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I IHRODUCC ION 

La trans-Formacibn de la sociedad mexicana del Oltimo cuarto 

de siglo ha modi-Ficado de raiz la l.ndole v la amplitud de las 

demandas que la poblacibn hace al aparato estatal. Su explicacibn 

esta basada en una acelerada dinamica demogra-Fica, un vastisimo 

proceso de urbanizacibn, y el agotamiento de un modelo general de 

desarrollo. A esta razón, se une tambi~n la permanencia 

intoler·able de rezagos surgidos de -Factores ancestrales, 

agravados por la crisis econbmica de la ~ltima d~cada. 

Estas presiones internas exigen cambios que modi-Fiquen 

decisivamente las perspectivas de prosperidad económica general y 

la de los mas necesitados en par·ticLtlar·, 12. garantl.a de 

par·ticipacibn 

e-Fectivo de 

en 

sus 

lo que les ata~e y 

libertades y, todo 

compete, el ejer·cicio 

el lo, moderando las 

di-ferencias sociales y erradicando los enclaves mas graves de 

pobreza extrema. 

Las necesidades y demandas sociales las 

condiciones objetivas de la economla nacional y las -Finanzas del 

Estado son razones inter·nas que, en eJ los nuevos 

arragias de la economia :inter-nacional~ obligan a pensar- en serias 

modi~icacior1es a las reglas de la producción. a los mecanismos de 

acceso -:.\ 

ter·minL 

los servicios de bienestar de la poblaciOn y a 

de la competenci~ por el poder y el imperio de la 

i 

los 

ley. 



Todas e.l las•d.eben· ser capaces .de dat· r.espLtesta a estas r-eal idades 

y, por. una del 

Estado. 

El Estado se moderniza a-Firmando y for-taleciendo el 

cumplimiento de sus funciones basicas. La legalidad es, sin duda, 

la Onica -For-ma de compor-tamiento par-a defender la sober-anla y 

garantizar- las liber-tades de los mexicanos. Esto obliga a ampliar 

las opor-tunidades y dar seguridad al eJer-cicio de los derechos de 

asociacíOn, creencias, tr-aslado, indLtstria o 

pro-Fes ion. Solo una consistente y sistemAtica eliminación no 

ónicamente de obst~culos, en su més extensa expresibn, sino de 

las irritantes discrecionalidades que en ocasiones distorsionan 

la conducción de los asuntos pOblicos o agobian a la sociedad, 

pLtede dar base a una relación transpar-ente y eficaz entre el 

Estado y los ciudadanos y sus agrupaciones. 

El apego al Estado de Derecho, que en M~xico es Estado 

social de Derecho, es -Fundamental para la convivencia armónica 

entre los mexicanos. Implica respeto y observancia cotidiana de 

la Constitución y obediencia de la ley, par-a no tener que 

obedecer- a los hombres: implica cer-tidumbr-e JLw l di ca y 

conocimiento de la prooia ley, r-espeto a los der-echos humanos, 

pollticos y sociales v, subr-e todo, gar-antizar- el acceso a la 

administración de justicia. 

f'ot- ello, la moder·nización que se.e>dge en el ambito de la 

administtac10n de justicia~~ en dondes~ pueden dar los grandes 

;; 



y trascendentales pasos qüe- -r_éclama el pueblo mexicano. Se 

req~iere audacia para -log~ar'los ~am~ios en e~ quehacer cotidiano 

que posibiliten la justicia "e>ipeélita-y la justicia su-ficiente que 

estan demandando los mexicanos. 

La investigacion denominada LA MODERNIZACION DE LA 

ADMINISTRACION PUBLICA MEXICANA <EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE 

JUSTICIA>, ha sido realizada con el fin de hacer una revision de 

los principales preceptos jurldico-administrativos que rigen la 

vida social en M~xico, para identificar sus problemas y acotar 

posibles soluciones a los mismos. 

Como una base para poder desarrollar esa investigacion, se 

considero pertinente estudiar las características generales que 

ha adquirido el concepto de justicia hasta nuestro tiempo como 

punto fundamental para definir las pautas de convivencia entre 

los miembros de una colectividad. Asimismo, se incluyen las 

definiciones de administracion pQblica y administracibn de 

justicia. 

Ahora bien, en el mundo moderno la doctrina que ha 

reivindicado el valor de la Justicia como elemento inherente al 

Estado de Derecho y la vigencia de la supremacla de la ley es el 

constitucionalismo. Esta teorla parte d~ la idea de que la 

imparticibn de justicia no debe dejarse al criterio arbitrario y 

cambiante de un solo hombre sino a las leyes en cuanto normas 

generales y abstractas que garantizan la imparcialidad y la 

equidad. Por tal motivo una fundamental del 

iii 



constitucionalismo 

institucional que, 

se ded'~ca ,especf-FJ.camente al tema 

aL =establ~cerse en 1os grandes Estados 

territoriales como en el caso de ME>xico, se relaciona con el 

-federalismo. 

A pesar de las vicisitudes historicas que moldearon nuestra 

vida institucional, a -Final de cuentas, constitucionalismo y 

-federalismo coincidieron en una -forma especi-Fica y determinada de 

organizacion de los organos públicos. A esto hay que agregar que 

ningún proceso moderno de institucionalizacion es comprensible si 

no se le agrega la division y el equilibrio de poderes. Asi pues, 

toda vida republicana, en la actualidad, est~ ligada 

inde-fectiblemente al constitucionalismo, al -Federalismo y al 

equlibrio de poderes. 

Tomando en cuenta estos elementos, la parte sustancial del 

trabajo y lo que le da razon de ser, se presenta en el marco de 

las instituciones públicas, y sus di-Ferentes niveles de gobierno, 

dedicadas especi-ficamente a la administracion de Justicia. Aqui, 

por tanto, nos interesa identi-Ficar el -funcionamiento de la 

es+.·ucture. de los órganos constitutivos del poder JL1dicial, 

comenzando por el nivel -federal, donde se integran los tribunales 

Jurisdiccio'nales, los tribunales administrativos y las 

dependencias del Ejecutivo Federal que intervienen en la 

administracion de Justicia. De alli se pasa al estudio de la 

administracion de Justicia en el nivel estatal, para lo cual se 

hace 1·e-ferencia a los r·espectivos tribunales JLwisdiccionales, 

ios tribunales administrativos y las dependencias de los 

iv 



Ejecutivos Estatales que tienen que ver con la 

justicia. 

imparticion de 

Cabe seNalar que el analisis de las instituciones reFeridas 

hecho desde la base metodológica proporcionada por 

General de Sistemas, tiene por objeto dar a conocer, 

la Teoria 

de manera 

esquematica, su integracion, Funcionamiento y competencia, de tal 

manera que se puedan ir articulando estos rubros a lo que sin 

lugar a dudas es la aportacion m•s importante que se pretende 

hacer y que se reFiere al conocimiento de los problemas que su 

conFormación y Funcionamiento acarrean para el desempeNo de las 

tareas que por ley les han sido encomendadas. Asimismo, dentro de 

la investigacion se hace reFerencia a los problemas sociales y 

economicos que originan, en muchas ocasiones, la comision de 

delitos. 

Por otra parte, se hace una amplia reFerencia al proceso de 

modernizacion y a la idea de modernidad para ubicar, 

ese contexto, el rumbo que se desea para nuestro pals. 

dentro de 

Esta labor de estudio y conocimiento es necesaria en la 

medida en que se pretenden ubicar los puntos problematicos, 

estructurales y organizativos con el Fin de proponer, en la parte 

Final, algunos mecanismos correctivos y estrategias de accion 

para el mejoramiento de la administración de justicia en nuestro 

pals. No dudamos que esta tarea, hoy mas que nunca, es 

indispensable para encarar los retos que representan los procesos 

de modernización de la justicia mexicana. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO. 

1.1 Introduccibn. 

Como se sabe, la realidad es siempt-e mucho mas rica que lo 

que podemos decir acerca de ella y si se inicia una investigacibn 

sin establecer parametros teot-icos que delimiten el campo del 

conocimiento que se desea abordar para exponer lo que se 

encuentra y percibe de la realidad, nos l°mpediria el 

entendimiento de Tenbmenos especiTicos. 

Por ello, para establecer los parametros del alcance de la 

investigacibn y las limitaciones del conocimiento, es pr-eciso 

hacer una pausada y minuciosa reTlexiOn sobre cuales tienen que 

ser los aspectos que se abordaran en la misma. Para ello se 

propone la enunciacibn a priori que contiene la estrLtcturacibn 

conceptual, lo que nos sirve para indicar la base tebrica a 

seguir, entendida esta como un conjunto de enunciados cuyo 

signiTicado permite ~signar un sentido a la realidad descrita. 

Bajo esas premisas, emprenderemos nuestro acercamiento al 

tema de estudio seleccionado. Esa es, de manera simpl iTicada, la 

Tuncion del marco teot-ico en el que el contenido del capitulo se 

sustenta, pues en el encuentr-an su sentido y razbn de ser los 

margenes establecidos en este apartado. 

'· 



Asi, abt-imos este apartado re-Ferente al marco teorico con el 

encabezado sobre la justicia. A partir del contenido de esa idea 

se van a reproducir algunas de las propuestas teoricas que hay 

para entendet- sus divet-sos sentidos, con 

homogeneidad que adquiere el concepto de 

todo, bLtscamos 

jL1sticia como 

la 

la 

candicibn que nos servir• para proponer una visibn propia de ella 

que permear• el contenido del escrita. Haciéndolo_, podremos 

entender el interés que puede existir en la actual administracibn 

p~blica mexicana, que se ha preocupado por la modernizacibn e 

imparticibn de justicia, -Frente a los criterios tradicionales que 

en muchas casos siguen vigentes y que lesionan la libertad, la 

igualdad, la ley y el arden. 

En nuestro tiempo es innegable que siempre aspit-amos 

remitirnos a las bases constitucionales de la justicia moderna, 

pues en una repóblica constitucional la division de poderes le da 

respeto a un Gobierno limitado y por ende, preserva el Estado de 

Derecho. 

Al respecto, cabe seNalar que ninguna accion de mejoramiento 

es posible en las instituciones y en las normas que componen los 

sistemas de justicia si antes no se aclara que cosa se entiende 

por justicia como principio y como valor universal. 

1.2 La justicia. 

La naturaleza del hombre, sus propios instintos y, 

-Fundamentalmente, sus limitaciones personales, hacen evidente que 
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este necesita de la vida social como condicion necesaria para SL\ 

conservacion, desarrollo -Fisico y cumplimiento de sus tareas 

intelectivas y morales. En ninguna etapa de la vida de la 

humanidad el hombre ha vivido aislado de los demas hombres. La 

vi da en comunidad se le ha impuesto: la sociedad no solo le es 

conveniente sino necesaria. 

El individuo tiene, a traves de su existencia, diversas 

-Finalidades que cumplir; desde la conservac:ion de sLt propia vida 

hasta la realizacion de su per-Feccionamiento moral e intelectual, 

pero para lograrlas necesita la ayuda y union de los demls. La 

sociedad es, entonces, la condicion necesaria para que el hombre 

realice su propio destino. La vida en comunidad se impone a la 

naturaleza humana en tal -Forma que los hombres ya nacen 

perteneciendo a un grupo: la -Familia, que constituye la primera 

etapa, bAsica o -Fundamental en la organizaciOn social. El 

Municipio, la Nación, el Estado, etc., son otras tantas -Formas en 

el desarrollo de la convivencia humana,en donde siempre se bL\sca, 

esencialmente, Ltn marco de seguridad que permita su desarrollo. 

En consecuencia, el hombre, ser comunitario, no puede, a 

menos que se decida a perder sus propias caracteristicas, 

prescindir del concurso y apoyo de los otros hombres. La sociedad 

es un hecho necesario y natural; ni la ciencia ni la pura 

re-Flexibn sugieren al hombre aislado del hombre, este es un ser 

sociable por excelencia, de ahi la validez universal de la -Frase 

de Aristoteles: "o antropos estl to zoon politikon". 

3 



Asi como la seguridad es uno de los valores esenciales de la 

vida social, ya que no hay convivencia sin seguridad, la justicia 

es el valor mas alto del grupo social organizado, porque reí'leja 

la perspectiva ética de sus valores esenciales. 

Ya desde la antigC!edad se hiciet-on intentos de transí'ormar 

la idea de justicia en concepto operacionalizable. Fuet-on los 

pitagbricos los primeros que intentaron de-finir conceptualmente 

la justicia reduciéndola a una relación de igualdad. La 

concibieron corno una medida y trataran de. operacionalizarla en 

-forma maternatica. La Magna Mot-alia de Aristbteles att-ibuye a 

Pitagoras una deí'inici6n: "La justicia es un numero cuadrado, el 

cual es un compuesto de dos -factores iguales", 1_/ y en ese 

sentido la deí'inici6n nos muestra a la justicia corno una relación 

de igualdad entre las personas que -funcionan corno terminas de la 

relacibn. 

El principio se apiica a varios tipos de relaciones: a la 

relación entre el delito y la pena; a la distribucibn en las 

cosas comunes, y a las relaciones privadas entt-e individuos. Los 

pitagóricos consideraron también el cuadro geométrico como imagen 

de la justicia, porque tiene cuatro lados iguales. "El número 

cuatro era para ellos un rnagnií'ico ejemplo de armenia porque es 

el i'.mico numero que se -forma con las mismas cií'ras tanto 

sumandolas corno mLtltiplicandolas." 2_/ 

1_/ Giorgio del Vecchio.k§. justicia.Edit. Gongcwa, Madrid, 
Cap. VI. 

1925, 

2_/ V. Llarnbias de Acevedo, J.Q pensamiento .f!tl derecho Y. del 
Estado fil). .liJ..antioC!edad desde. Hornet-o-ª Platon .. Bs.Aires, 1967,p.45 
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Los pitagóricos llegaron a la conclusión de que " ••• la 

justicia es un principio regulador y como tal es una común medida 

que limita lo ilimitado e iguala lo desigual." 3_/ 

La especulación filósofica alrededor del valor-Justicia, la 

ha situado en diferentes planos de alejamiento en referencia con 

el mundo emplrico. Platon la colocaba en el plano ideal donde los 

gobernantes deberlan ser filósofos "para contemplar la idea pura 

y absoluta del bien, e inspirar en ella SLl legislación", 4_/ pat·a 

poder aspirar al justicia. Aristóteles, al 

conceptual izar la, da un paso de acercamiento hacia la realidad 

fenomenica. Ademas de su doctrina sobre la justicia como medida 

general de la virtud, elaboro una teoria de la justicia como 

medida axiologica para el derecho y el Estado. Esa idea 

particular de Justicia, aplicada al derecho y al Estado, 

comprende a su vez todas las virtudes ciudadanas relativas a la 

comunidad polltica, y consiste en una igualdad proporcional. 

Ante la variedad y contraposicion de las cot·rientes que han 

abordado el tema, la opción para presentar un analisis mas o menos 

vertebrado es la de remitirnos a algunos clasicos del 

pensamiento Juridico y polltico que han disertado sobre el 

asunto. 

ALmque con notables antecedentes en el pensamiento helenice 

y en especial en la doctrina platonica, el texto del cual se 

3_/ Hans Kelsen. hQ§ juicios de valot- .!fil}. fil Der·echo. Traduce. de 
Eduardo Garcla Maynez, Edit. Lazada, Bs. Aires, 1946, pp. 239-267. 

4_/ V. Llambias .. Op •. Cit. PP•- 39-45. 



suele partir para el anAlisis d~ l~ justicia es el V libro de la 

Etica nicomaguea.5_/ Alli parece estar ubicado, a pesar de los 

siglos transcurridos, el nOcleo de la concepcion occidental sobre 

la jLtsticia. La ramosa doctrina del Justo medio se encuentra 

desde los primeros renglones: "con relacion a la justicia y a la 

injusticia hay que considerar en que acciones consiste, que clase 

de posicibn intermedia es la Justicia, y entre cuAles posiciones 

es lo justo el termino medio".6_/ 

Como es bastante conocido, la rilosorla aristotelica 

privilegib el criterio de que lo bueno y positivo se encuentra a 

la mitad entre los polos que componen los diversos elementos del 

conocimiento y de la prActica humanas. Asl pues, el encuentra que 

lo Justo estA ubicado a la mitad. 

Otro elemento de capital importancia en su doctrina, que a 

decir verdad ha trascendido en muy diversos Ambitos, es la de 

derinir el concepto analizado seg~n su opuesto. Asl, tenemos que 

para especiricar que es la justicia se debe sehalar su contrario, 

o sea, la injL1sticia. De alll que diga: "Todos, a lo que vemos, 

entienden llamar justicia aquel hAbito que dispone a los hombres 

a hacer cosas justas y por lo cual obran justamente y quieren las 

5_/Crt-. Eduardo Garcia Maynez, Teoria de .l§J. justicia gn los 
dialogas de Platbn, Universidad Nacional Autonoma de Me>:ico, 
1981, passim. 

6_/Aristoteles, Etica nicomaguea, version 
Robledo, Universidad Nacional Autbnoma de 
Scripto~vm Graecorvm et Romanorvm Mexicana, 

6 

de Antonio Gomez 
Me>:ico, Bi bl iotheca 

1983, p~ 104. 



cosas justas. De igual modo con respecto a.la :/njustJcia, pues 

por ella los hombres obran injustamente y cosas 

injustas". 7_/ 

Al introducir como criterio aclarativo lo opuesto a la cosa, 

entonces, y sin remedio, se debe adoptar un juicio distintivo 

entre los dos. Al respecto es preciso seNalar que tal juicio 

distintivo resulta de la m•xima importancia porque es alrededor 

de bl que se ubicar•, por lbgica, un determinado patrOn de 

conducta de magnitud general. Asl, para Aristbteles, el hombre 

injusto es el transgresor de la ley, el codicioso, el inicuo; en 

correspondencia, el justo ser• el observante de la ley y la 

equidad. De aqui deriva su de~inicibn de lo justo y de lo injusto 

que ha quedado como un punto de re~erencia imprescindible para 

los estudiosos y practicantes del derecho: "lo justo, pues, es lo 

legal y lo igual; lo injusto lo ilegal y lo desigLtal".8_/ 

Como se aprecia,surgen los dos elementos que hasta hoy 

siguen rigiendo los criterios de Justicia: la justicia como apego 

a las normas jurldicas, o sea, lo Justo legal, y la justicia como 

apego a la igualdad, es decir, lo justo como equidad. De lo que 

deriva que la injusticia es la violacibn de las leyes pero 

también la desigualdad. Para Aristbteles la ley es la expresibn 

de la virtud; y no es una virtud com~n y corriente sino que se 

7_/Idem. Para el analisis de la Etica nicomaguea nos apoyamos 
en: Eduar-do Garcla Maynez, Doctrina aristotélica de .!..E. justicia, 
UNAM, Mé>:ico, 1973, pp. 59-109. 

8_/ Aristoteles, op. cit., p. 105. 
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trata de un valor universal. Aqul se ubica lo que ~l llama la 

Justicia univ~rsa~. En cuanto a la igualdad ~l la sitOa ante todo 

como una proporcibn entre las partes que se relacionan. A esto le 

llama Justicia correctiva Cque se asemeja a lo que ahora 

denominamos Justicia conmutativa>; pero esa proporción, si 

hablamos de una comunidad polltica, se debe presentar tambi~n 

entre las partes y el todo¡ como se puede apreciar, se trata de 

la justicia distributiva. En relación a la igualdad, ~l habla de 

la Justicia particular. 

En re~erencia a las constituciones politicas vinculadas a la 

Justicia, no puede pasarse por alto que el propio Aristóteles 

en~atizb la variabilidad e>:istente en cada una de esas ~ormas de 

gobierno en relación con la justicia. Al respecto dijo: "las 

leyes se promulgan en todas las materias mirando ya al interés de 

los mejores o de los principales, sea por el linaje, sea por 

algún otro titulo semejante".9_/ En esta observación se 

consideran las constituciones en cuanto se habla del interés de 

todos Cdemoc1-acia) o de los mejores (aristocracia>. .El 

seNalamiento nos o~rece la oportunidad de decir que, en e~ecto, 

el tema de la justicia estA estrechamente relacionado con el tema 

de las constituciones politicas en cuanto éstas o~recen el marco 

constitucional para la aplicación especi~ica y concreta de la 

justicia. Por ello, y siguiendo las ideas de Aristóteles, debe 

reconocerse que, en cuanto a la puesta en prActica de la 

justicia, ella depende de la ~arma en que se organice la 

convivencia entre los individuos. 

9_/Ibidem. p. 106. 
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Como se pLlede· ver .• la relacion entre la justicia y las 

instituciones que la aplican y, m.as at:m, como la aplican, es un 

tema que en nuestt-o trabajo ocupa un lugar privilegiado. De alll 

que en estas primeras consideraciones, y dentro del marco 

teorice, orientemos nuestro enfoque hacia esa relacion. 

Antes de terminar con la vision aristotelica, y siendo 

coherentes con el interes por conocer las constituciones 

pollticas y su vinculacion con la justicia, debemos presentar 

aqui la clasificacion que Aristoteles hace de tales 

constituciones. Como ya deciamos, la distincion entre formas 

buenas y formas malas de gobierno par-a este notable pensador se 

fundamenta en si se gobierna para el interes general o para el 

interes particular: "cL1ando el uno o la minorl.a o la mayorla 

gobiernan atendiendo al interes general, esos regimenes seran 

forzosamente correctos, mientras que seran desviaciones.los que 

atienden al interes particular del individuo o de la minorl.a o de 

la mayorl.a".10_/ Luego de esta distincion viene la ·famosa y 

siempre actual clasificacion de las formas de gobierno con base 

en el nómero de gobernantes: "De los gobiernos unipersonales 

solemos llamar monarquia al que atiende al interes general¡ al 

gobierno de pocos, pero mas de uno, aristocracia ... Cuando es el 

mayor nómero el que gobierna atendiendo al interes general recibe 

el nombre coman a todos los reglmenes pollticos: repóblica 

Cpoliteial".11_/ Es de sobra conocida la clasificacion de los 

10 /Aristoteles, 
135. . 

11_/Idem. 

La F'olltica. Edit. Nacional, Madrid, 

9 
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respectivos opuestos, 

demagogia. 

o sea, la tir'anl.a, la oligarqul.a y la 

Otro de los 

novedosos sobre el 

autores que trato de 

concepto de justicia 

apo1-tar 

-fue David 

a1· gumentos 

Hume. En 

ef'ecto, este autor dedico la segunda parte del III libro de su 

"Tratado de la Naturaleza Humana"al tema de la justicia, o mejor 

dicho, al tema del origen de la justicia. 

Lo primero que debe resaltarse de las ideas de Hume sobre 

este asunto es que, para Al,la justicia es una virtud producida 

no por causas naturales sino artif'iciales. 

Hume se~ala que el hombre no se convence de las ventajas que 

proporciona la sociedad ya que dice que esa uniOn no serA 

duradera. Dice que lo que impulsa decididamente al 

reunirse con los demAs es el imperativo de preservar 

-Familiar. 

En su sistema introduce elementos tales como el 

los af'ectos para decir que el hombre experimenta una 

hombre a 

la uniOn 

egolsmo y 

11 oposiciDn 

de pasiones" para instituir la sociedad. La estructura natural de 

la mente humana pone su atenciOn e~primer lugar en la propia 

persona; luego en lo que le es mAs.cercano, y sOlo despuAs en lo 

extra~o y las personas que nos son indif'erentes. Esta idea 

natLtral de la moralidad re-fuerza la parcialidad de nuest1-as 

af'ecciones poi- lo que el remedio no se encuentra en esa 

naturalidad sino en el artif'icio para poder conservar los bienes 

precariamente adquiridos. "Y esto no puede hacerse de otra manera 
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que mediante la convencion en la que participan todos los 

miembros de la sociedad, de con-ferir estabilidad a la posesibn de 

estos bienes e>:ternos, dejando qLte cada uno 

pacl-ficamente de aquello que pudo conseguir gracias a su 

laborios"idad o suerte".12_/ 

El acuerdo es necesa1·io, y aqt.1i se advierte la bondad de su 

proposito para garantizar la propia subsistencia y la de los 

demas. Para Hume, el motivo -fundamental de la convencion social 

es el interes por mantener y garantizar las posesiones. 

Estos razonamientos lo llevan a presentar una proposicion de 

car•cter definitorio: "que el origen de la justicia se encuentra 

ónicamente en el egoismo y la limitada generosidad de los 

hombres, junto con la escasa provisibn con que la naturaleza ha 

st.tbvenido a las necesidades de estos".13_/ Si comparamos esta 

proposición con el sistema aristotelico es -facil dedt.1cir que, 

mientras para el estagirita la justicia era una virtud suprema, 

para Hume, mas moderno y utilitarista, la justicia aparece por 

causas i ndi vi dt.1ales muy concretas: la necesidad de -frenar el 

egoismo. 

12_/D. HL1me, Tratado de la Naturaleza Humana, Editora Nacional, 
Madrid, 1981, p. 714.Para el estudio de este autor nos apoyamos en 
B. Stroud, Hume, UNAM, Menico, 1986, PP. 283-317. 

13_/Idem. p. 723. 
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Ya deciamos que no hay uno sino varios criterios de 

interpretaciOn de la justicia que dan lugar a otras tantas 

teorias. Pues bien; es comOn que en el estudio de la Justicia, se 

-Fundamenten los diversos criterios con base en la respuesta, o 

las respuestas a la pregunta de cu~l es el -Fin Oltimo del 

derecho. Es convencibn aceptada trazar tres grandes lineas de 

respuesta. Para algLtnos, la justicia es orden porque el -Fin 

Oltimo por el cual se instituye es la paz social. Esta vertiente 

de los estudios sobre la justicia pone el acento, un poco a la 

manera de Hume, en que se debe salir de una condicibn presocial 

identi-Ficada con la anarquia y alcanzar el estado de paz 

instituyendo la condiciOn civil. 

sea:-

El propOsito se alcanza cuando se instituye un Estado, o 

un poder uni-Ficado que logra promulgar normas obligatorias 

para todos los coasociados con el -Fin de que no se daMen entre 

si. Para los partidarios de esta linea, lo -Fundamental es que el 

orden politice y juridico alcance un grado tal de cohesiOn que le 

permita ordenar la convivencia de los hombres y garantizarles la 

integridad -Fisica. La justicia como orden tiene en la doctrina de 

Thomas Hobbes a uno de sus m~ximos representantes. 

La segunda variante interpretativa conceptOa a la justicia 

como igualdad. De acuerdo con esta posiciOn, que obviamente se 

remonta a AristOteles, el objeto del derecho es el de establecer 

un sistema de normas que establezcan una relac~On eqwitativa 
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entre los hombres (justicia conmutativa) y entre esos hombres y 

los propios individuos <Justicia distributiva). Asl, el orden 

jurldico tiene el ~in m•s alto y primordial de remediar, CL\ando 

no de resolver, las disparidades entre los coasociados. Aqul 

.pnedomina la idea ya mencionada de establecer una proporcibn 

entre las diversas partes que componen el Estado. Los partidarios 

de esta linea no se con~orman con que la Justicia establezca un 

orden, quieren adem•s que sea un orden Justo, o sea, un orden 

equitativo. 

Entre los estudiosos de la ~iloso~la del derecho es usual, 

para ilustrar las concepciones basadas en el orden y la igualdad, 

recurrir a la celebre imagen de la diosa justicia que presenta a 

una mujer con los ojos vendados, en una de cuyas manos sostiene 

la espada y en la otra la balanza. Pues bien, el orden tiende a 

privilegiar la espada en tanto que la igualdad tiende a resaltar 

la balanza. La justicia como igualdad, aparte de Aristbteles del 

que ya hemos hablado, tambien cuenta entre sus ~i las a Juan 

Jacobo Rousseau. 

La tercera y Oltima vertiente sostiene la idea de la 

justicia como libertad. De acuerdo a esta corriente, la razbn por 

la cual los hombres se re~nen e instituyen un Estado es con el 

~in de que se establezcan normas que garanticen la convivencia 

entre ellos y cada cual pueda, respetando la libertad y bienes de 

los dem•s, gozar de una es~era inviolable de accibn que le 

permita realizarse segón su parecer. Aqul el derecho es 

conceptualizado como un conjunto de limites C~o que en tecnica 
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juridica se llama la runción negativa del derecho>. 

Por tanto, no basta que el ordenamiento Jurldico imponga el 

orden y tampoco que ese orden sea equitativo sino que es 

indispensable que los coasociados gocen de un sistema de 

libertades sin da~ar a los demás o al propio Estado. En este 

ámbito lo •justo" es aquello que al mismo tiempo garantiza y 

respeta la libertad de los ciudadanos. La justicia como libertad 

tiene entre sus máximos inspiradores a Immanuel Kant. 

Como veremos, cada una de estas concepciones identirica sus 

planteamientos con un cierto tipo de constitución politica o 

rorma de gobierno. 
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1.2.2. Justicia y ley. 

Después de abordar las ideas de algunos clAsicos de la 

-Filo~o-Fia politica y juridica podemos sacar algunas deducciones o 

hilos conductores que, a pesar de su distancia en el tiempo y la 

di-Ferencia de sus concepciones, pueden ser tomados como 

constantes entre ellos. Una primera y quizA la mAs relevante es -

aparte de la atribucibn de valores especi-Ficos a la justicia- la 

importancia que guarda para todos ellos la ley. En e-Fecto hemos 

visto el nexo entre la justicia y la ley -Fue reconocido por el 

propio Aristbteles en la Etica Nicomaquea cuando dice que lo 

justo significa el apego a la ley o lo legal en tanta que injusto 

es aquello que no respeta la ley o ilegal. Este signi-Ficado de 

Justo o legal es vAlido sobre todo para calificar las acciones de 

los individuos. Por ello, una accibn Justa es aquella que se 

realiza de conformidad con la ley. 

En Aristbteles se aprecia también la e>:tension del 

significado de justo como atributo del hombre recta, o sea, el 

que respeta la ley, pero también ese atributo puede adjudicarse 

al hombre que con sabidurla de-Fine lo que estA equivocado y lo 

que es correcto. Uno de los grandes puntos de discusibn a lo 

largo de la historia de las ideas jurldicas y pollticas se 

despliega en torno a lo que debe considerarse como una ley Justa. 

Este cuestionamiento salta inevitablemente cuando, luego de 

haber de-Finido una accibn justa como una accibn apegada a la ley, 

aparece el problema de si también debe ser considerada una accibn 
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como JL1sta cuando' esta deriva de una ley injusta. ?Que signi-Fica 

entonces ley ,JL1sta o ley injusta? AqL1i hay Lina doble respuesta: 

en primer ltigar, puede ser Justa tanto una ley in-Ferior con-Forme 

a una ley superior y, en este caso, es respetado el signi-Ficado 

de la justicia como legalidad; en segLcndo lugar, pL1ede ser Justa 

como iey igualitaria que elimina una discriminación, suprime un 

privilegio, o desecha un trato discriminatorio. 

La relación entre la justicia y la ley puede observarse 

desde di-Ferentes perspectivas, 

relevante para 

una 

los 

de las cuales es 

propósitos de esta e>:tremadamente 

investigacion. Nos re-Ferimos al poder que es ejercido con Justo 

titulo, o sea, el poder que estA reglamentado para su adquisición 

por normas Juridicas previámente establecidas. Por lo general, en 

este caso se habla de una constitución escrita que de-Fine 

claramente la -Forma en que se debe adjudicar y ejercer el poder. 

De la reducción de la Justicia a la legalidad deriva la 

concepción legalista de la Justicia, de acuerdo con la cual es 

Justo lo que es mandado por- el simple hecho de que es mandado -y 

se entiende mandado por una autoridad superior qL1e detenta el 

poder legitimo de hacer leyes- e injusto lo que es prohibido por 

el sólo hecho de ser prohibido. Aqui precisamente se ubica la 

teorla hobbesiana para la que en el estado de naturaleza, por la 

-Falta de leyes vAlidas y e-Ficaces, no eniste criterio alguno para 

distinguir una acción Justa de una injusta. Solo en el estado 

civil tiene sentido hablar de Justicia e injusticia, ya que al 

ser instalado por medio del acuerdo de los ciudadanos un poder 
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legl.timo al qLte se le atribLtye e'l,pCJde~ dg mando, la 'justicia 
,·>· >:.-:.----~::,.-· ' . - -,,-. -- .. -o,-'-

consiste en observar la ley, la inju~tic1a en violar esa ley. 

Si tomamos en cuenta las doctrinas de Hobbes y RousseaLt nos 

pet-cataremos que en el tema de la ley -a pesar de lo 

diam~tralmente opuestas de sus perspectivas pollticas- parece 

darse la coincidencia de que el titular del poder, llamese 

prlncipe o asamblea popular, esta por encima de ella y puede en 

el momento que juzgue conveniente rnodi-ficarla. Aqul opera la 

-formula de que .!::.@ -facit legem <el rey hace la ley). En ambos, la 

soberania radica en la persona <-flsica o moral) que detenta el 

poder. Asl y todo, los dos estan de acLterdo en qLte el poder debe 

ser ejercido mediante mandatos generales y abstractos, es decir, 

~ través de leyes. Para la impartición de Justicia, sea esta 

identi-ficada con el orden o con la igualdad, es indispensable 

actuar con apego a las normas jurldicas. 

Caso di-ferente es el de Kant, quien pone por encima de la 

persona de los gobernantes la ley suprema, la constitución. Esta 

posición es Justi-ficada porque para Kant la ley es la suprema voz 

de la razón y nada puede estar encima de ella. Aqui opera la 

-fórmula lex -facit regem <la ley hace al rey). 

"Si observamos el devenir histórico, nos daremos cuenta que 

la posición que terminó por triun-far -fue la óltima: Los reglmenes 

pollticos se apegaron al -final a las normas constitucionales y no 

a la voluntad de un prlncipe absolutista o de una asamblea donde 

imperara la democr-acia directa. Dicho de otro modo: la Justicia 
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en terminas modernos hace tiempo dejó de impartirse conrorme a 

criterios absolutistas o asambleistas. Ni las monarqL1ias 

absolutas ni las democracias directas prosperaron; en su lugar 

quedaron y se estan extendiendo cada vez mas las repOblicas 

constitucionalistas. En breve: la Justicia moderna tiene como 

régimen politice la repOblica constitucionalista. 

"Esto no quiere decir que los principios rundamentales sobre 

los cuales se erigió la Justicia moderna puedan ser abandonados. 

Por el contrario: el orden, la igualdad y la libertad son 

elementos indispensables que deben conjugarse armónicamente en el 

ejercicio moderno de la Justicia. Asi, la invaluable herencia de 

los clasicos se presenta como un punto de 1-ererencia rundamental 

para el desarrollo de la modernidad."14_/ 

En conclusión, el problema de la Justicia no es simplemente 

de estructura o derinición, sino de rondo; es decir, se requiere 

averiguar los criterios de valor que deben ser tomados en cuenta 

para establecer normativamente la equivalencia. 

Asimismo, el problema consiste en encontrar los valores que 

deben ser considerados por el Estado y por el derecho, los 

criterios para la igualdad, para la equivalencia y para la 

distribución proporcional y Justa. 

14 I CastaNeda Jimenez, Hector F. La modernización del sistema de 
ad;;;inistración de ju;,.ticia ~instrumento pat-;;;--renovar la 
dinamica social ~ tJ.e>:ico. Facultad de Derecho. Tesis 
doctoral, UNAM, Mexico, 1991. p. 50. 
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1.3. El concepto de adrninistracibn pQblica. 

El termino adrninistracion proviene del latin adrninistratio, 

onis, que, a su vez, procede de ad y ministrare (servir). Es un 

concepto que cuando es utilizado por las ciencias 

administrativas, sugiere la idea de organizacion del trabajo 

colectivo; tanto para la organizacion de las empresas corno para 

la organizacion estatal. 

Desde los inicios de la teoria de la adrninistracion <con 

Henry Fayol) los autores han reconocido qLte todo proceso 

administrativo, y toda institucion administrativa, se integra por 

un conjunto de actividades identicas y con posibilidades de ser 

tipit=icadas. A esas actividades la teoria las ha denominado las 

t=unciones de la adrninistracion. 

Con mayores o menores dit=erencias se t-econoce que las 

-funciones de la adrninistracibn son las siguientes: 15_/ 

Planeacion: Consiste en seftalar los objetivos y de-finir 

politicas y programas. 

Organizacion: Permite dividir el trabajo y asignarlo, 

t=orrnando una estructura jer~rquica. 

lntegracion: Consiste en allegarse los recursos humanos, 

técnicos y t=inancieros que la organizacion requiere para su 

-func i onarniento. 

15_/Pichardo Pagaza, Ignacio. lntroduccion §. la 
pLiblica de Me>:ico. Torno 2, INAP, Me>:ico, 1984 .• p. 
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Dirección y Eiecución: Es el ejercicio de la conducción y el 

"liderazgo" mediante pt"ogramas y órdenes y la implantacion 

de las acciones conducentes a alcanzar los objetivos. 

Control y Evaluación: Verifica que los planes se cumplan, 

les da seguimiento de la ejecución y evalL\a resultadas para 

reiniciar el procesa de planeación. 

En la administt-ación pL\blica estas cinco -funciones estan 

presentes aun cuando na e>:actamente del modo antes enunciada. La 

teoria moderna reconoce hoy a tales subprocesos con la 

denominación de funciones de regulacion de la administración. La 

denominacion obedece a que son funciones de caracter general, 

presentes en todas las instituciones que integran la 

administración publica y que regulan el desenvolvimiento y 

desempeno de las funciones propias de cada organizacion. 

También se les denomina funciones de regulación, en 

contraposicion a las de apoyo de servicio, que son aquellas como 

las de adquisiciones, 

archivo. 

compras, intendencia, documentacion y 

E>:isten varias definiciones del concepto de administracion 

publica, entre otras, podemos senalar las siguientes: 

"Con el termino administración publica se intenta designar 

en un sentido amplio el conjunto de actividades directamente 

preordenadas para la concreta persecucion de las tareas y de los 

fines que se consideran de interés pL\blico o comun en una 

20 



colectividad o en un ordr=namiento estatal" 16_/ 

"Por administracion püblica se entiende, generalmente, 

aquella parte del Poder Ejecutivo a cuyo cargo está la 

responsabilidad de desarrollar la funcibn administrativa. De esta 

manera, la administracion pt'.tblica puede entenderse desde dos 

puntos de vista: uno orgánico, que se refiere al organo o 

conjunto de or·ganos estatales que desarr·ol lan la funcion 

administrativa, y desde el punto de vista formal o material, 

segün el cual debe entenderse como la actividad que desempenan 

este órgano o conjunto de organos. Con frecuencia suele 

identificarse a la función administrativa como la actividad de 

prestación de servicios püblicos tendientes a satisfacer las 

necesidades de la colectividad." 17_/ 

"La nocion de administracion abar-ca dos acepciones: la 

acción de administrar, que implica una gestion; también un organo 

del Estado: la administración. En el primer caso se parte de un 

criterio material, es decir, se considera la naturaleza de la 

acción que se realiza, en el segundo, se hace referencia a un 

carácter orgáni~o, es decir, nos referimos al órgano que realiza 

la acción." 18_/ 

16_/ Bobbio, Norber·to. Diccionario de politica. Siglo XXI, 
Me>:ico, 1988. 

Edit. 

17_/ Diccionario juridico me>:icano. UNAM, f'orn'.1a, MEln:ico, 1987. 

18_/ Osornio Corr·es, Feo. Javier. Administración EJilQ.l_ica !il! tl 
mundo. UNAM, Me>:ico, · 1983, p. 4-7. 
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En la administración póblica su especi~icidad estA dada como 

un órgano del Estado. "La administración püblica tiene por 

~unción la de regir el monopolio püblico de la coacción, 

obteniendo, por el juego combinado de la norma jurldica y de la 

violencia ~isica, la sujeción de los individuos bajo el orden 

existente. La administración pt'.tblica como aparato del Estado 

también es concebida como una organización, institución o una 

~uncibn social". 19_/ 

"La administración pt'.tblica para el desarrollo integral es el 

conjunto de aptitudes y actitudes humanas; de procesos y 

procedimientos administrativos; sistemas y estrL1cturas 

institucionalizadas que ~acilitan la trans~ormacibn y el 

progreso, a través de los ~actores educativos, politices, socio-

culturales, econbmicos y morales de cada hombre y de cada pals, 

de suerte que cada individuo, pueblo y pals se eleven de una 

etapa particular superable a otras mAs elevadas, en terminas de 

satis~accibn para todos ellos. No§ b!..O ~in sino hUJ ~' quizA 

el mAs importante para promocionar y llevar a cabo en cierta 

medida las acciones de trans~ormacibn de la sociedad" 2(>_/ 

La administración póblica también es considerada como 

el conjunto de los órganos mediante los cuales el Estado, las 

entidades de la Federación, los municipios y los organismos 

19_/ Cheval ier, JacqLtes. et al. La ciencia administrativa. 
FCE, Me>:ico, 1980. p. 5. 

INAP, 

20 I Jimenez Castro, Wilburg. Administración püblica para el 
.de;arrollo integral. FCE, Me>:ico, 1976. p. 10. 
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descentralizados atienden a la satis-facción· de,'cl·as,~:.necesidades 

generales que constituyen el objeto- de -los. servicios 

püblicos."21_/ 

Asimismo, la administración pOblica • •.. es la parte de los 

organos del Estado que dependen directa o indirectamente del 

Poder Ejecutivo, tiene a sLt car-go toda la actividad estatal que 

no desarrollan los otr-os poder-es (Legislativo y Judicial), su 

acción es continua y permanente, siempre persigue el interés 

pObl ico, adopta una -forma de organización jerarquizada y cuenta 

con: 

a) Elementos personales; 

b) Elementos patrimoniales; 

c) Estructura jurldica; y 

d> Procedimientos tecnicos". 22_/ 

La administración pübl ica se pLtede entender. desde dos puntos 

de vista: en sentido objetivo y en sentido subjetivo. 

"En sentido objetivo, haciendo re-ferencia a Ltn determinado 

tipo de actividad estatal o -función publica, se puede hablar de 

cuatro distintas signi-ficacior.es: 

1. Administración equivale a gobierno como acción general de 

dirigir o gestionar los negocios püblicos; 

21 I De Pina, Ra-fael. Diccionario de Derecho. 
1986. 

22_/ Acosta Romero~ 
Administrativo. Porrüa, 

Miguel. Teorla General 
Me>:ico, 1990, p. 10. 
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2. Administración se identiTica con la acción que, bajo la 

actividad de gobierno, provee a la inmediata satisTacción de las 

necesidades pOblicas por medio de actos incesantes y continuos; 

3. Administración se contrapone a constitución como actividad 

teleológica l~ines) del Estado en su unidad; 

4. Administración es una de las actividades TUncionales del 

Estado que se propone la satis~acción de las necesidades 

colectivas por actos concretos y bajo el orden juridico propio 

del Estado de que se trate. 

"En sentido subjetivo se usa para designar al sujeto 

productor de dicha actividad. En tal sentido, se entiende por una 

administración pública al conjunto orgAnico constituido por el 

Poder Ejecutivo del Estado".23_/ 

Como se puede advertir, dentro de las variadas de~iniciones 

de administración pt'.lbl ica, se aprecian elementos y 

caracteristicas de tipo ~uncional lplaneación, organizaciOn~ 

i ntegrac ion, dirección y ejecución, control y evaluación)¡ de 

ordenación de actividades; de responsabilidad administrativa; de 

~uncionamiento administrativo orgAnico y ~ormal o material; de 

gestión; de monopolio de la coacción; como ~actor de progreso; 

como conjunto de entidades de tres niveles (Tederal, estatal y 

municipal)¡ como organización jerarquizada; etc. Sin embargo, es 

importante resaltar que, en conclusion, la administt·acion 

pOblica es el medio del que se sirve el Estado para alcanzar sus 

Tines. 

23_/Diccionat·io Unesco de Ciencias Sociales. Planeta-Agostini, 
ME.»:ico, 1987 
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Asimismo, es necesario senalar que la administracibn pOblica 

aparece desde que el hombre se organiza en sociedades m•s o menos 

complejas, en las que se distingue la presencia de una autoridad 

que subordina y rige actividades del resto del grupo y que se 

encarga de proveer la satisfaccibn de las necesidades colectivas 

fundamentales. Acosta Romero 24_/ relaciona la e>:istencia de 

estructuras administrativas en sociedades como la del antiguo 

Egipto, en China, en Grecia y en Roma en donde ya contaban con 

manuales de organizacibn y gobierno. 

1.3.1 La administracibn póblica en Mexico 

Por lo que se refiere a nuestro pals, en la epoca 

precolombina los pueblos m•s avanzados que ocupaban el territorio 

de lo que hoy es Mexico, contaban con una estructura 

administrativa a la que se habla de superponer la administracibn 

colonial. Durante esta epoca, la administracibn estaba bajo el 

mando del virrey que ejercia, en nombre de la Corona EspaMola, 

ademAs de la funcibn administrativa, funciones gubernativas, 

militares, jurisdiccionales, legislativas y religiosas de la m•s 

grande importancia. 

Al lado del virrey, se encontraba la Real Audiencia, que 

coadyuvaba con este en el ejercicio de la funcibn administrativa, 

adem•s de vigilar y controlar la accibn d~l virrey. En el nivel 

central peninsular participaban en la administracibn colonial el 

rey y sus secretarios asl como el Consejo de Indias. 

24_/Acosta, Op. cit.,p.13. 



Tambien enistian administraciones locales en·i:fos ambit"os: 

,. ' :'.--/- ::;.~,;,-.' -,-,;--.:-:< :.~(~. -
Prc:ívi ndal :y. cifstrjt,31, 

. :.< ,. ;~{--~-:.--º· .. -;;¡:_ :-:~x~·.;..;·.; :r~ ·. ·: ,;':i. .-,-:, '2--. 

goberna"dorÉ!s ·d~ ~él'n~;; 'y -p;;o~i ne ias; 
:.--_:_ ··:::.>··.:: .:·::':''.· 

a) en el _ qL1e 
- -· . '·- _,_ - . ~ 

part ic.ipabarc los 
< ,_·::.-.·--:-;_' 

al igL1al qLle correg.idores y 

alcald~s' mayores/y 
<-~ - ~ '"::-'"- '. ' :~ ·-

r.:>:~'.e_ .. ·,·~·':-: -· <.: ____ --~:~~_:_ -:'-.---

b> En el qL1e intervenian los cabildos y SLIS oficiales. 

Al consLlmarse la independencia de nacional, el emperador 

AgL1stin de !tL1rbide organizb la administracibn püblica en cL1atro 

secretarias: Relaciones Exteriores e Internas, JL1sticia y 

Negocios Eclesiastices, GL1erra y Marina, y Hacienda. 

Posteriormente, por caL1sa de las dificiles sitL1aciones internas y 

regimenes politices diferentes qLle imperaron en nLlestro pais a lo 

largo del Siglo XIX, se afectb la organización y atribL1ciones de 

la administración pública, la cL1al conocib cierta estabilidad 

dL1rante el regimen porfirista. 

Al triL1nfo de la RevolL1ción mexicana y bajo el imperio de la 

ConstitL1ción de 1917, el Estado mexicano adopta Lln régimen 

claramente intervencionista y, a través de lo dispL1esto por SLls 

articL1los 3o, 27 y 123, se compromete a proteger y promover las 

condiciones de vida de la población. Este esqLlema constitL1ciona1 

impondrá a la administración pública, encabezada por el 

presidente de la Repdblica, Lln papel de importancia fLlndamental 

en la atención de la necesidades sociales, ya qL1e, en Mexico, al 

recaer el Poder EjecLltivo en el presidente de la república, este 

es, al mismo tiempo, jefe de Estado, jefe de Gobierno y jefe de 

la Administración Pdblica. Asi pL1es, además de la fL1ncibn 
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administrativa, el Ejecutivo mexic.ano desarrolla i'Linciones de 

gobierno y de Estado. 

En M~xico, en virtud del sistema -Federal que caracteriza a 

nuestro Estado, existen tres niveles de gobierno: el Municipal, 

el Estatal y el Federal. En cada uno de estos niveles podemos 

encontrar el correspondiente nivel administrativo. 

La administración pública, como parte del aparato estatal, se 

rige por el principio del Estado de Derecho y en virtud de su 

actividad se encuentra subordinada al mandato de la norma 

jurídica. 

El articulo 90 de la Constitución precisa qLle la 

administración pública -Federal será centralizada y paraestatal 

con-Forme a la ley orgánica que expida el Congreso de la Unión, la 

que distribuirá los negocios del orden administrativo que estarán 

a cargo de las Secretarias de Estado y Departamentos 

Administrativos y de-Finirá las bases generales de creación de las 

entidades paraestatales. Dicha ley es la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal ILOAPFI, publicada en el Diario 

0-Ficial el 29 de diciembre de 1976. 

De esta manera, con-Forme a las disposiciones legales 

aplicables, el Ejecutivo Federal se auxilia, para cumplir con sus 

-Funciones administrativas, de las d_ependencias de la 

administración centralizada y las entidades de la paraestatal. 

En la primera categoría encontramos a la Presidencia de la 

República, las Secretarias de Estado, los Departamentos 

Administrativos y la Procuraduría General de la República. Por 
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otra ·parte, los organismos descentr~lizados, las empresas de 

participación estatal, las instituciones nacionales de crédito 

(hoy sociedades nacionales de crédito, instituciones de banca 

mdltiple o de banca de desarrollo en periodo de reprivatizaciónl, 

las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las 

instituciones nacionales de seguros y fianzas y los fideicomisos, 

integran la administración pdblica paraestatal. La LDAPF, 

las atribuciones de las siguientes dependencias: 

Secretaria de Gobet-nación, 

Secretarla de Relaciones Exteriores,, 

Secretarla de la Defensa Nacional, 

Secretaria de Marina, 

Secretaria de Hacienda y Crédito Pdblico, 

Secretaria de Programación y Presupuesto, 

Secretaria de Contraloria General de la Federación, 

Secretaria de Energía, Minas e Industria Paraestatal, 

Secretaria de Comercio y Fomento Indastrial, 

Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos, 

Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 

Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, 

Secretaria de Educación Pdblica, 

Secretaria de Salud, 

Secretaria de Trabajo y Previsión Social, 

Secretaria de la Reforma Agraria, 

Sect·etar i a de Turismo!! 

Secretaria de Pesca y 

Departamento del Distrito Fedet-al. 
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Las dependencias y entid~des de la administ~ación pOblica 

federal deberán conducir sus actividades en forma programada, 

observando los principios y políticas que defina el presidente de 

la RepOblica en el Plan Nacional y en los programas de desarrollo 

(art. 90). Asimismo, se precisa que las dependencias tendran 

igual rango y entre ellas no habra preeminencia alguna. 

De conformidad con el art. 92 de la Constitucibn se faculta 

a los secretarios de Estado y jefes de departamento 

administrativo para refrendar todos los reglamentos, decretos y 

acuerdos expedidos por el presidente de la República, salvo los 

publicatorios de leyes expedidas por el Congreso de la Unión, los 

que sólo requerirán del refrendo del secretario de gobernación 

(art. 13 reformado el 26 de diciembre de 1985). 

La LDAPF prev~ la existencia de órganos desconcentrados 

jerarquicamente subordinados a las dependencias de la 

administración central, pero con autonomía técnica para resolver 

asuntos de su competencia. Por otra parte, se faculta al 

presidente de la Repóblica para constituir comisiones 

intersecretariales para resolver asuntos de la competencia de más 

de una de sus dependencias, en las que incluso podrán participar 

entidades de la administración paraestatal. 

La ley faculta al presidente de la República para celebrar 

convenios de coordinación, con los gobiernos de los Estados, o 

aun con municipios, para llevar a cabo acciones de desarrollo de 

las propias entidades federativas. 
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Asimismo, cabe seNalar que la ley obliga a los titulares de 

las dependencias centralizadas, a presentar al Congreso de la 

Unión un informe anual sobre el estado que guarden sus 

respectivos ramos y de comparecer ante cualquiera de las Cámaras 

para explicar o aclarar alg6n asunto de su competencia. Esta 

Oltima obligación es extensiva para los directores de organismos 

descentralizados y de las empresas de participación estatal. 

Entre el Ejecutivo Federal y la administración centralizada 

existe una relación jerárquica que subordina a ésta al poder de 

aquél. Dicha relación jer~rquica implica una serie de poderes 

como los siguientes: de decisión, de nombramiento, de mando, de 

revisión, de vigilancia, disciplinario y para resolver conflictos 

de competencia. Estos poderes determinan una clara relación de 

supra a subordinación entre el jefe de la administración pública 

y sus dependencias. Por lo que se refiere a las entidades de la 

administración paraestatal, este poder no existe formalmente y 

sus relaciones con el Ejecutivo Federal se rigen, en primera 

instancia, por su Ley Orgánica o por el acto juridico que les dé 

or-igen, asi como por leyes generales en materia de planeación, 

programación, presupuestación, control y evaluación. 

Cabe seNalar que estas entidades se encuentran agrupadas por 

sectores administrativos, a cuya cabeza se hallan las 

dependencias centrales, encargadas de coo~dinar las relaciones 

entre el Ejecutivo Federal y estas entidades. 



1.3.2.Relaciones 

disciplinas. 

de la con otras 

La administración pdblica no opera en el vacio. SL1 campo de 

acción tiene como contexto el conjunto de la vida social influida 

a la vez por factores económicos, politices y juridicos. 

importancia obedece al crecimiento y complejidad de 

Su 

las 

instituciones del gobierno cuya organización, operación y control 

no pueden atenderse canfor-me a prácticas empiricas. Cubre, por 

lo tanto, todo el proceso de la actividad administrativa 

relacionada con las instituciones del gobierno. 

Hasta dltimas fechas se ha llegado a considerar a esta 

disciplina, en los paises en desarrollo, como una especialización 

profesional de carácter universitario con las siguientes 

caracteristicas: 

1) El contenido de su estudio está estrechamente vinculado a 

la ciencia politica; 

21 El énfasis de sus aportaciones radica en acelerar con 

eficacia el desarrollo económico y social; 

31 La preparación académica se orienta a superar las 

técnicas del trabajo gubernamental, tanto para el de 

carácter ejecutivo, como para las labores relacionadas 

con el mejoramiento del aparato administrativo del 

gobierno; y 

4l La ense~anza teórica se complementa con seminarios e 
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investigaciones para la observación practica de los 

fenómenos administrativos. 

Se trata, en consecuencia, de una materia interdisciplinaria 

t·elacionada con la economia, la politica , la sociologia y el 

derecho. 

Con respecto a la economia, es de notarse el papel 

preponderante que Juega la administración pdblica en el proceso 

del desarrollo económico. Asimismo, siendo el campo de estudio 

de la ciencia económica, la organización y el funcionamiento de 

los sistemas económicos, podria ampliarse lo ya expuesto si se 

proyecta al estudio del cuadro institucional y a los mdltiples 

aspectos que condicionan la administración eficiente del 

desarrollo económico. 

Por otra parte, las relaciones de la administración pdblica 

con la politica dejan abierta la posibilidad de ensanchar el 

cuadro de sus relaciones con esta disciplina. Asi, por ejemplo, 

los temas concernientes a la influencia de los partidos politices 

para la integración de los cuadros en la administración pública, 

la diferenciación entre los nombramientos de carácter politico 

con respecto a los que obedecen al orden meramente burocrático en 

la esfera del gobierno, la influencia de los diversos grupos de 

presión sobre los planes y programa~.del Estado y los sistemas de 

operación administrativa de los organismoi responsables de las 

funciones legislativa y judicial, constituyen temas apenas objeto 

de estudios incipientes. 

La administración pública se ha visto influida 
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considerablemente por la sociologia, particularmente por lo que 

ataNe a los métodos de investigación y a los sistemas de 

ensetianza~ tendientes a una conTrontación pragmática de la 

administración con la realidad del ambiente social donde opera. 

La relación TUndamentaf de la administración póblica con la 

sociologia se deriva de su propia naturaleza operativa, destinada 

al cumplimiento eTicaz de los Tines colectivos y al estudio 

sistemático de los Tactores institucionales y operativos del 

sector póblico. Todo ello está estrechamente relacionado con el 

proceso de la vida social y con los Tactores determinantes de la 

conducta humana en cuyo trasTondo cultural se desenvuelve la 

operación de las agrupaciones Tuncionales de carácter póblico. 

La mayor parte de los tratadistas conceden especial atención 

a las relaciones de la administración gubernamental con la 

ciencia juridica. Las relaciones jerárquicas y otros aspectos 

Termales de la administración estatal están deTinidos por el 

Derecho. 

pública. 

Las atribuciones de los órganos de la administración 

las Tacultades de los TUncionarios públicos, la 

situRción de los particulares Trente a la administración. etc., 

en todo ello están implicitas las vinculaciones entre el Derecho 

y aquella disciplina. 

Sin embargo, en los últimos tiempos y como resultado de una 

evolución en el seno de la sociedad contemporánea, la 

administración gubernamental ha venido rompiendo la vieja 

concepción de carActer legalista; el propio desarrollo de los 

acontecimientos ha dado contenido propio a la enseNanza de la 

33 



administración pdblica¡ nutriéndose de una temática "sui géneris" 

para integrar una disciplina independiente con diversas 

corrientes doctrinarias que van desde la estructuralista a la 

propiamente juridica. 

Pero la administración pdblica, si bien tiene relación con 

la economia, la politica, la sociologia y el derecho, ~orma ya un 

conjunto ordenado de principios, normas y técnicas que le dan una 

~isonomia distintiva. Su ~inalidad, es la operación e~ectiva y 

sistemática de los programas del gobierno, asi como los estudios 

e investigaciones para dinamizar las estructuras orgánicas y los 

sistemas administrativos. 

"Consecuentemente, la administración gubernamental se apoya 

en el avance logrado en otras disciplinas que estudian las 

diversas mani~estaciones concernientes a las relaciones entre los 

hombres; establece nuevas estructuras y aprovecha técnicas 

modernas para el desarrollo de las actividades del sector 

pétbl ico; coadyuva con e~icacia a los cambios sociales adaptando 

los métodos a la naturaleza especi~ica de los ~ines y tareas por 

realizar. Es~ en suma, un producto de la inteligencia que 

contribuye a la solidaridad humana instaurando mecanismos 

e~icientes y racionales para encauzar el es~uerzo cooperativo de 

los hombres y evitar qLte caigan en el burocratismo 

irresponsable". 25_/ 

25_/ Rodriguez Reyes, Alvaro. Administración del Sector- PC:tbl ico. 
Herrero Hnos. Bues., México, 1970, p. 37. 



1.4. Administracibn-de justicia 

En el discurso politice del Poder Ejecutivo y en la 

terminologla juridica se utilizan, indistintamente, ias 

expresiones de "impa1-ticion de justicia" y "administracion de 

justicia"; esto ocurre desde el mismo texto constitucional que en 

su articulo 17 seMala que: " .•. toda persona tiene derecho a que 

se le administre justicia por tribunales que estar•n expeditos 

para impartirla en los plazos y terminas que -Fijen las leyes, 

emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e 

imparcial. Su servicio ser• gratuito quedando, en consecuencia, 

prohibidas las costas judiciales." 26_/ 

Administrar- e impartir son conceptos di-Fer-entes aunque no 

por ello sep~rados. El Diccionario de Derecho de Ra-Fael de Pina 

de-Fine a la administracion de justicia como: " ... el conjunto de 

los organos mediante los cuales el Poder Judicial cumple su 

-Funcion aplicadera del derecho." 27_/ 

Por su parte, en el Diccionario Juridico Mexicano se indica 

lo siguiente: " ••• se usa esta denominacion (administracion de 

justicia) con signi-Ficados diversos: en un primer sentido se 

emplea como sinonimo de la -Funcion jurisdiccional y, en segundo 

lugar, implica el gobierno y administracion de los tribunales. 

"Desde el primer punto de vista, ·1a actividad de los 

tribunales dirigida a la resolucion de controversias juridicas a 

26_/ Constitucion Politic:a de los E.U.M. Mexico, 1991. 
27_/ Pina, Ra-Fael de. Diccionario de Derecho. Por-r-üa, 

1986. 
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traves del procesa, se realiza en Me>:ico tanta por el conjunto de 

organismos que integran el Poder Judicial, cama par otros que 

-Formalmente se encuentran -Fuera del mismo, pero que e-Fectóan 

tambien -Funciones jurisdiccionales. Este es el sentida de la 

disposiciOn del articulo 17 de la Canstitucibn cuando establece 

que los tribunales estaran expeditas para administrar justicia en 

las plazos y termines que -Fije la ley. 

"En su segunda signi-Ficado, la administ~aciOn de justicia 

comprende el gobierno y la administracibn (en sentido estricta) 

de los tribunales". 28_/ 

Tambie,n a la administracion de justicia se le designa como 

jut· isdicc iOn, es decir, la -FLmcion estatal t·ealizada por los 

Organos competentes (tribunales) para aplicar el derecho 

atendiendo a las reclamaciones que ante ellos se -Formulen. Sin 

embargo, en este sentido debet·emos entenderla· mas bien como 

imparticibn de justicia " •.• que es un acta e>:c 1L1si vamente 

jurldica-procesal, de potestad ónica de jueces y magistrados en 

el tt·ibunal. Es la acciOn sustantiva de estas organizaciones, su 

razOn de ser, es la acciOn aplicadera del derecho." 29_/ 

Cuando se menciona en las anteriores de-Finiciones a organos 

que aplican el derecho, se quiere dat· a entender que es el 

momento en que interviene el Derecho Procesal, el cual determina 

los di-Ferentes tipos de arganizacibn judicial, su distribL1cibn 

tet-ritorial, la integracibn, o la divisiOn jurisdiccional. 

28 / Diccionario Jurldico Mexicano. ParrOa-UNAM, Mexica, 1987. 
29_/ Gonzalez Diaz-Lombarda,Fca. Javiet· Compendio de Historia del 
Derecho y del Estado. Limusa, Me>:ico, 1979, p. 85. 
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Sin embargo, el -funcionamiento de una or·ganizacion plantea 

problemas no solo de tipo normativo, sino operativo, para hacer 

factibles los fines para los cuales -fue creada la organización. 

Para ello es necesario instrumentar medios qL1e la hagan 

funcionar: esta relacion de medios y -fines es la que establece la 

administracion. 

Por ello, consideramos que hablar de la administrac:ion de 

justicia es abarcar el estudio de la organizacion, integracibn y 

dinamismo del cuerpo Judicial y administrativo-jurisdiccional; 

la organizacion de recursos, medios e instrLtmentos en las 

operaciones y procedimientos que al e-fec:to se realicen para 

llevar a cabo Ltno de los -fines del Estado: la imparticion de 

justicia. 

1.5. Administracion pOblica y administrac:ion de Justicia. 

Otro concepto de administracion peibl ic:a lo proporciona Ornar 

Guerrero quien la de-fine como: " ••• el gobierno en accion." 30_/ y 

se~ala que • ••• el gobierno es la direccion administrativa y la 

dominacion polltica dentro de una regulacion legal en el 

ejercicio del poder estatal que el Derecho Constitucional 

delimita y atribuye en la mani-festacion concreta de la 

institucionalizacion del Estado moderno." 31_/ 

" .•• podemos decir que la administracion, en un sentido 

amplio, es la actividad que el Estado realiza para el 

30_/ GLterrero, Ornar. 
Polltica. UNAM. M~xico, 
31_/ Ibídem. p:7a. · 

Teoria Administrativa 
1976, p. 76. 
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sus ~ines¡ es la actividad de los tres poderes. Desde el punto de 

vista mAs restringido entendemos por administraciOn pública a la 

actividad del poder ejecutor de su competencia." 32_/ 

Por tal motivo consideramos que el estudio de la 

administración pública no se ubica exclusivamente en el estudio 

de las dependencias del Ejecutivo, sino en el estudio de las 

instituciones que comprenden al Estado. 

Esta a~irmación la sustentamos con base en lo seftalado por 

el autor Luis Agui lar 33_/ qLlien en su articulo "Los objetos de 

conocimiento de la administración pública" realiza su estudio a 

partir de dos marcos: interno y externo. El primero se da en 

razón del objeto de conocimiento, de su desarrollo como ciencia; 

y el segundo se debe al movimiento real, histórico de una 

sociedad estatal que es materia y e~ecto de la administración 

p~1bl ica. Con la idea que el desarrolla se concluye que la 

administracibn pública se desenvuelve al ritmo de acontecimientos 

politices y de necesidades de tipo administrativo. 

El. propone como elementos bAsicos que deben integrar a la 

administracibn pública, a los siguientes: 

al Los ~ines del Estado explicitamente contemplados en la 

Constitución (los derechos y obligaciones del Estado, uno.de los 

cuales es la consecución del bien común y la protección a la 

persona humanal. 

32_/ Fraga, Gabino. Revista de Administración Pública. 
especial. INAP, Me>:ico, 1982, p. 341. 

EdiciOn 

33_/ Aguilar V., Luis. fi:evista de Administración Pública. No. 54, 
INAP, Mexico, 1983, p. 353. 
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bl Los fines del gobierno del Estado, -expl.fcit_aménte contemplados 
- ~-·· -- - --

:_·.;. -
en sus planes y programas sectoriales o _glob_ales <Plan Naci'onal 

de Desarrollo 1989-1994>. 

c) Las disposiciones, distribuciOn u organizaciOn de los actores 

y de las acciones para alcanzar de manera sistemAtica, continua y 

deliberada los fines estatales y gubernamentales. 

dl La disposiciOn, distribuciOn u organizaciOn de los recursos, 

medios e instrumentos que se consideren necesarios y/o 

suficientes. 

el Las operaciones o procedimientos de ejecuciOn que los actores 

realizan de hecho en sus acciones y que incluyen. el uso de 

recursos, medios e instrumentos. 

f) Los efectos que causan conjuntamente la organizaciOn de los 

actores, la distribuciOn de los r·ecLn-sos y medios asi como los 

procedimientos de ejecuciOn. 

De esta forma, el aLttor conjuga los elementos que contiene 

un "concepto complejo" como es la administraciOn püblica en 

sentido amplio, ya que formalmente la administraciOn püblica 

federal se concibe sblo como poder ejecutivo federal. 

Si aceptamos que el concepto de administración pdblica debe 

contener los citados elementos, podemos entonces comenzar a 

delinear el objeto de conocimiento de la administración pOblica. 

Parece ser· que el contenido lógico de este concepto propuesto 

permite, al menos, superar- el endurecimiento polarizado e 
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improdLti:tivo de los conceptos de administración pi'.tbl ica como 

"instituc"iÓn e"statal", "" "proceso administrativo", "técnica de 

administración". En e-fecto, es un concepto complejo qLte 

contiene en SLI comprensión lógica los -Fines estatales-

gubernamentales; la organización de las acciones, de los recursos 

y medios; SLI -fLlncionalidad respecto de los -fines; las técnicas 

empleadas para incrementar la e-ficacia de las acciones y sLts 

e-fectos o consecLlencias respecto de la consecLtción de los -fines. 

La dimensión de los -fines resalta el carácter o la 

natLlraleza politica (mejor dicho, estatal-gubernamental> de la 

administración pública; mientras la dimensión de la organización, 

de las técnicas y las acciones -los medios- resaltan SLI carácter 

o natLtraleza administrativa. Ambas dimensiones integran el 

concepto y deben ser consideradas en sLI Llnidad indisolLlble. 

La administración es sLtstantivamente la relación medios-

-fines. Es la actividad hLlmana qLle establece y proyecta -fines con 

-fLtndamento en los medios, de la misma manera que establece y 

constitLtye los medios en razón de SLI e-ficacia respecto de -fines. 

Administrar es hacer qLle los -fines, en verdad y en sentido 

estricto, sean -fines (prodLtct i bles, -factibles, realizables, 

posibles de existir) y qLle los medios, en verdad y en sentido 

estricto, sean medios !productores, -factores, 1ealizadores~ 

posibilitadores de existencias, e-fectLtadoresl. Por el contrario, 

no son -fines las eHpectativas y aspiraciones, los objetivos y 

propósitos, 

e»:pet-i ene i a 

que en principio o con base en una estimación de 

(de acciones, instrumentos l no son 
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pensables como producibles o factibles; desde esta perspectiva 

son sólo ensue~os, deseos, utopias, anteproyectos. 

Tampoco son medios las acciones, los recursos e instrumentos que 

en principio o con base en una estimación de experiencia no son 

pensables como productores o efectuadores; desde esta perspectiva 

son sólo intentos, empe~os, ensayos, conatos, atrevimientos, 

trámites; o bien, conjeturas, corazonadas, presentimientos, 

apuestas, etcétera. 

La política moderna es el reino de lo posible y de lo 

factible. Si política tiene que ver con el poder y con el poder 

soberano del Estado, entonces quiere decir tambi~n poder realizar 

los fines constitucionales y gubernamentales. 

deriva en crisis de gobierno y se desborda, 

Toda impotencia 

en situaciones 

limites, 

Estado. 

en crisis de Estado: ingobernabilidad y fracaso del 

Ahora bien, la factibilidad de los fines politices se 

apoya en principio en la coactividad fisica del Derecho y de los 

brazos armados (ejército y policlal. Derecho y coacciOn son, sin 

duda, medios privilegiados para la obtención de los fines 

estatales-gubernamentales. Pero, aunque condiciones necesarias. 

no son suficientes para la producción de los fines. 11 Por- más 

radical que esto parezca, la factibilidad de los fines estatales 

(constitucionales) y gubernamentales (planes y programas) se 

funda, en la práctica, sOlo en la admini~tración pdblica. 

administ.-ación 

presupuestaria, 

de 

la 

justicia, la administración hacendaria y 

administración social (trabajo, educación, 

salud, alimentación, etc.) son los instrumentos que constituyen 
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los -Fines estatales.,-gL1berl1aine,ntales en' i:eales f'ines".34_/ Por la 

administración iOs
0

'Fi
0nes" 0

pOÜtié:
0ós' se ~~hJi:it~n en -Fines. Mas 

aOn, 
• ---:--,o- .- -.--,. :,-:::.;.,-._-.:--,-.-e;-... 

aunque en senti~ci: general, la política es tal mediante la 
' '··_,·, 

administración públi~a; 

Por lo tanto, la Teoria de la Administración Pública no se 

delimita a la división
0
de poderes Cque no -Fracciona el Poder 

Público, sino que de-Fine las atribuciones, ya que dicho poder es 

indivisible> sino a los -Fines políticos del Estado, que 

conciernen también a la impartici6n y a la administraciOn de 

Justicia. Por otra parte, el estudio de los tribunales no debe 

ser exclusivo del Derecho ~sino también de la Administración 

Pública, ya que un tribunal es una organización contemplada 

dentro de los -Fines politicos estatal-gubernamentales y que para 

ef'ectos de imparticiOn de Justicia con alto grado de ef'iciencia 

requiere de elementos no solo juridicos sino también 

administrativos. 

Después de haber presentado el marco teOrico que incluye 

los conceptos basicos para el propósito de esta investigación, 

como son justicia, administración pública y administración de 

justicia, que permearan a lo largo de este trabajo, pasaremos a 

abordar el marco metodológico que sera el cauce que nos permitira 

analizar a nuestro objeto de estudio: la administración de 

justicia en Mexico dentro del ambito de modernizaciOn. 

34_/ Aguilar, Op. Cit., p.376 
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CAPITULO II 

MARCO METODOLOGICO. 

2.1 Introduccibn. 

Hablar de metodologla implica una serie de cuestiones que 

debemos deslindar para saber como y cuales son las acepciones con 

que se utiliza dicho concepto. Por principio podemos ver que en 

ocasiones, al hablar de metodologla, los autores se refieren a la 

aplicacibn del m~todo y , asl, utilizan ambos t~rminos en forma 

sinbnima. 

En su origen, el m~todo se reproduce en la Grecia antigua. 

El vocablo esta formado por la ralz etimolbgica methodos que esta 

integrado por las palabras "meta" que significa "al lado" y 

'
1 odas 11 que signi~ica ''via, camino''; asi, el m~todo es la via 

para llegar a una meta, esto es, el procedimiento para investigar 

y conocer. Con esa amplitud se utiliza el concepto de m~todo y 

como sinbnimo el de metodologla. 

Aristoteles utilizo el m~todo como instrumento de indagacibn 

en el terreno del conocimiento emplrico , el cual fue conocido 

com~ m~todo sint~tico que iba de lo simple conocido a lo complejo 

desconocido. Euclides desarrollo este mismo m~todo en el campo 

de las matematicas. Los filosofes medievales entablaron una 

discusion en torno a este m~todo y dieron los primeros pasos para 

axiomatizarlo con el fin de darle la rigurosidad que sirviera de 

base para cualquier tipo de investigación. A esta consolidacibn 

del m~todo cientlfico contribuyeron, aunque desde bpticas 

diferentes, Ren~ Descartes y Francis Bacon quienes apoyaron la 

43 



deduccibn y la induccibn, respectivamente. 

Desde su conFiguración , el métQdo cientiFico experimental 

empieza a adquirir una importancia especial y a estudiarse 

separadamente con la Finalidad de crear los preceptos 

Fundamentales del método cientiFico. Asi, método y metodologia se 

biFurcan y el primero se subsume en la segunda. El método sigue 

conservando su car•cter de procedimiento y la metodologia 

(termino compuesto de los vocablos griegos methodos 

procedimiento, y lagos tratado) se transForma en una disciplina 

que estudia, analiza, promueve y depura el método, mismo que se 

va multiplicando y particularizando de conFormidad con las ramas 

de las disciplinas cientiFicas existentes. 

No obstante la proliFeración de métodos, el meto do 

cientlFico (como norma general, no como metodo Onicol se 

establece bajo ciertos elementos. Sobre ello, Eli de Gortari 

aFirma: "La Formulacibn del método cientiFico se consigue 

mediante: 

al El an•lisis penetrante de la ·actividad cientiFica, 

determinando con precisión sus elementos; 

bl El estudio sistem•tico de las relaciones que vinculan a dichos 

elementos, tanto las comprobadas como las posibles; 

el La estructuracibn ordenada y armoniosa de esos elementos y sus 

relaciones~ para reconstituir las operaciones metódicas en un 

nivel m•s amplio y elevado; y 

d) La generalización de los procedimientos metódicos surgidos 

dentro de una disciplina, poniendo al descubierto las 
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posibilidáqes ¡:Je su aplicacion en otros .dominios. 

"Mant~niendo su ~nida~ general, el método cienti~ico se 

pá~ticülariza en tantas ramas como disciplinas cienti~icas 

e~isten y, dentro de ellas, todavia se especializa hasta llegar a 

singularizar se". 35_/ 

Como podemos apreciar, el método cienti~ico establece los 

lineamientos generales para que de él se desprendan los métodos 

de cada una de las disciplinas en particular, y con el desarrollo 

de estos métodos, se enriquezca y actualice el método cienti~ico. 

Cada perspectiva metodolbgica ~ormula una serie de 

propuestas b~sicas como la ~orma adecuada, la manera cienti~ica 

de entender al mundo, las cuales pretenden tener validez 

universal para investigar cualquier ~enbmeno de la sociedad, del 

pensamiento o de la .naturaleza. 

Partiendo de esta base, a las principales concepciones que 

histbricamente han surgido para postularse como ~ormas de 

entendimiento e interpretacion de la realidad en ~orma global se 

les ha cali~icado de cosmovisiones metodolbgicas, ya que tratan 

de entender al universo tanto en lo que respecta al sistema 

planetario como el ~uncionamiento de la naturaleza terrenal, la 

accibn social y la estructura org~nica del individuo. 

35_/ De Gortari, Eli. La metodolooia: Ltna disCU!§.ibn y otros ensayos 
sobr-e tl método. Ed. Grijalbo, Mé>:ico, 1980, pp. 41-42. 
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Entre ellas encontramos al Matematicismo, que es una 

metodologl.a de1-ivada de las matematicas; a'i Mecanicismo, que es 

una metodologl.a como ~uncibn mecanica; al Organicismo, que es una 

metodologl.a aplicada como desarrollo organice; al Funcionalismo, 

que utiliza el concepto de ~uncibn en analogl.a al organismo 

biolbgico; al Estructuralismo, que seNala que toda sociedad tiene 

una base o estructura; al Estructural-Funcionalismo, que es una 

combinación de ambas; y al Materialismo Histórico Dialéctico, que 

es la metodologl.a del marxismo. 

Ante las 

consideraciones, 

perspectivas metodológicas 

sobre todo en los 

indicadas 

paises 

y las 

altamente 

industrializados de que a todas ellas les ~altaba cierto rigor 

cienti~ico, rigor matematico, se ~ue creando una nL1eva 

perspectiva en la que se intenta incorporar las aplicaciones 

fructl.~eras que han tenido las matematicas en diversas areas del 

conocimiento al estudio de los problemas sociales y a las 

disciplinas colindantes con esa area. Esta nueva disciplina es la 

Teoria General de Sistemas, de la cual hablaremos ensegLlida. 

2.2. La Teorl.a General de Sistemas. 

Para identificar el significado de la Teoria General de 

Sistemas consideramos pe1-tinente describir lo qL1e, a nL1estro 

Juicio, significa ese enunciado. El primer término, el de Teoria, 

indica, como se ha reafirmado en los procesos cognoscitivos 

contempo1-aneos, que ningún conocimiento es absoluto y 

determinante, por lo cual toda afirmación que se pueda hacer 

tiene la posibilidad de ser cuestionada y/o modi~icada en 
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cualquier momento. Bajo esas consideraciones, la Teorla no es m•s 

que una propuesta enunciativa ~actible de ser aceptada o no. 

Ahora, si la Teorla es un enunciado ~alible o, dicho de otra 

manera, de verdad posiblemente cuestionable, su aplicabilidad es 

relativa y, por ende, susceptible de adecuarse a objetos que 

tengan caracterlsticas semejantes, por lo cual pueden ser 

explicables bajo ese concepto tebrico. Asl entendida, la teorla 

es un enunciado ~alible y de aplicacibn general. Ello se debe a 

que el conocimiento no tiene ni una precisibn contundente ni un 

•mbito exclusivo. 

La Teorla General, asl visualizada, permite la ~lexibilidad 

necesaria para estudiar los objetos ubicados dentro de amplios 

m•rgenes del par•metro espacio-temporal. 

Para poner un ejemplo, cuando se hace re~erencia a la Teorla 

General del Estado, se puede decir que dentt-o de este enLmciado 

~alible y amplio, pueden caber todas las ideas que se tengan 

sobre el Estado, las cuales, ni son precisas, ni e:·:clusivas sobre 

un Estado en particular puesto que ahl se aprecia la amplia 

panor•mica de los diversos sentidos que tiene el concepto de 

Estado. 

Pero en nuestro objeto de estudio la Teorla General que nos 

ocupa se re~iere particularmente a los sistemas; asl, en plural. 

Por ello cabe precisar lo que la expresibn en plural nos indica 

qu~ hay dentro de la Teorla General, pues no es un sblo sistema, 
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si no Ltn conjLmto de el los. ConjLmto "qLte se adecua de acuerdo a 

los alcances y especi-Ficacicines qL1e est"ableé:e"'el investigador. 

La tendencia a estudiar los sistemas mas bien desde una 

entidad que desde una conglomeración de partes concuerda con la 

tendencia de la ciencia contemporanea a no aislar ya los 

-Fenómenos en contextos estrechamente restringidos sino a 

escudriNar las interrelaciones y examinar trozos gradualmente 

mayores de la naturaleza. 

Con la evolución de la ciencia moderna aparecen una serie de 

disciplinas nuevas : la cibernética, la in-Formatica, la teoria de 

las decisiones, la teoria de los juegos, entre otras. Estas 

disciplinas di-Fieren en cuanto a los supuestos basicos, modelos, 

t•cnicas e intenciones, y algunas veces se contradicen entre si, 

pero estan de acuerdo en ser "ciencias de sistemas" que estL1dian 

aspectos no atendidos hasta ahora y, de una u otra -Forma, abordan 

problemas de interacción que abarcan variantes de organización, 

regulacion, elección de metas, etc. 

Se pueden distinguir dos tendencias basicas en el desarrollo 

de la "ciencia de los sistemas" las cuales son denominadas como 

11 mecanicista 11 y ••organicista''. 

La tendencia mecanicista esta relacionada con las 

innovaciones tecnológicas, industriales y sociales, tales como 

las técnicas de control, la automatización, la aplicación de 

maqLtinas computadoras electrónicas y su utilización con -Fines 
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industriales, militare~ y gubernamentales. La teorla subyacente 

es la de la cibernetica, robOtica, computadoras y arte~actos 

parecidos. 

La tendencia organicista parte del postulado esencial de que 

un organismo es un elemento organizado", por lo cual es 

menester buscar los principios y leyes de la organizaciOn, 

integridad, ordenamiento de partes y procesos e interacciOn 

multivariable. Con base en estas tendencias surgir la, 

en 1948, la Teorla General de Sistemas. 

2.2.1 El concepto de sistema. 

Este concepto, metodolOgicamente hablando, proviene del 

latln "sistema" el cual, a SLl vez, procede del griego "systema" 

que esta integrado por las particLtlas "syn" (con) e 11 histanai 11 

(combinar). Asl, una primera de~iniciOn de sistema serla: 

CombinaciOn de cuerpos y movimiento que, siendo diTerentes, 

~orman un todo y contt-ibuyen a Ltn objeto".36_/ 

Son varias las de~iniciones que dan los tratadistas de 

sistemas., F'odemos decir, con Young, que, " .. -el termino sistema 

debe aplicarse t.rnicamente a los elementos que se relacionen 

signiTicativamente entre si en el sentido de que el nivel de 

interdependencia sea elevado. Aqul debera distinguirse un sistema 

36_/Diccionario de la Lengua EspaNola. Editores Espasa-Calpe, 
Madrid, EspaNa, 1966, p.387. 
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de una e>.gregación de elementos al azar. "37_/ 

Si bien en la referencia anterior se decla que por sistema 

deben entenderse los elementos interdependientes que se 

relacionen significativamente, el uso del concepto ha adquirido 

tal magnitud que se utiliza en varias areas del conocimiento. 

Sobre este asunto, como ejemplificación de lo dicho, uno de 

los principales promotores de esa concepción, Von BertalanTfy, 

afirma que "si alguien se pusiera a analizar las nociones y 

muletillas de moda hoy por hoy, en la lista aparecerla <sistemas> 

entre los primeros lugares. El concepto ha invadido todos los 

campos de la ciencia y penetrado en la ciencia y habla populares 

y en los medios de comunicación de masas. El razonamiento en 

terminas de sistemas desempel'la un papel dominante en muy variados 

campos, desde las empresas industriales y los armamentos hasta 

temas reservados a la ciencia pura. Se le dedican innumerables 

publicaciones, con-Ferenc i as, simposios y cursos. En al'los 

recientes han aparecido profesiones y ocupaciones, desconocidas 

hasta hace poco, que llevan nombres como proyecto de sistemas, 

analisis de sistemas, ingenierla de sistemas y asl por el 

estilo. "38_/ 

La diversidad de usos del concepto surge por- la necesidad de 

contar con un nOcleo metodológico que permita incidir en los 

diversos casos de estudio; asi el autor al'lade que: "estamos 

37_/ Young, Oran.Sistemas de Ciencia Politica. Me:dco. Fondo 
de Cultura Económica. 1972. p.38.) 

38_/ Bertalanffy, Ludwig Von. Teor-ia Gener-al de los Sistemas. 
México. Ed. Fondo de Cultura Económica. 1976. p.1. 



forzados a v~rnoslas con complejidades, con <totalidades) o 

<sistemas> en todos los campos del conocimiento. Esto implica una 

fundamental reorientación del pensamiento cientlfico". Y aNade: 

"En las ültirnas d~cadas hemos asistido al surgimiento del 

(sistema) corno concepto clave en la investigación cientlfica ... La 

tendencia a estudiar sistemas corno entidades rnAs que corno 

conglomerados de partes es congruente con la tendencia de la 

ciencia conternporAnea a no aislar ya fenómenos en contextos 

estrechamente confinados sino, al contrario, abrir interacciones 

para examinarlas y examinar segrn~ntos de la naturaleza cada vez 

rnayores."39_/ 

Otra definición la proporciona Anatol Rapaport quien considera 

a un sistema corno"··· algo consistente en un conjunto (finito o 

infinito) de entidades entre las cuales un conjunto de relaciones 

estA especificado de tal manera que es posible deducir de algunas 

relaciones otras rnAs, o de las relaciones entre entidades el 

cornpot-tarniento o la historia del sistema". 40_/ 

De acuerdo con esta definición, los sistemas solar y 

lingbistico pueden calificarse corno sistemas. En el primero, las 

entidades son el sol y los planetas; las relaciones entre ellos 

son especificables corno vectores y fuerzas de oposición y 

velocidad de la atracción gravitacional. En el lenguaje existen 

39_/Ibidern. p. 3, 7-8. 

40 _/ f;:apapor-t, 
Encyclopedia of 
1968.p.4<) 

Anatol. General Systerns 
the Social Sciences, 
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también entidades identiricables -ronemas, morremas, oraciones-, 

y las relaciones entre éstas son dadas en términos de reglas 

sintActicas. En un sentido amplio, el sistema de lenguaje incluye 

también el mundo de rererencia y, quizAs, a los hablantes; en 

este sentido, las relaciones semAnticas y pragmAticas se 

adicionan a las sintActicas. 

El sistema social es un término extremadamente amplio en su 

uso, sin embargo, dentro del contexto de una teorla de sistemas 

tendrA que ser derinido de nuevo cada vez que una clase de 

entidades <individL1ales, ramiliares, institucionales) y las 

relaciones entre ellas (canales de comunicaciOn, inrluencia, 

obligaciones) se particularicen para su atenciOn. 

Para nuestro propOsito de estudio, son suricientes dos 

elementos relevantes: el enroque de sistemas y la Teorla General 

de Sistemas. 

El enroque de sistemas es "· .• una rorma de pensar, qL1e 

destaca el sistema total en vez de sistemas componentes". 41_/ De 

esta óltima idea se desprende que al observar los renOmenos se 

han de estudiar no ya los elementos aislados, sino las acciones 

de los elementos entre si; no las propiedades de procesos 

independiente& sino las propiedades de.totalidades. 

La perspectiva de un sistema se encarga, entonces, de 

proporcionar una estructura o marco para describir las relaciones 

41_/ Van Gigch, John. Teoria general sistemas 
aplicados.Trillas, México, 1981, p.23. 



generales del mundo emplrico con un tono unitarf6. Mas que una 

nueva metodologia constituye Lma manera. de :ver la realidad 

integrada por componentes agn1pados derit~i;i /~:e·.,.·· una· ·yreláé: ión 

dinamica¡ esto quiere decir que Ltn sistem~ es ·1~·f·dé~~fi·~n de·. un· 
~- ~-~-,:;;.-:.~,~;;_:;:. ~'.::t;< ,• 

todo organizado y signHicativo o un~ tota:iicl.id'•'cOmpuesta por 

diversas partes. 

El segt.mdo elemento relevante dentro del concepto "sistema" 

lo constituye la Teorla General de Sistemas concebida por 

Bertalanffy quien aplicó a su filosofla biológica el concepto de 

sistema abierto y que en forma sintetizada sel'talaba que los 

sistemas vivos son sistemas abiertos; estos Oltimos son definidos 

como sistemas que intercambian materia con el medio circundante. 

Sus principios biológicos pueden aplicarse para anal i:<:ar 

organizaciones complejas de naturaleza sociológica, biologica, 

fisica, etc. 

Tanto los seres vivos como las maquinas y c1.1alesquiera otras 

cosas no son entes simples, sino entes comp1.1estos -?istemas- que 

logran la integridad de sus elementos para constituir una 

totalidad cualitativa distinta de todas y cada una de sus pat·tes. 

Esta integridad se obtiene mediante le>.s relaciones q1..1e se 

establecen en las partes componentes, constituyendo una 

estructura cuyo conocimiento cabal solo puede ser aprehendido 

como un todo. "El ft.incionamiento de estas estr1..1ct1.u-as, a traves 

de las relaciones internas de sus partes y en respuesta a los 

estlm1..1los e>:terior"'es!' en una forma general, aplicable a 

cualquiera de ellas, independientemente de su naturaleza, es el 



objeto de la Teoria General de Sistemas." 42_/ 

Por lo tanto, la Teoria General de Sistemas es la rama del 

conocimiento que intenta descubrir los atributos comunes de los 

renbmenos de la vida real. Al reconocer los principios comunes 

que gobiernan este renómeno, evidenciados por los avances de 

varias disciplinas cientiricas, se ha desarrollado un marco 

teórico general o integral para conducir la investigación 

sistematica dentro de esos atribLttos. Esta teo1-ia se ocLtpa del 

desarrollo de modelos para el estudio, analisis, 

creacibn de sistemas, los cuales permiten entender mejor la 

relación entre las direrentes partes que rorman un todo y entre 

este y su ambiente. 

2.2.2. Aplicaciones de la Teoria General de Sistemas. 

Como ya hemos visto, el término 11 sistemas 11 se ha 

generalizado amp 1 i amente. Lo encontramos en las ciencias 

sociales!' es de uso corriente en la teorla y practica de las 

organizaciones, lo utilizan los ingenieros, es de aplicación en 

los ejércitos. Han aparecido p1-oresiones especlricas: analisis de 

sistemas, ingenieria de sistemas, proyecto de sistemas. El 

enroque de sistemas se emplea. tanto en la bio.logia como ep la 

risica, las matematicas y las ciencias del hombre. 

42_/Rotundo Emiro, Paul. Introducción a la Teoria General de los 
Sistemas, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1973, p.9. 
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Inrinidad de ciencias, disciplinas y tecnicas se basan o 

utilizan, un enroque de sistemas: desde los complicados problemas 

logisticos de un ejercito en operaciones hasta el aparentemente 

simple problema de la ordenacibn del trArico en una gran ciudad. 

La teoria de la organizacibn no podia dejar de tener sus puntos 

de convergencia con la Teoria General de Sistemas. En erecto, 

ambas estudian, como dicen Scott y Mitchel: 43_/ 

I. Las partes (individuos) en los agregados, y el movimiento 

de entrada y salida al sistema por parte de los individuos. 

· II. La interaccibn de los individuos con el sistema mismo. 

III. La interaccibn de los individuos entre ellos mismos. 

IV. Los problemas de crecimiento general y de estabilidad 

social. 

Esta convergencia en sus aspectos tebricos sera la que 

abordaremos enseguida. 

2.2.3 La teoria de la administracibn y la teoria de la 

organizacion. 

Cuando hablamos de teoria "clasica" de la administracibn, 

nos rererimos a esta teoria tal como ruera rormulada en 1931 por 

y Mitchel, Ter-ence. Socioloqia de 
Orqanizacibn, El Ateneo, Buenos Aires, Argentina, 1978, p. 43. 
43_/ Scott, William 
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Mooney y Reiley 44_/, recogiendo aportes de anteriores 

precursores como Max Weber, Henry Fayol, Lyndall Urwick y 

Frederick Taylor. Esta teorla se basaba en el supuesto de que hay 

ciertos principios universales de la administración aplicables a 

todo tipo de organización; todo era cuestión de aplicar tales 

principios segün se presentaran las diversas circunstancias. 

Ponla su acento en la división y departamentalización del 

trabajo, en la coordinación a traves de la autoridad, en la 

unidad de mando y la disciplina, en los aspectos formales de la 

administración; estudiaba, por decirlo asl, la "anatomla" de la 

organización. Sin embargo, las finalidades de la organización, 

las motivaciones de los individuos que la componen, las complejas 

interrelaciones informales entre sus diversas partes escapaban 

del ~mb i to de su i nteres. 

Uno de los principales teóricos, Urwick define asl sus 

objetivos: " ••• sostiene la tesis general de que e>:isten 

principios a los que puede llegarse inductivamente a partir del 

estudio de la experiencia humana de organización que deben regir 

todas··· las formas de asociación humana. Estos principios pueden 

estudiarse corno un problema tecnico, al margen del propósito de 

la empresa, el personal que la forma o la teorla constitucional, 

polltica o social que es el fundamento de su creación. 

44_/ Cfr. Mooney, James y Reiley, Alan. Onward lndustry. 
and Brothers, Nueva Yorf~, 1931. 
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"Le importa el método de subdivisión y distribucion entre 

los individuos, de las di~erentes actividades, obligaciones y 

responsabilidades esenciales para el proposito contemplado, la 

correlacion de estas actividades y el control constante del 

trabajo de los individuos, con el objeto de asegurar la mAs 

econbmica y e~ectiva .-<'!al izacion del propbsito•. 45_/ 

Pero cuando las ciencias del comportamiento comenzaron a 

preocuparse por los problemas de conducta suscitados al interior 

de las organizaciones, se desarrollo la escuela de las 

"Relaciones Humanas 11 que estL1diaba las motivaciones, 

comportamiento y satis~acciones del trabajador. Esta escuela, que 

en si no constituyo una escuela de administración, modi~ico y 

completo, estudiando la estructura in~ormal, a la teorla cl•sica 

de la administracion. 

Si la teoria clAsica se ocupaba de como administrar recursos 

escasos para obtener m•ximos bene~icios, esta nueva escuela se 

interesaba en como motivar a los individuos para que estos 

lograran la mAxima satis~accibn posible en su trabajo y la 

organización obtuviera la mAxima productividad. 

En la década de los cuarenta comenzó a surgir la llamada 

teoria de la organización, cuyos pioneros y teóricos mAs ilustres 

~ueron Herbert Simon, Richard Cyert y Philip Selznick, entre 

45_/ Citado por Scott y Mitchell, Op. Cit. p. 10. 
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otros. Fue llamada asl por ocuparse de la organizacion en su 

conjunto: individuos con sus motivaciones y 'asp i rae iones, 

estructura l~ormal e in~ormal>, medio ~lsico y procedimientos del 

trabajo, procesos de conexion, metas de la organizacion, relacion 

con el ambiente externo, entre otros aspectos. 

La complejidad de la organizacion tomada en su conjunto y la 

prioridad asignada al estudio de sus operaciones, relaciones y 

procesos, llevo a esta teoria a utilizar ampliamente a la Teoria 

General de Sistemas como herramienta de investigacion teorica y 

de resolucion practica de los problemas planteados por la 

organizacion. 

Al incorporar principios de otras disciplinas, ademas de la 

Teoria General de Sistemas, como la psicologla, la psicologia 

social, la ciencia poll.tica, la sociologl.a, la economia y la 

ingenierl.a, la teoria moderna de la organizacion creo un nuevo 

campo de conocimientos y trato de elevar a los estudios 

administrativos desde el rango de una met-a tecnica al mas elevado 

de una de las ciencias sociales. 

2 .. 2.4. La Teoria General de Sistemas y la Teorl.a de la 

Administracion. 

De acuerdo con lo resenado en el inciso anterior es posible 

estimar que los clasicos pensaban en la organizacion como un 

sistema determinista en la medida en que era considerada como un 

mecanismo de relojerla donde cada parte deber l. a cump 1 ir 



estrictamente con la ~uncibn asignada. Se pensaba que modi~icando 

una parte del sistema -los individuos, los métodos de trabajo, 

las maquinas- se obtendrlan resultados predecibles de antemano; 

lo que importaba sobre todo era la con~iabilidad. 

Las partes de ese sistema no eran libres ni en sus 

decisiones ni en sus interrelaciones. Cada parte, y la 

organizacibn en su conjunto, eran consideradas como sistemas 

cerrados sin mas relaciones con las otras partes o con el medio 

que las tenla ~ormalmente estatuidas. 

Inversamente, la organizacibn es para los tebricos modernos 

un sistema abierto y probabilista. Abierto en la medida en que 

intercambia activamente con su medio y en que cambia para 

adaptarse a él y cumplir mejor sus metas. Probabilista, en la 

medida en que, al ser muy complejas y con interrelaciones a veces 

di~lciles de analizar correctamente, no es posible a~irmar que 

una modi~icacibn en alguna de sus partes producira un resultado; 

por el contrario, se considera que las decisiones se toman 

generalmente con un cierto grado de incertidumbre lque procede de 

las limitaciones cognoscitivas humanas). La organizacibn es 

considerada casi como un ser vivo, del que es di~lcil predecir su 

conducta, ya sea en general, ya sea ante un estimulo especl~ico. 

2.2.5. La Teorla General de Sistemas y la Administracibn Pública. 

Como ya lo hablamos comentado, la administracibn pública se 
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en-Foca como la or-ganización. de .. qüe. se vale el gobier·no para 

cumplir los -Fines del Est~do¡ los actos que tienen por objeto 

proveer directamente, por medio de servicios pOblicos, la 

satis-Facción de los intereses que se estiman incluidos en la 

es-Fera de lo pOblico, constituyen los actos administrativos. 

Ademas, implican no sólo la organización de los que se deban 

prestar para -Fomentar el bien püblico sino, también, la elección 

misma de las necesidades pOblicas por satis-facer. 

Partiendo del hecho de que la organización administrativa es 

medio y un procedimiento para satis-Facer- necesidades 

colectivas siempre crecientes, como educación, salud, segLu- i daci 

social, etc., se entiende que sus -funciones tienen que realizarse 

a través de una actividad ordenada, sistematizada y dinamica, en 

atención al cLtmplimiento de estos -fines. De esta -forma se 

establece una estrecha relación entre sus diversos -Factores 

internos; de manera que, al cambiar alguno de ellos, sera 

necesario modificar los otros; asi, si cambian los objetivos o 

los medios disponibles, sera indispensable modificar la 

estt-uctLtra. 

Por su par-te, Martinez Chavez 46_/ se~ala que la 

organización en su conjunto es un sistema integrado por 

subsistemas interrelacionados; a su vez, es un componente de 

46_/ Mar·t i nez Cha vez. Vi ctor Manue 1. 
Diagnóstico Administr~tivo. Un En-Foque 
México,1989, pp. 60-62. 
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sistemas mas grandes como puede ser la administt'acion pl.tblica 

-federal, · 1a economia nacional o la comunidad, 
.-_ .. ,:,_: ... ·, '·-.--'.)º. ' 
·.-la cual- ces 

permeable y la in-fluyen los demas sistemas. 

En general, todos los sistemas -flsicos, biologicos y 

sociales pueden ser considerados jerarquicamente. Un sistema esta 

compL1esto por subsistemas de un orden in-Ferior y es, tambien, 

parte de un suprasistema. De este modo, existe una Jerarquia de 

los componentes de un sistema. 

Diversos escritores de sistemas generales han concluido que 

esta relacion jerarquica es suprema en todos los tipos de 

sistemas. La subdivisión jerarquica no es una caracterlstica 

peculiar de las organizaciones humanas. Es comón virtualmente a 

todos los sistemas complejos que se conocen. 

La estrL1ctura jerarquica no sólo esta relacionada con 

niveles, sino tambien esta basada en la necesidad de grupos mas 

integrados o la combinación de subsistemas en un sistema mAs 

amplio que coordine las actividades y los pr-ocesos: en las 

organizaciones complejas hay una jerarqula de procesos, asl como 

de estructura. 

Es importante agregar que la estructura de un sistema va a 

ser- constitLdda por- un conjunto de ínter-relaciones mas o menos 

estables entre los elementos del sistema, siendo estos elementos 

intercambiables sin mengua de la estr-uctura. El concepto de 

estructura caracteriza, asl, un ordenamiento o jerarqula de 
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elementos. 

Asl, la estructura, el conjunto de interrelaciones, termina 

deTiniendo al sistema. En una estructura organizativa 

a veces, mas las interrelaciones entre las distintas 

jerarquias y cargos, que las personas que los 

impot·tan, 

TLtnc iones, 

ocupen o· 

desempeHen; en ese caso, aunque las personas sean reemplazadas, 

si permanecen constantes las interrelaciones entre TUnciones, 

jerarquias y cargos, la estructura seguira siendo la misma. 

La complejizacion de las actividades estatales han llevado a 

la adopcion de los postulados de la Teoria General de Sistemas, 

no solo para el estudio de la administracion publica, sino 

tambi~n para su manejo: programacion, presupuestacion, toma de 

decisiones, administracion de personal, deTensa nacional, redes 

Terroviarias y carreteras, desarrollo urbano, 

equilibrio ecolOgicos, etc. 

contaminacion y 

De 

publica, 

tal manera que podemos ubicar a 

con la base metodologica de la 

la administraciOn 

Teoria General de 

Sistemas, como un sistema que se puede estudiar desde tres 

perspectivas: 

a} El sistema de administracion publica contiene otros sistemas 

(subsistemas) y, a la vez, esta contenido en otros sistemas "de 

caracter superior; esto da como resultado una clasiTicacion de 

suprasistemas, sistemas y subsistemas. 

b) Todos los componentes de un sistema asi como sus 
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interrelaciones, actt'.lan y operan orientados en -FLtncion de los 

objetivos del sistema. Se puede deducir qL1e los objetivos 

constituyen el -Factor que aglutina e integra todas las partes del 

conjunto. 

el Las vat-iaciones de una de las partes o de sus relaciones 

incide en las demAs y en el conjunto, por lo que el sistema de 

control es el elemento primordial tanto para el Ambito interno 

como e}: terno. 

Desde el punto de vista de sus -Funciones, el sistema de 

administracion pt'.lblica puede dividirse en tres subsistemas que se 

hallan en interrelacion dinAmica entre si y con la sociedad: 

Subsi~temá de decision politica. Reune en si la autot-idad 

politica, esto es, la capacidad de condicionar la actividad de 

las personas y grupos que integran la sociedad. EstA compuesto 

por los poderes Ejecutivo y Legislativo Federales ly por el Poder 

Judicial en la medida en que este el control 

constitucional de los actos de los otros dos poderes y el control 

contencioso de los actos administrativos públicos>, por poderes 

similares en el nivel estatal y por los municipios. 

Este subsistema interactt'.la con la sociedad a traves de los 

procesos electorales y la participacion ciudadana en general, y 

por medio de asociaciones -Formales e in-Formales que integran a la 

sociedad civil como partidos politicos, sindicatos, 

presión, etc. 

grupos de 



2. Subsistema de gestian. Se ocupa deias actividades productivas 

de bienes y servicios que el Estado ha.decidido tomar a su cargo. 

Esta compuesto principalmente por empt-esas estatales y 

paraestatales, con personalidad Juridica propia y que forman 

parte de la administracian pQblica entendida en sentido amplio. 

3. SL1bsistema auxiliar. Se ocupa de las funciones de apoyo y 

asesoria a los dos subsistemas anteriores, brindandoles personal, 

recursos materiales e in~ormacibn con miras a optimizar la toma 

de decisiones politicas y hacer más e~iciente la gestiOn. Reune 

departamentos como los siguientes: personal, programaciOn, 

presupuesto, contabilidad, control, in~ormaci6n, etc. 

Tanto los recursos que intervienen en la producción, como 

los procesos administrativos al servicio de la toma de decisiones 

y la in~ormaciOn necesaria para ambos, son susceptibles de 

tratamiento sistémico. En efecto, el trabajo humano, los insumos 

materiales, ~inancieros e in~ormativos, interacciones entre si y 

con los productos (decisiones y normas, bienes y servicios) que 

su utilizaciOn hace posibles, son elementos que pueden ser 

considerados como subsistemas de un sistema determinado. 

"Desde esta perspectiva de la Teorla General de Sistemas, la 

adrninistracibn pQblica adquiere su verdadera dirnensibn y su 

naturaleza mQltidisciplinaria por estar inmersa y ser componente 

de los planes estructurales de la sociedad, a saber: el politice, 

el cultural, el participativo, el econamico y el individual. Es a 

la luz de estos subsistemas sociales que las pollticas y las 
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estrategias las 

organi 

2.2.6 La Teoria de 

Justicia. 

La aplicabilidad de la concepcion sistémica a las 

actividades humanas la propone Bertalan~~y para el estudio de los 

complejos sociales dentro de las distintas disciplinas. Al 

respecto dice: que "entendamos (ciencia social) en sentido 

amplio, incluyendo sociologia, economla, ciencia polltica, 

psicologia social, antropologia cultural, lingCtistica, buena 

parte de la historia y las humanidades, etc. Entendamos (ciencia) 

como empresa nomotetica, es decir-~ no como descripcion de 

singularidades sino como ordenacion de hechos y elaboracion de 

generalidades. Presuponiendo estas de~iniciones, en mi opinion 

puede a~irmarse con gran con~ianza que la ciencia social es la 

ciencia de los sistemas sociales. Por esta razon deber• seguir el 

en~oque de la ciencia general de los sistemas." 48_/ 

Es claro que en el etcétera expuesto por el autor, se 

considera a la ciencia jurldica como una de las ciencias 

47_/ Campero, Gildardo y Vidal, Héctor. (Compiladores). Teoria 
General de Sistemas y Administracion PLtblica. Educa, San Jase de 
Costa Rica, 1977, p. 10. 

48_/Bet-talan~~y, op. cit. pp.204. 



sociales. Pero el entendimiento de la ciencia social~ en sus 

diversas variaciones, tiene una vastedad de __ a_ris_tas\ _c:¡ue-,_ deben 

ser contempladas. 

Sobre este aspecto se encuentra la sugerencia de Buckley, 

quien establece su proposiciOn para el entendimiento de los 

sistemas en la sociologia, a la que identiTica como el 

conocimiento de la totalidad de los grupos sociales. "En general" 

dice "podemos aTirmar· que el tipo de sistema que nos interesa es 

un complejo de elementos o componentes directa o indirectamente 

relacionados en una red causal, de modo que cada componente estA 

relacionado por lo menos con varios otros, de modo mAs o menos 

estable, en Ltn lapso dado. Los componentes pueden ser 

relativamente simples y estables, o complejos y cambiante~; 

pueden variar sOlo una o dos propiedades o bien adoptar muchos 

estados distintos. Sus interrelaciones pueden ser mutuas o 

unidireccionales; lineales, no lineales o intermitentes; y 

exhibir distintos grados de eTicacia o prioridad causal. Las 

clases particulares de interrelaciones mAs o menos estables de 

los componentes que se ver-iTican en un momento dado constitLiyen 

la estructura particular del sistema en ese momento; alcanzando 

de tal modo una suerte de <totalidad> dotada de cierto grado de 

continuidad y de limitaciOn. Asimismo, centraremos el interés en 

los sistemas dentro de los cuales se da un intercambio usual con 

un medio situado mAs allA del limite. 

"Suele admitirse que cuando tratamos el sistema 

abierto,provisto de una estructura sumamente Tlexible, 

mAs 

la 



distintion, :·entr-e los limites Y. el,- meidio es cada vez mas 
-- ·. ',· -

arbitraria, y' queda subordinada a la intericion .. ·del observador"49_/ 

Bajo esta rei=er-encia encontramos la laxitL1d del 

entendimiento de los sistemas sociales que pueden tener, entrE' 

SUS alter-nativas, la delimitacion y el alcance que el 

investigador quiera establecer de acuerdo con el orden que 

encuentre en la totalidad del objeto seleccionado. Por ello, al 

el alcance de los sistemas dentro del ambito 

administrativo-juridico, que es el tema de nuestro inter~s, se 

tiene que contemplar como se da la relacion entre el sistema y su 

entorno, y la simplii=icacion o complejidad de sus componentes que 

se pueden identii=icar como subsistemas. Es aqui donde podemos 

utilizar los parametros metodologicos arriba descritos. 

De acuerdo con esta e>:posicion, la util izacion metodolbgica 

de los parametros cognoscitivos que propone la Teoria General de 

Sistemas nos permite entender que la seleccion de un objeto de 

conocimiento es parte de una totalidad mas compleja, pet-o cada 

totalidad parcial, cada objeto, incorpora a todos los subsistemas 

que tienen una relacion isomori=ica, es decir, una .forma similar 

entr-e el los. 

entender en su totalidad, como sistema .• a la 

administracion de justicia, ~sta se tiene que ubicar dentro del 

sistema administrativo-juridico que hemos senalado. 

49_/Buckley, Walter. La Sociolooia y_ 1ª Teor-ia Moderna de los 
Sistemas. Buenos Aires, Argentina. Amorrortu editores. Segunda 
edicion. 1973. p. 70. · 



El sistema jL1ridico se encL1entra en los diversos ambi tos de 

la sociedad y, en cada uno de ellos, se elaboran normas de 

comportamiento. En el caso de la legislacibn de mayor jerarquia, 

el Derecho Pi:1bl ico establece las correlaciones de la 

Administración Pública con los particulares y comprende toda una 

serie de normas como las qL1e emanan del Der-echo Constitucional. 

Pero entre la emisibn de la ley y sus reglamentos o cbdigos 

y la administracibn de su aplicacibn hay una diferencia. Esta 

diferencia la establece Mayntz en la siguiente idea: a la 

cuestión de cómo caracterizar de un modo mas preciso las tareas 

especificas de la administración dentro de las funciones del 

Estado o del sistema politice-administrativo, definidas 

globalmente, la respuesta parece facil. Asi, por ejemplo, lo mas 

inmediato es recurrir al modelo de la divisibn estatal de 

poderes, en el cual el Legislativo establece programas 

vinculantes <leyes), mientr-as que el ejecutivo las realiza".50_/ 

Esta proposicibn que reserva a cada uno de los poderes una 

responsabi 1 i dad, resulta insuficiente si se considera, como lo 

hace Mayntz, la proposicibn de Niklas Luhman que en su inter~s 

por distinguir las funciones politicas, que se expresan mediante 

la emisibn de leyes y su administracibn, dice que a la polltica 

le corresponde la funcibn de la legitimacibn y a la 

administracibn le corresponde el empleo de dicha legitimacibn 

50_/Mayntz, Renate. Sociologia de la Administración Pública. Ed. 
Alianza Editorial, Madrid, EspaNa, 1987, p.53. 
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mediante la producciOn de decisiones vinculantes. Asi, Mayntz 

propone en sustento de la legitimidad, que la administraciOn 

tiene la libertad de asegurar por si misma sus propias 

decisiones. 

Y a~ade: "De esta suerte vemos que ambas funciones parciales 

se producen por diferenciaciOn a partir de una determinada 

funciOn, al principio general, del sistema politico-

administrativo. En efecto, queda claro en esta correlaciOn de 

Polltica = adquisicibn de legitimacibn y Administracibn = uso de 

la legitimacibn en la producciOn de decisiones vinculantes, si 

Luhman asigna a la adquisiciOn de legitimacibn o al empleo de la 

l eg i t imac iOn, y, por tanto, a la funcibn administrativa el 

desarrollo de los programas, leyes, etc., que rigen las 

decisiones de la administraciOn en los casos particulares". 51_/ 

De estas propuestas se puede desprender que la 

administracibn de justicia no sblo aplica, como deberla, la ley; 

toma, adem~s, decisiones que no necesariamente corresponden al 

espiritu legislativo. Cuando se modifican los fines de la 

administraciOn de Justicia y ~sta adquiere su dinAmica propia, se 

configura un sistema independiente o una totalidad autOnoma que 

requiere revisarse desde una perspectiva diferenciada que permita 

identificar la condiciOn comOn de sus componentes. 

De esta manera, si Ltbicamos al sLtprasistema de 

administracibn de pública dentro del ente Jurldico que es el 

51_/Ibidem, pp.53-54. 



Estado, vemos que su Ambit6 ~~ atcion gira en torno del ejercicio 

directo del EjecL1tivo Federal por medio de sistemas que 

comprenden secretarias de Estado, depat-tamentos administrativos y 

todas las entidades que se ubican en el sector paraestatal. 

Por otra parte, hay que considerar que este suprasistema 

tiene un marco mAs amplio de alcance ya que es el medio en que se 

apoya el Estado para alcanzar SL!s -Fines, entre el los, la 

imparticiOn de justicia, la cual es e-Fectuada por instituciones 

estatales en los di-Ferentes niveles de gobierno. 

Si coincidimos con Ornar Guerrero 52_/ en que la accion del 

Estado es el elemento -Fundamental de la ciencia de la 

administraciOn y que éste se ha diversi-Ficado y ha ampliado su 

mat-gen de acc ion en e i neo f'Lmc iones -Fundamentales, como son: 

1. Administracion del servicio e:.:terior, 

2. Administracion de la de-Fensa, 

3. Administracion de la hacienda, 

4. Admi ni stt-ac ión interna, y 

~ .. ,. Administración de justicia, 

entonces estariamos acercAndonos, con base en la metodologia de 

sistemas, al objeto de nuestro conocimiento; por ello, sigL!iendo 

esos supuestos teOrico-metodologicos, veremos las caracteristicas 

-Formales y reales de algunos problemas que impiden una administra 

52_/Guerrero, Ornar. La 
Capitalista, Edit. 

Administración POblica del Estado 
Fontamara, Barcelona, Espa~a, 1981, p.9 



ciOn de justicia constitucional y eficiente, asi como 

alternativas que, a nuestro parecer, se presentan como viables 

para colaborar en su solucibn. 

Sin embargo, antes de abordar esa problem•tica, analizaremos 

el significado del constitucionalismo, la divisibn de poderes y 

el federalismo, asl como sus implicaciones institucionales, para 

delimitar el marco de legalidad de la administracibn 

imparticibn de justicia. 
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CAF'I TULD. I I I 

MARCO CONSTÍTUCI,ONftL, DE LA JUSTICIA 

3.1 Introduccion. 

En el· nacimiento y desarr'ol lo del Estado moderno, el 

constitucionalismo es la ~orma que asume el gobierno sometido a 

la ley. En este sentido, no importa tanto una ~orma de gobierno 

en la que predomine el prlncipe o la asamblea -sea ~sta de 

notables o del pueblo-, sino que quien detente el poder reconozca 

y se subordine a la primacla del mandato legal. De hecho, existen 

tanto monarqL1 i as constitucionales corno repi:1bl icas 

constituci6nales. 

El constitucionalismo aglutina a todas aquellas corrientes 

que pugnan por limitar al poder mediante la subordinacion al 

derecho. Sobre el particular, debemos decir que el origen del 

constitucionalismo estA en el problema planteado por el 

absolutismo el cual, por su misma naturaleza, entra~a el abuso 

del poder. Asl, la cuestion ~rente a la que se presentan las mAs 

dislmbolas corrientes del constitucionalismo es la de como lograr 

que los gobernantes no abL1sen del poder; la i:tnica alternativa 

~rente a esta cuestion es la de limitar el poder. 

QuizA el mAs grande teOrico de la limitaciOn del poder 

mediante su equilibrio haya sido Montesquieu -de quien mAs 

adelante hablaremos-, quien al respecto observa: "La libertad 

polltica no reside ~uera de los gobiernos moderados. F'ero en los 
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Estados moderados tampoco la encontramos siempre; serla 

indispensable para encontrarla en ellos que no se abusara del 

poder, y una e:·:pet-i ene i a eterna nos ha enseñado que todo hombre 

investido de autoridad abusa de ella.No hay poder que no incite 

al abuso, a la extralimitación. Para que no se abuse del poder es 

necesario que, por la disposición de las cosas, el poder -Frene al 

poder. Una constitución puede ser tal, que nadie sea obligado a 

hacer lo que la ley no manda expresamente ni a no hacer lo que 

e>:presamente no prohibe". 53_/ 

En este -Fragmento encontramos la observación de que la 

libertad reside en los gobiernos moderados, pero que alll tambi~n 

la libertad puede verse a-Fectada por la disposición natural al 

abuso del poder. Para que esto no suceda, es preciso limitar, 

-Frenar el poder mediante la ley. 

Por constitución se entienden dos cosas distintas: por una 

parte signi-Fica pura y simplemente el documento escrito o la 

tradición que encierran ciertos preceptos normativos; por otra, 

en un sentido más amplio, señala el sistema global de 

organización de una sociedad. 

La constituciOn brota como un principio uni-Ficador -Frente a 

la dispersión juridica y politica propias de la edad media. 

Precisamente para superar estos inconvenientes se realiza el 

53_/Ch. Montesquieu. Del Espíritu de las Leyes. Porrúa, 
1977, p. 103. 
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es-Fue1·zo de uni-Ficacion·'p'olltica y Jw-idica: ese es el proceso 

que da origen al Estado y •l Derecho modernos. Posteriormente se 

da un es-Fuerzo concomitante de racionalizacion del poder y el 

establecimiento de limites Jurldicos. 

De esta manera, el constitucionalismo es una corriente del 

pensamiento liberal que surge con la RevoluciOn Francesa y que 

-Fue continuada por los -FLtndadores del Derecho Constitucional en 

el siglo XIX. 

Al considerar que la constitucion escrita es la mejor 

garantla para la salvaguarda de los derechos del hombre, su ralz 

se encuentra en.el texto del Articulo 16 de la Declaracion de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 que expresa: "Toda 

sociedad en la cual la garantia de los derechos no esta 

asegurada, ni la separacian de poderes determinada, no tiene 

constitucian". 54_/ 

Mario de la Cueva a-Firma que " ••. las constituciones y el 

derecho constitucional de los anos -Finales del siglo XVIII y de 

los primeros del siglo XIX, se caracterizan por ser el 

ordenamiento juridico de la democracia individualista y liberal, 

esto es:r son un derecho al servicio de la igualdad y de la 

libertad que proclamaron los Juristas y los -Filoso-Fas del siglo 

del Iluminismo, o lo que es igual pretendieron ser un derecho al 

54_/ Tena Ramirez, 
Porróa, Mexico, 18a. 

Felipe. 
edician, 
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servicio del hombre, ~riger:i, c~n:t:_t:P:)'. fi_nalidad, a SLI vez, de 

toda vida social". 54---/ P~r ._el:lo, _el const_itL1cionalismo como 

concepcion polltica y JL1rldica del Estado elevo el derecho sobre 

el poder, con la -Finalidad de gar~ntizar la igLlaldad y la 

libertad de los individLlos. 

ActL1almente se considera al constitLlcionalismo como L1na 

tecnica de la libertad, o sea qLle " ••• es la tecnica JLlrldica a 

traves de la cLlal se les asegL1ra a los ciL1dadanos el ejercicio de 

SLIS derechos individLlales y, al mismo tiempo, el Estado es 

colocado en la posiciOn de no poderlos violar." 55_/ 

Se ha a-Firmado qL1e el constitL1cionalismo consiste en la 

division del poder, " ••• de manera de impedir cL1alqL1ier 

arbitrio." 56_/ Dentro de la tecnica constitL1cional apar-ecen dos 

maneras de dividir al poder: la primera es de tipo horizontal, la 

conocida divisiOn de poder·es, y la segLlnda es de tipo vertical, 

el régimen -Federal. En este apartado hablaremos primeramente de 

la divisiOn de poderes y posteriormente del -Federalismo. 

3.2. ConstitL1cionalismo y divisiOn de poderes. 

Como ya se indico, el constitLlcionalismo_. 

54_/ CL1eva, Mar·io de la. "La ConstitL1cion del 5 de 
1957." en El ConstitL1cionalismo §.Mediados del Siglo 
II, UNAM, Mexico, 1957, p. 1221. 

.se pL1ede 

-Febrero de 
z.u. Tomo 

55_/ Bobbio, Nor-berto y Nicola Matteucci. Dicc:ionar·io de Politica. 
Tomo I, Siglo XXI, Mexico, 1981, p.388. 

56_/ Ibídem, p.:;.;99. 
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caracterizar como los intentos para establecer limites juridicos 

a los gobernantes. El constitucionalismo pretende sustituir 

gobiernos arbitrarios y despbticos, por gobiernos sometidos al 

Derecho. 

En el régimen ~ederal la distribucibn de competencias de la 

potestad püblica se realiza ·'entre· los Poderes Legislativo, 

Ejecutivo y Judic-l.al de la Federac ibn, y entre los poderes 

Legislativo, Ejecutiv·ci y- Jud:(cüri. de cada Entidad Federativa. 

3.2.1. Antecedentes- de la doctrl."áa·-d-é- la División de Poderes. 

Se considera qúe el· precedenfii- mli.s remoto de esta doctrina 

es el pensamiento de Aristóteles, e>:puesto en SLt libro La 

Política. Del estudio comparativo de las constituciones de los 

Estados-ciudades g-r·i~-gas; Ad.s.toteles: consideró que en todas las 

constituciones ·de- s·u·.-época, ~e>:fiit:'lañ"-tr"es elementos: la asamblea 

deliberante sobre· lds 'asuntos ·cóffiune's-; "el cuerpo de magistrados y 

el poder judicial~ :57_¡ 

Un segun~o antecedente:- .:.~:~l __ ff-\ficipio de la División de 

Poderes algLmos auto_r_es }nv_o_car;. a cPP._l.ibio en su Historia de Roma, 

Romana se 

combinaron los elementos democraticos, aristoct·áticos y 

57_/ ARISTOTELES. La Politica. Vers_ibn_ espal'1ola e intr·oduccion de 
Antonio Gbmez Rob'le.db. Me>iico,:'Por'h::re\, · Col. "Sepan CLtantos", 
Netm. 70, 5a. ed. 1973,=--p. 235: ,· :.~ ... ~-·· 
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monarqLticos'cest~bleciemdb LthéLrorllla· mb:ta de gobiet-no~ 58_/ 

La Ed,;1d M:ed:i'a s~ o_rganizó sigLtiendo una escala de poderes 

políticos-, condes, 

barores, etc., y en la cOspide el emperador, titular de.la espada 

temporal, y el papa, titular de la espada espiritual. El pueblo 

era sObdito y nunca intervino en las asuntas públicos. Sin 

embargo algunos pensadores como Santo Tomas de Aquino y Marsilio 

de Padua escribieron sobre los inconvenientes de la concentracibn 

del poder en detrimento de la libertad. 59_/ 

"El siglo del Renacimiento rechazb la divisibn del poder; la 

doctrina de la soberania de Juan Bodino tuvo como propósito la 

justi~icacibn del poder absoluto y perpetuo del rey de Francia". 

60_/ 

El escritor ingles James Harrington publicb en Londres en 

1656, su obra La Oceana, en la que describe la ~ormacibn de un 

nuevo gobierno para la repOblica ~icticia de Océana. Harrington 

~ue el ~mico de los escritores politices de su epoca qLte entendib 

que la estructura y ~uncionamienta del gobierno esta determinada 

por las ~uerzas sociales, especialmente las econbmicas. Quien 

tenga la propiedad_de la tierra, sera el que gobierne, es la 

cansecL1enc ia del pensami enta de este autor. 

58_/ POLIBIO, Historia de Rama; citada por TENA F:AMIREZ, Felipe, 
Derecho .... , p. 206. 

59 I CUEVA, Maria de la, Tearia de la Canstitucion, prOloga de 
- Jot·ge Carpiza, Men:ico, F'arrüa, la. edicion, 1982, p. 180. 

60_/ Ibidem. p. 182. 
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Otro de los creadores de la ciencia politica, Tomas Hobbes, 

testigo de las luchas entre el par·lamento y el rey de Inglaterra 

que culminaron con la decapitación de Carlos I, y la dictadura de 

Oliverio Cromwell, tenia la convicción de que la grandeza de 

todas las naciones, asi como la conservación de la paz y la vida 

de los hombres, dependian de la institución de un poder Onico y 

omnipotente. El Leviatan es el dios terrestre cuyo poder, 

absoluto y perpetuo, pertenece al principe o a la asamblea. 

En 1653 Cromwell expidió el Instrumento de Gobierno, que en 

su exposición de motivos se refirió expresamente a una división 

de poderes. La autoridad legislativa continuarla residiendo en 

el Parlamento, las atribuciones administrativas corresponderlan 

al Lord Protector, quien serla el titular del poder ejecutivo. 

Este documento constitucional no se aplico pm· el fallecimiento 

de Cromwel l. 

3.2.2. Creadores modernos de la doctr·ina de la División de 

Poderes. 

En 1690 John Locke publica dos ensayos sobre el gobierno 

civil, en el segundo de ellos se ocupa de la doctrina de la 

División de Poderes. Locke afirma qL1e "el fin sL1premo de los 

hombres al entrar en sociedad es el goce de sus propiedades en 

seguridad y paz"61_/ de donde se desprende que el pr·imer acto 

para la conservación de la sociedad es el establecimiento del 

61_/ LOCKE, John, Ensayo sobre el gobierno civil. México, Fondo de 
CL1ltura Economica, 1941, p. 85. 

70 



poder_ legislativo. "Con estas -ft·ases,. Locke_-,e~:preso el doble 
, __ ,. __ .>·~.--':_:>· -

prinC:ipi'? del Estado burgues de derechoi 

por el gobierno de· 

. sL1st il:uTr~ el gobi ~r no 
>· ·· .. ; :: /(,'·'~· " ' 

ras -reyes- - e i nt roduc it-

de 

los hombres. la 
-_,._,,_ ..... 

segur). daí:I }üd di ca. ·~ 62"_/ 

Para Locke, tres son los poderes, el legislativo, que es el 

sumo poder de la comunidad, encargado de dictar las normas 

generales, pero nunca puede ser arbitrario sobre vidas y 

ni tampoco puede trans-ferir la -facultad de legislar a 

otra persona o corpot·ación; el ejecutivo, ya que 11 es 

indispensable que exista un poder ininterrumpido que atienda a la 

ejecLtcion de las leyes vigentes"; el -fedet·ativo que es el 

encargado de los asuntos exteriores y de la seguridad. Estos dos 

Oltimos poderes corresponden al rey, quien tiene un tercer poder 

que es el de la "prerrogativa": "El bien de la sociedad requiere 

que varias cosas sean dejadas a la discreción de aquel en quien 

reside el poder ejecutivo". 63_/ El podet· legislativo 

corresponde al parlamento. 

La -formulación moderna de la División de Poderes la realizó 

Charles Louis de Secondant, Baron de la Brede et de Montesquieu, 

quien durante algunos anos an~eriores a 1729, ocupo la 

magistratura en los Parlamentos (Tribunales) de Burdeos y de 

Residio en Inglaterra entre 1729 y 1731, en donde 

estudio el sistema político inglés. En 1748 publicó su libro Del 

-----------------------
62 - I CUEVA, Mat·io de la. Op. Cit. P• 191.ESTA rfSlS NO DfBI 
63 / - LOCKE, Dp. cit. pp; _-94-:109. SALIR ~ i.A BIBUU'itGA 



Espir-itu · de las Leyes, en CLtyo libr·o Ltndecimo, capitulo sexto, 

intitulado - "De la -Constitución de Inglaten·a" plantea con 

claridad la División de Poderes: "En cada estado hay tres clases 

de poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo de las cosas 

que dependen del derecho de gentes y el poder ejecutivo de las 

cosas que dependen del derecho civil". 64_/ En el siguiente 

parra~o Montesquieu explica en qué consiste cada uno de los 

poderes: el poder legislativo es la postestad de dictar y derogar 

las leyes; el poder ejecutivo comprende la guerra y la paz, el 

servicio diplomatico, la seguridad y la de~ensa contra el 

exterior; el poder Judicial castiga los delitos y juzga las 

di~erencias entre los particulares. Mas adelante Montesquieu 

agrega que no hay libertad cuando se concentran el poder 

legislativo y el poder ejecutivo en la misma persona o en el 

mismo cuerpo de magistrados .•. tampoco hay libertad si el poder 

de juzgar no esta bien deslindado del poder legislativo y del 

poder ejecutivo. "Todo se habr-ia perdido si el mismo hombre, la 

misma· cor-por·acion de pn'.>ceres, la misma asamblea del pueblo 

ejerciera los tres poderes: el de dictar las leyes, el de 

ejecutar las resoluciones pOblicas y el de juzgar los delitos o 

los pleitos entre par-ticLtlares". 65_/ 

Varios tratadistas han investigado sobre el signi~icado que 

Montesquieu atribuye al concepto poder, parece que el término 

signi~ica ~unción o actividad, por lo que Montesquieu realmente 

64_/ MDNTESQUIEU, Del Espir·itu de las Leyes, Estudio pi-eliminar de 
Daniel Mot·eno, México, Pot-r-é'.ta, Col. "Sepan CLtantos", Né'.un. 
191, p.103. ' ' ' 
65_/ Ibidem. p. 104. 



trata respecto de la clasificación de las funciones del Estado, 

independientemente de la forma de gobierno o de la que esas 

~unciones se efectúen por una o varias personas; poste1-iormente 

se plantea la necesidad de que esas funciones se encomienden a 

organos distintos. Mai-io de la 

interpretación se apoya, 

consti-uidas las frases 

ante todo, en 

del capitulo 

Cueva e>:pi-esa: 

la mane1-a como 

se>:to: poi- el 

11 Esta 

es tan 

poder-

legislativo, el principe o magistrado hace las leyes, esto es, el 

poder legislativo no es el pi-incipe, ni el magistrado encai-gado 

de hacer las leyes, sino la potestad de hacer-las, de lo que se 

infiere que el término poder- no significa persona u oi-gano, sino 

lo que hace la persona u oi-gano encai-gado de la funcion 

legislativa. "66_/ El mismo comenta1-io podi-ia hacer-se respecto de 

los poderes ejecutivo y judicial. 

El pi-ofesoi- de la Universidad de Lovaina Jean Dabin tiene un 

pensamiento similar, Dabin prefiei-e hablar de funciones y no de 

poderes porque este vocablo es equivoco, que ha tenido por lo 

menos dos acepciones: poder es sinónimo de 

funcion, por lo que en este sentido, se afirma que los poderes o 

funciones son los elementos del poder público, pero "?para qué 

llamar poderes a aquellos que son funciones, con el 1-iesgo de 

desvirtuar, tanto la idea de funcion cuanto la de potestad 

p~blica, que es, por necesidad, una e indivisible?". 

En segundo lugar, el vocablo poder significa los organos 

estatales a los que corresponde el ejercicio de las funciones, 

66_/ CUEVA, Mario de la. Op. Cit. p. 199. 



pero "?por qué confundir lo que puede ser distinto, pues acontece 

que órganos diferentes colaboren en una misma ~unción, al paso 

qLte uri mismo Organo pLtede participar en diversas funciones?" 67_/ 

l<arl Loevienstein en el mismo sentido afirma que la llamada 

ºseparacibn de poderesº, no es mas que el reconocimiento de que 

por una parte el Estado tiene que cumplir determinadas funciones, 

que es una problema técnico de la división del trabajo, y que por 

otra parte los destinatarios del poder salen beneficiados si 

estas funciones son realizadas por diferentes órganos, agrega que 

la finalidad ideolbgica de la teorla de la separacibn de poderes 

es la libertad. "La separación de poderes no es sino la forma 

clasica de expresar la necesidad de distribuir y controlar 

respectivamente el ejercicio del poder politico". 68_/ 

Loewenstein considera qLte lo que corrientemente, pero 

erróneamente, se designa como la separación de los poderes 

estatales es en realidad la distribución de determinadas 

funciones estatales a di-ferentes bt·ganos del Estado. 69_/ 

3.2.3. Alcance de la Dívisibn de Poderes. 

Desde la Revolucibn Francesa los especialistas de la ciencia 

politica discuten sobre si Montesquieu planteó una separación 

rigida de los poderes o existe entre ellos alguna relación. 

67_/ DABIN, Jean.Doctrina Genet·al del Estado. JL1s, Mé~:ico, 1946. 
pp. 251 y s~. 
68_/ LOEl>IENSTEIN, f<arl, Teoria de la Constitución. Barcelona, 

Editorial ~riel, ~ol Demos, Reimpresión de la 2a. edición, 
1979, p. 55. . 

9_/ Ibidem, p.57 



Varios autores sostienen que Montesquieu propuso una separacibn 

del poder estatal en tres departamentos, y que sustituyb la idea 

de un poder p~blico ~nico por la de tres poderes, y cada uno de 

ellos actuarla con independencia absoluta dentro de su esfera de 

competencias. Mario de la Cueva interpreta que Montesquieu 

ofrecib el cuadro de funciones que corresponden a todos los 

Estados, de acuerdo con su naturaleza y sus fines, y que en el 

proyecto de Constitucibn futura es donde se habla de la necesidad 

de crear tres brganos que se ocupen de las funciones legislativa, 

ejecutiva y judicial, necesidad que se funda en la defensa de la 

libertad. 70_/ Por otra parte en "Del Esplritu de las Leyes", no 

se emplea el termino dividir, usado en la lengua espa~ola, sino 

que las palabras adoptadas son separacibn de los poderes. 

Por SLt parte R. Can-e de Malberg afirma: "En principio, la 

potestad del Estado es una. Consiste, de una manera invariable, 

en el poder que tiene el Estado de querer por sus brganos 

especiales por cuenta de la colectividad y de imponer su voluntad 

a los individuos. Cualesquiea que sean el contenido y la forma 

variable de los actos por medio de los cuales se ejerce la 

potestad estatal, todas esos actos se reducen en de~initiva a 

manifestaciones de la voluntad del Estado que es una e 

indivisible". 71 / 

70_/ CUEVA, Mario de la. Op. Cit. p. 204. 

71 / CARRE DE MALBERG, Fi:., Teor-l.a General del Estado, 
de José Lion Depetre, Mexico, Fondo de Cultura 
1984, p. 249. 
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3.2.4. Aplicacion dé lii\ Division de en~ el 

c:onst itúc:'io'náiTsmO moderno. 

Las primerii\s constituciones que incluyeron la Division de 

Poderes -ft.teron los nLlE'1VOs Estados que integraron la Con-federac ion 

denominada "Estados Unidos de Americiil" en 1777. Posteriormente 

la Constitucion Federal de 1787 impllcitamente adopto dicho 

principio al sepiilrar las funciones del Estado y distrib~irlas en 

departamentos distintos, de acuerdo con una reglii\ 

mecanicistii\ de "-frenos y contrapesos" (checks and balances>, para 

evitar la concentración del poder. 

Para el constitucionalismo friilnces, la Division de Poderes y 

los Derechos del Hombre con-formaron los principios -fundiilmentales 

del régimen constitucional, ii\sl lo establecib el articulo 16 de 

la Declaracibn Universal de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano de 1789. 

La primera Constitucibn de Francia de 1791, establecio unii\ 

monarquia limitada, consigno una rigida separacion de poderes; el 

Poder Legislativo se deposito en la Asamblea Nacional, el Poder 

Ejecutivo en el rey y el Poder Judicial en jueces elegidos 

popularmente. Leon DLtguit "considero que la teoria de la 

separacion de poderes, que adoptaron los primeros constituyentes 

-franceses~ resulto una intet·pretacion e>:agerada de las ideas de 

Montesquieu". 72_/ En septiembre de 1792 se instat.<ro la 

72_/ MADRID HURTADO, MigL1el de la, Estudios 
Constitucional. México, Porrúa, 2a. edicibn, 

de Derecho 
1 980, p • 1 75. 



Rept'.lbl ica. La Constitucibn de junio de 1793, se inclinb por el 

esplritu r--usoniano de la supremacia absoluta del Poder 

Legislativo y la subordinacibn de los otros poderes a la 

Asamblea. 

Al Poder Legislativo "le correspondla no sblo hacer las 

leyes sino mantenerlas, a trav~s de una inspeccibn constante 

sobre el Poder Ejecutivo, brgano emanado y subordinado a la 

Asamblea, depositado en un consejo de veinticuatro miembros que 

sólo tenlan el car•cter de intermediarios entre el cuerpo 

legislativo y los agentes ordinarios de la organizacibn 

administrativa". 73_/ 

Esta Constitucibn no tL1vo vigencia, pues la Convención que 

la aprobó declaró en octubre de 1793 "El Gobierno será 

revolucionario hasta la paz'', asumió la totalidad de los poderes 

y se inicib la ~poca del terror con la dictadura personal de 

Robesp ierre. 

La Constitucibn de 1795, fue una reaccibn contra el r~gimen 

convencional de 1793, el pre•mbulo de la Constitución de 1795 

expresa la idea de que ''la garantía social no puede existir si no 

est• establecida la división de poderes, ni fijados sus limites, 

ni asegurada la responsabilidad de los funcionarios públicos". 

Esta Constitucibn dividib el Poder Legislativo en dos C•maras: el 

Consejo de los Quinientos y el Consejo de los Ancianos con 

doscientos cincuenta miembros. El Poder Ejecutivo fue colegiado 

73_/ I b l dem, p . 1 77 • 



llamado Directorio, compuesto por cinco miembros. Este regimen 

funcionb durante cinco anos hasta el golpe de estado realizado 

por el general Napoleón Bonaparte a finales de 1799 (18 brumario 

del ano VIII>, quien expide una nueva Constitución el 13 de 

diciembre de 1799, que establece el Consulado, pt-imero tres 

cbnsules que detentaban el Poder Ejecutivo y un conjunto de 

órganos que ejercian el Poder Legislativo: el Cuerpo Legislativo 

integrado por trescientos miembros, el Tribunado compuesto por 

100 miembros y el Consejo de Estado. 

Se creó un Senado conservador encargado de vigilar el 

cumplimiento de la Constitución y de modificarla. Este órgano 

fue el instrumento de Napoléon para asegurar el predominio del 

Poder Ejecutivo y especialmente la dictadura personal de 

Bonaparte, primero declarando a éste Cónsul vitalicio en 1802, y 

despues emperador en 1804. Con la derrota definitiva de 

Bonaparte, Francia conoció un regimen parlamentario con la 

restauración de los Barbones en 1814. 

La aplicación de la doctrina de la División de Poderes en el 

constitucionalismo estadounidense y en el constitucionalismo 

frances, 

mexicanas. 

influy6 para su adopci6n en 

3.2.5. Aplicación de la Division 

Constitucionalismo Mexicano. 

las Const i tLlC iones 

de F'oderes el 

El principio de la Divisi6n de Poderes o de la Separación de 

poderes, caracterlstico de los reglmenes democr~ticos¡ fue 
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adoptado por todas las constituciones mexicanas. 

El primer sistema constitucional que se aplicb en M~xico f'ue 

la Constitucibn de Cldiz de 1812, que se inspirb en la 

Constitución Francesa de 1791, el Poder Legislativo se depositó 

en una asamblea unicamaral, las llamadas Cortes, integradas por 

diputados elect~s mediante un sistema indirecto en tres grados. 

El Poder Ejecutivo se concedía al rey, y el Poder Judicial a un 

sistema de tribLinales que encabezaba el Supremo Tr-ibLinal de 

Justicia. Las modif'icaciones políticas que introdujo la 

Constitución de Cádiz en el gobierno de las colonias, 

consistieron en segregar a las Audiencias sus anteriores 

f'unciones poll.ticas y gL1bernativas para que conocieran 

exclusivamente de asuntos judiciales y se establecieron sistemas 

electorales para los cargos municipales, para las diputaciones 

provinciales y para los diputados a las Cortes ordinarias de 

1813. 74_/ 

Durante la Revolución de Independencia en Mé}:ico, los 

Elementos Constitucionales de Ignacio López Rayón consideraban ya 

la Divisibn de Poderes. El reglamento para la reunión del 

Congreso de Chilpancingo, expedido por Morelos en 1814, exigl.a la 

vigencia de la División de Poderes, el Congreso retendria 

únicamente el Poder Legislativo, el Ejecutivo lo consignarla al 

que resultase electo generalísimo y el Judicial a los tribunales 

entonces e>: istentes. 

74_/ Ibídem. p. 185. 
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En el punto q~into d~ ios Sentimientos de la NaciOn, leidos 

por Morelos en la apertura del Congreso de Chilpacingo ·decia que 

la soberania dimana inmediatamente del pueblo, "el. qLle sólo 

quiere depositarla en sus representantes dividiendo los poderes 

de ella en Legislativo, Ejecutivo y Judicial ••. " 

La Constitución de Apatzingén de octubre de 1814, estableció 

en su articulo 11 que son tres las atribuciones de la soberania, 

la facultad de dictar las leyes, la facultad de ejecutarlas y la 

facultad de aplicarlas a los casos particulares. El articulo 12 

consignaba que estos tres poderes "no deben ejercerse ni por una 

sola persona, ni por una sola corporación". 

En el Decreto del Congreso Constituyente del 24 de febt·ero 

de 1822 que adoptó "la monarquia moderada constitucional con la 

denominación de imperio mexicano", se declaró la inconveniencia 

de que quedasen reunidos en una persona el poder legislativo, el 

ejecutivo y el judicial. 

El Reglamento Provisional Politico del Imperio Mexicano 

expedido por Iturbide en 1823, establecía en el articulo 23: "El 

sistema politico del imperio mexicano, se compone de los poderes 

legislativo, ejecutivo y judicial que son incompatibles en una 

misma persona o corporación". 

El Acta Constitutiva de la Federación, de 31 de enero de 

1824, dispuso en el articulo 9g: "El poder supremo de la 

federación se divide para su ejercicio, en legislativo, ejecutivo 

y judicial; y jamAs podrán reunirse dos o más de éstos en una 

corporación o persona, ni depositarse el legislativo en un 
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individuo". En relación con el gobierno particular de los 

Estados miembros de la Federación, el Acta Const i tLtt iva 

estableció en el articuló 20: "El gobierno de cada Estado se 

dividirá para su ejercicio en los tres poderes, legi:;lativo, 

ejecutivo y judicial; y nunca podrán reunirse dos o más de ellos 

en una corporación o persona, ni el legislativo depositarse en un 

individuo". Mario de la Cueva a-Firma que "El 

constitucionalismo mexicano ha entendido siempre que el poder 

estatal es dnico y que, como tal, no se divide nunca, de tal 

manera que la división se ref'iere, exclusivamente, al ejercicio 

de el". 75_/ 

La Constitución Federal de octub1-e de 1824 consignó en SL\ 

articulo 6e el mismo principio de la división del poder supremo 

de la -Federación en legislativo, ejecutivo y judicial Onicamente 

respecto de su ejercicio, pero no prohibió que estos tres poderes 

se reunieran "en una corporación o persona" ni el 

legislativo en un individuo. 

deposito del 

El regimen centralista, también estableció el mismo 

principio de la división de poderes, en el articulo 4g de las 

"Bases Constitucionales del 15 de diciembre de 1835", y en el 

articulo 5g de las "Base5 01-gánicas de la República Me>:icana de 

1843". El "Estatuto 01-ganico Provisional de la Rep.Ltbl ica 

Mexicana" de 1857 expedido por Comonfort de manera transitoria, 

no consignó expresamente la división de los poderes. 

75_/ CUEVA, Mario de la, "La constitución de ••. p.1244. 



La Constitución Federal de 1857.consagró .el principio de la 

División de Poderes en su articulo 50 que expresaba : "El Supremo 

poder de la ~ederación se divide para su ejercicio en 

legislativo, ejecutivo y judicial. Nunca podrán reunirse dos o 

más de estos poderes en una persona o corporación, ni depositarse 

el legislativo en un individuo". 

El Congreso Constituyente de 1917 rati~icó la división de 

los poderes en el articulo 49 de la Constitución vigente, que 

sel"lala: "El Supremo Poder de la Federacion se divide, para su 

ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola 

persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un 

individuo, salvo el caso de ~acultades extraordinarias al 

Ejecutivo de la Unión con~orme a lo dispuesto en el articulo 29. 

En ningún otro caso, salvo lo dispLtesto en el segundo parra~o del 

articLtlo 131, 

legislar". 

se otorgarán ~acultades extraordinarias para 

Este articulo determina los casos excepcionales en que el 

principio de la División de Poderes puede atenuarse 

constitucionalmente. El primer caso es el del articulo 29 que 

~unciona "en los casos de invasión, perturbación grave de la paz 

pública o cualquiera otro que ponga a la sociedad en grande 

peligro o con~licto", el Presidente de la República de acuerdo 

con los titulares de las Secretarias de Estado, los Departamentos 

Administrativos y de la Procuraduria General de la República, y 

con la aprobación del Congreso de la Unión, o de la Comisión 
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Permanente podrá suspender las garantías 

Congreso de la Unión otorgará al Presidente 

individuales, el 

de la RepQblica 

"autorizaciones" para hacer frente a la situación. Estas 

autorizaciones son las facultades extraordinarias para legislar. 

En marzo de 1951 se introdujo el segundo caso de excepción 

al principio de la División de Poderes en el articulo 49 

constitucional, respecto del segundo p~rrafo del articulo 131 de 

la propia Constitución que se adicionó en la misma fecha. Esta 

adición concede amplias facultades al Ejecutivo Federal en 

materia económica. 

La doble distribución de competencias que se da en el 

sistema constitucional mexicano a través del régimen federal y de 

la División de Poderes tanto entre los brganos federales como 

entre los órganos de cada Entidad Federativa, 

e>:istencia de un Estado de Derecho. 

9.1 

conducen a la 



3 .. 3. Constitu~ionalismo y·Fe.deralismo~ 

El sistema federal puede surgir por la asociacibn de Estados 

anteriormente independientes, tal y como sucedi6 en los Estados 

Unidos de NorteamDrica, o por la descentralizacibn de un Estado 

anteriormente unitario, como fue el caso de MDxico. 

Sobre la descentralizacibn, Jean Dabin afirma que se trata 

de una cuestibn de separacibn acompal'1ada de colaboracion y 

jerarquia y que se refiere siempre a la estructuracibn del poder 

politice. 76_/ 

Dentro de las amplias facultades del poder püblico existen 

competencias que corresponden a distintas autoridades. "El poder 

politice estA centralizado cuando la autoridad que rige el Estado 

monopoliza junto con el cuidado del bien püblico en todos los 

lugares, en todas las materias y en todos los aspectos, el poder 

de mando y el ejercicio de las funciones que caract~rizan a la 

potestad pública". 77_/ 

Por otra parte, "el poder estA descentralizado cuando, en 

variable medida, se admite que ciertos grupos mAs o menos 

naturales existentes en el seno del Estado -comunas, provincias, 

regiones, agrupamientos nacionales o corporativos- posean en 

propiedad determinados atributos de la potestad pública, que 

ejercitan por medio de brganos escogidos 

independientes del Estado". 78_/ 

76_/ Dabin, Jean. Op. Cit. p. 313. 
77_1 Ibidem, p. 314. 
78_/ Ibídem. pp. 315 y 316. 
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Para que exista la descentralizaciOn, es necesario que la 

colectividad reconocida como autOnoma tenga caracter póblico, que 

est~ dotada de facultades relativas a la funciOn póblica y que 

tenga, por consiguiente, poder para emitir Ordenes obligatorias 

como las del Estado. 

La descentralizaciOn surge cuando la colectividad se eleva 

al nivel de Organo de derecho póblico, habilitado por el Estado 

para participar en la realizaciOn del bien póblico. 

La descentralizaciOn politica "afecta al poder póblico ~n su 

actividad esencial, en cuanto domina a los sóbditos por las tres 

funciones del gobierno y administraciOn, de la legislaciOn y de 

la jurisdicciOn". 79_/ 

Existe desconcentraciOn cuando la autoridad central se 

ejerce por agentes locales como los delegados o administradores 

que viven en la localidad. El gobierno central se organiza 

interiormente, localizandose y especializandose. SLIS agentes 

estan subordinados jerarquicamente a los Organos centrales. 

El grado mas elevado de descentralizaciOn polltica es el 

estado federal. Para Hans Kelsen, los problemas de centralizaciOn 

y descentralizaciOn conciernen a las esferas de validez de las 

normas juridicas y a los Organos creadores y aplicadores de esas 

normas. 

"La concepciOn de un orden jurldico centralizado implica que 

79_/Ibidem. p. 316. 
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todas las normas de ese or·den tienen validez en la totalidad del 

territorio sobre el cual el propio orden se extiende, ello 

signi~ica que todas sus normas poseen la mlsma esfera de validez. 

Algunas de las normas son vAlidas para todo el territorio, 

mientras que otras sClo son vAlidas para di~erentes porciones 

territoriales". 80_/ 

Las primeras serian las normas centrales y las segundas las 

normas regionales. Un Estado descentralizado tiene un orden 

jurldico nacional que contiene normas centrales y tambi•n normas 

regionales. 

Kelsen agrega que las normas centrales ~orman un orden 

jurldico parcial, que es el orden juridico central, y que •ste, 

junto con los órdenes juridicos locales, constituye el orden 

Juridico total o nacional. Si todas las normas son vAlidas para 

la totalidad del territorio, estamos en presencia de una 

centralizaciCn total; si las normas son vAlidas para distintas 

porciones del territorio, entonces habrA descentralización total. 

Kelsen considera que la centralizaciOn y la descentralización 

totales son sblo polos ideales y que el derecho positivo 

únicamente conoce la centralizacion y la descentralizaciCn 

parciales. 81_/ 

Dabin a~irma que descentralizacion y federalismo representan 

grados de una misma idea que es la idea de la autonomla 

80 /Kelsen, Hans. Teorla General del Derecho y del Estado. 
Tr-:;;:duccion. de Eduardo Gar-cl.a MAynez, Me;:ico, UNAM, 1949, p. 320. 

81_/Ibidem. pp. 320-322. 
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local. 82_/ 

Kelsen considera que el Estado federal presenta un grad~ · de 

descentt-alizacion que es todavla compatible con la comünidad 

Jurldica constituida por el Derecho nacional, esto es, con un 

Estado y con un grado de centralizacion que ya no es compatible 

con una comunidad Juridica internacional, 

El mismo autor senala que el orden Juridico de un estado 

federal se compone de normas centrales validas para todo SLl 

territorio y que son las leyes federales, creadas por el Congreso 

Federal, mientras qL1e las normas locales son creadas por las 

legislaturas locales. "Las normas centrales forman un orden 

Juridico parcial que comprende a todos los individuos en la 

totalidad del territorio del Estado federal. Esta comunidad 

parcial, constituida por el orden central, es la 'federacion'. 

Las normas locales validas solamente para determinadas partes del 

territorio forman ordenes Jurldicos locales que constituyen 

comLtnidades JL1rldicas parciales, son los Estados 

miembros''. 83_/ 

Kelsen agrega que la teoria tt-adicional identifica, 

erroneamente, la federacion con el Estado federal total. Por otra 

parte, cada una de las comunidades parciales, federacion y 

estados miembros, descansa en su propia constitucion, la 

Constitucion Federal y las constituciones de los Estados 

componentes. "La constitucion de la Federacion o 'Constitucion 

82_/ Dabin. Op. Cit. p. 330. 
83_/ Kelsen, Hans. Op. Cit. p. 333. 
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federal' es simultaneamente, sin embargo, Constitucibn de todo el 

estado federal". 84_/ 

Mouskheli considera que el Estado Federal se caracteriza por 

una descentralizacibn de forma especial y del grado mas elevado. 

Este se compone de colectividades miembros dominadas por el, pero 

que poseen autonomla constitucional y participan en la formacibn 

de la voluntad federal. De esta manera, se distinguen de las 

colectividades pQblicas inferiores. 85_/ 

Los Estados miembros del Estado federal no son ni libres ni 

sobet·anos, tienen autonomla que se extiende a las materias 

siguientes: 

1. Autonomla Constitucional, en el sentido de que los Estados 

miembros tienen la facultad de darse libremente una constitucibn 

y el derecho de modificarla, con las restricciones que seMale la 

Constitucibn Federal. 

2. Autonomla Legislativa, a través de la facultad de los 

congt·esos locales de e}:pedir leyes sobre materias qLte no esten 

concedidas al Congreso de la Unibn por la Constitucibn Federal. 

3. Autonomla Administrativa, en lo que concierne a la aplicacibn 

de su legislacibn en todas las materias de SLt gobiet·no interno. 

4. Autonomla Judicial, para resolver las controversias Juridicas 

en los casos que no esten expresamente encomendados a los 

84_/Ibidem. pp. 333 y 334. 

85_/ Mouskheli, M. Teorla Juridica del Estado Federal. Trad. de 
Armando Lazat·o y Ros~-Me>:ico, Editot·~aciona1; Í981, p.319." 
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Tribunales Federales. 

Por otra parte, los Estados miembros participan en la 

-formacion de la "voluntad federal" de dos maneras: 

1. Directamente, por la intervencio~ de los Estados particulares 

en la revisión de la Constitución Federal. El articulo 135 de la 

Constitución Me>:icana de 1917 establece: 11 La presente 

Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las 

adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere 

que el Congreso de la Unían, por el voto de las dos terceras 

partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o 

adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoria de las 

legislaturas de los Estados. El Congreso de la Unión o la 

Comision Permanente, en su caso, har•n el computo de los votos de 

las legislaturas y la declaracion de haber sido aprobadas las 

adiciones o reformas". 

2. Indirectamente, por la existencia de una CAmara de Estados o 

Senado, a la que los Estados miembros envian sus representantes. 

Dicha CAmara, Junto con la CAmara de Diputados o CAmara popular, 

forman el Poder Legislativo del Estado Federal. El articulo 50 de 

la ConstitLtcion de 1917, deposita el Poder· Legislativo Feder·al en 

un Congreso General dividido en CAmara de Diputados y CAmara de 

Senadores. El articulo 56 determina que la CAmara de Senadores se 

integra por dos senadores por cada Estado y dos por el Distrito 

Federal. 

En el Estado federal, la ~nica nacionalidad es la 

nacionalidad federal; el territorio federal es Onico y estA 
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dividido entre los diversos Estados miembr'cis, pero·e:;t.a.·'.d\;)is:i.on 

no a-fecta la unidad del territorio -federal.'' s6fo'·<eLc Estado 

-federal goza de personalidad jurldica interna~ional: 

El -federalismo se·traduce en un primer reparto de -facultades 

que se da entre los organos -federales y los organos de las 

Entidades Federativas. 

Hay tres sistemas para distribuir las competencias entre la 

Fedet-acibn y los Estados miembros: 

1. El primer sistema consiste en seftalar en la Constitución 

Federal las materias que corresponden a la Federacibn y dejar 

todas las demas competencias a los Estados miembros. Es el 

sistema establecido por el articulo 124 de la Constitucibn de 

1917. 

2. El segundo sistema se basa en atribuir, dentro de la 

Constitucion Federal, determinadas competencias a los Estados 

miembros y con-ferir a los organos -federales las de mas 

competencias. 

3. El tercer sistema estriba en que la Constitucion Federal, 

ademas de -fijar las -facultades de la Federacion ~ las -facultades 

de los Estados miembros, determinan los casos de concurrencia de 

competencias. 

Entre las materias que en el Estado -federal corresponden 

exclusivamente a los poderes -federales se cuentan los asuntos 
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extranjeros, en especial la conclusibn de convenciones y tratados 

internacionales y la declaracibn de guerra. Adem•s, controlan las 

~uerzas armadas. En el ~ampo ~inanciero y econbmico, la 

~ederacibn tiene un considerable n~mera de atribuciones. 

De acuerdo can nuestra organizacibn constitucional, la 

segunda distribucibn de competencias se realiza entre los tres 

poderes ~ederales. 

De esta manera, queda expuesta un panorama general del 

constitucionalismo, la doctrina de la divisibn de poderes asl 

como su aplicacibn en el constitucionalismo y ~ederalismo 

mexicanos, lo cual nos proporciona el marco legal de re~erencia 

en donde ubicaremos al sistema de administracibn de justicia en 

M~xico, objeto de nuestro siguiente capitulo. 
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CAPITULO IV 

EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN .DE JLJS,TICIA ,EN MEXICO 

4.1 Introducción. 

El estudio de la administración de jtisticia dentro de las 

instituciones gubernamentales que tienen a su cargo la 

impartición de la misma, no refleja un problema exclusivamente de 

tipo Juridico o una preocupación indi~idual; por el contrario, 

implica una demanda social, un problema que, no obstante las 

reformas y adecuaciones que se le han realizado, no ha 

proporcionado una solución satisfactoria ni para los usuarios ni 

para los integrantes del propio sistema jurídico-administrativo. 

Debemos considerar que el pr-oblema de la administración de 

justicia no es únicamente de tecnica legislativa y que debemos 

enmarcarlo en un terreno sociopolltico-administrativo, ya que la 

actividad politica se desenvuelve en el marco del Estado moderno 

en un regimen social y politice determinado por las 

circunstancias histórico-sociales especi~icas de cada pais. 

Retomando al autor Luis Aguilar, cuya obra ~ue analizada 

inicialmente, el propone varios elementos que considera 

indispensables para conceptualizar a la administración póblica, 

a saber-: 

al Los fines del Estado, expresados en la Constitución, 

bl Los ~ines del Estado contemplados en planes y programas 

1.;o 



gubernamentales, 

cl Disposición u organización de- lás" act:iohes y __ actcires· que se 

rijan por las leyes, 

dl Disposición u organización 

el Operaciones o procedimientos que l~even~e-fecto e-ficacia 

y la e-ficiencia. 

El autor aborda, en los primeros puntos la política; en el 

resto, las -formas administrativas y técnicas. Seftala que " ••• la 

-factibilidad de los -fines estatales y gubernamentales se -funda en 

la práctica de la administración pt'.tblica'', 86_/ y qLte " ••• por 

administración, los -fines políticos se convierten en -fines". 87_/ 

Siguiendo los elementos que este autor propone, se puede 

determinar que el sistema político mexicano act~a a través del 

otorgamiento de atribuciones y limitaciones establecidas en la 

Constitución F'olí t ica de los Estados Unidos Me:dcanos, 

concretándose en la determinación de los tres poderes -Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial- y en instituciones póblicas, que en 

general, responden a diversas necesidades de la ciudadanía, entre 

las que encontramos a la administración p~tbl ica y la 

administración de justicia. 

F'or otro lado, y en concordancia con el segundo elemento 

86_/ Aguilar, Op. cit., p. 367. 

87_/ Ibídem, p. 368. 
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incluido por este autor, podemos determinar que los fines del 

Estado se contemplan en los planes gubernamentales, concretandose 

estos, en el actual sexenio, en el Plan Nacional de Desarrollo 

1989-1994. En ese documento se sel'1ala que: "Desan-ol lo y 

Justicia son inseparables. Las repercusiones del sistema 

jurídico sobre la realidad económica y social se han ampliado en 

estos tiempos. Es preciso modernizar su funcionamiento para 

mejorar su ejercicio y acrecentar su alcance. 

"El desat-r-ol lo del pais exige la modernización de 

instituciones y de instrumentos legales. En materia de justicia, 

la sociedad mexicana tiene como principal propbsito la certeza, 

oportunidad y celeridad en su administración y procuración. 

"El Estado de Derecho, como ambito de la práctica de 

justicia, sólo es efectivo en la medida de su capacidad para 

responder con eficacia y oportunidad. Por ello, el mejoramiento 

del sistema de justicia esta ligado al respeto en la práctica de 

las garantías fundamentales, consagradas en los preceptos 

constitucionales". 88_/ 

Por otra parte, es necesario hacer la distinción entre 

función administrativa y función jurisdiccional.Son formalmente 

administrativas las funciones que realiza el Poder Ejecutivo y 

formalmente jurisdiccionales las que realiza el poder judicial. 

88_/ Plan Nacional da Desar~ollo 1989-1994. Poder Ejecutivo 
Federal, SPP, Menico, 1989, pp. 100-101. 



Citando a Serra Rojas, él seNala que: " •.• el ejercicio de la 

~acuitad reglamentaria que materialmente es legislativa, y la 

resolución de controversias en materia agraria, obrera, ~iscal y 

de aplicación del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, qLte son actos que materialmente y pot· su naturaleza 

corresponden a la ~unción jurisdiccional, son actos realizados 

por el Poder Ejecutivo qLte no corresponden a SLt ~unción 

administrativa". 89_/ 

Por otra parte, en el caso del Poder Judicial acontece algo 

semejante: no podemos llamar ~unción jurisdiccional a la ~acuitad 

que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo 

con el art. 97 constitucional, para nombrar los Magistrados de ! 

Circuito y a los Jueces de Distrito, pues es un acto de 

naturaleza administrativa. No podemos llamar jurisdiccional a la 

~unción que realiza el Poder Judicial cuando elabora reglamentos 

para el -Funcionamiento de los propios órganos judiciales, ya que 

que claro que esta ~acuitad es de naturaleza -Fot·malmente 

legislativa. 

La distinción entre ~unción administrativa y -Función 

jurisdiccional se -Funda en la di-Ferencia entre el interés pdblico 

en cuanto a la composición de los con.¡:lictos y el interés pOblico 

en el interés del con~licto, es decir, entre el interés pdblico 

externo y los intereses pdblicos internos. 

89_/ Serra Rojas, Andrés. Derecho Administ~ativoL Porrda,~_México, 
1983, p. 146. 



La función Jurisdiccional tiende a satisfacer al primero; la 

administrativa, persigue el desenvolvimiento de los Gltimos. "La 

función administrativa se cumple en el conflicto; la función 

procesal, en cambio, actúa sobre el conflicto. Por lo tanto, la 

diferencia entre acto procesal y acto administrativo es 

claramente causal". 90_/ 

Por su parte, Gabino Fraga seNala que la fLinción 

Jurisdiccional se distingue de la administrativa porque " .•• en 

esta última no se recurre a la idea del motivo y fin, como sucede 

con la primera. 

11 La fLinción administrativa no supone situación 

preexistente de conflicto, ni interviene con el fin de resolver 

una controversia. La función administrativa. es una acción 

ininterrumpida que puede prevenir conflictos con medidas de 

policía; pero cuando el conflicto ha surgido, se entra al dominio 

de la función jurisdiccional. Si la función administrativa 

llega, en algún caso, a definir una situación de derecho, lo 

hace, no como una finalidad, sino como medio para poder realizar 

otros actos admi ni stt·at i vos". 91 / 

Como conclusión, se seNala que la función administrativa 

implica actos intrlnsecos a una organización que recaen en la 

90_/ Carnelutti. Fr·ancisco. Sistema de Der·echo Procesal Civi 1, 
Tomo V, Edit. VIÉHA,Madrid, 1944,p.74. 

91_/ Fraga, Op. Cit.,p.62. 
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generalidaa de los participantes¡ la función jurisdiccional es 

Ltna controversia de dos partes: el actor y el demandado. La 

función administrativa tiene un ámbito de decisión política 

aplicable a un& sociedad o a cualquier otro tipo de organización¡ 

la función jurisdiccional tiene aplicabilidad sólo a las dos 

partes en contienda. 

4.2 El sistema de administración de justicia mexicano. 

Como consecLtencia del sistema federal implantado en Menico 

por el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana del 31 de 

enero de 1824 y la Constitución Federal de los Estados Unidos 

Mexicanos del 4 de octubre de ese mismo ano, en Mexico existe una 

dualidad de organismos judiciales, los Tt-ibunales de la 

Fedet·ación y los TribLtnales de los Estados miembr·os. El sistema 

de doble jLn-isdicci,on 92_/ se continuo con la Constitución 

Federal de 5 de febr·ero de 1857 y en la ConstitLtción actualmente 

vigente de 5 de febrero de 1917; de esta manera, tanto la 

Federación como las entidades federativas han organizado sus 

tribunales en la forma que han considerado m~s conveniente. 

Para el an~lisis de este apartado, nos apoyaremos en la base 

92_/ Hector Fix-Zamudio afirma que la jurisdicción es la 
"función pOblica que tiene como propósito resolver controversias 
juridicas que se plantean entre dos partes contrapuestas, y que 
debe resolver un órgano del Estado en forma imperativa y en una 
posición imparcial". FIX ZAMUDIO Hector·. FLtncion del Poder
judicLal fill los Sistemas ~onstit~cion~L'ª2. ~atinoamericanos. 

Me:.:ico. U.N.A.M. la. edicion. 1977. p. 13. 



rnetodolOgica que nos proporciona li ieorla General de Sistemas, 

por lo cual consideraremos al ~isterna de adrninistraciOn de 

justicia corno un suprasisterna, integrado por dos sisternas:el 

sistema de adrninistraciOn de Justicia federal y el sistema d~ 

administracibn de justicia en las entidades federativas, cada uno 

con sus respectivos sL1bsisternas. 

4.2.1 El sistema de adrninistraciOn de justicia federal. 

El sistema de administraciOn· de j~sticia federal esta 

integr·ado por tres subsistemas: 

al El Subsistema de tribunales que integran el Poder Judicial 

Federal, 

bl El Subsistema de tribunales administrativos, y 

el El SL1bsisterna de dependencias del Poder· Ejecutivo Federal. 

4.2.1.1 El SL1bsisterna de tribunales que integran el Poder 

Judicial Federal. 

El ejercicio del Poder Judicial de la FederaciOn esta 

depositado en una SL1pr·ema Cor·te de Justicia, en los Tribünales 

Colegiados y Unitarios de Circuito y en los Juzgados de Distrito. 

La denorninacibn de los tribunales federales que se estableciO 

desde la Constitucibn Federal de 1824 y que todavla conservan de 

la Suprema Corte de Justicia, los Tribunales de Circuito y los 

Juzgados de Distrito, se tomo de la Ley Judicial de los Estados 

Unidos de Norteam~rica de 1789. La Constitucibn Federal 



estadounidense solamente creo la Suprema Corte y -fijo su 

competencia, dejando al Congreso el establec.fmiento de. tribLinales 

-federales in-feriares y -fijarles su JurisdicciOn. 

Sin embargo, varios tratadistas mexicanos han considerado 

que en realidad tanto la estructura como las -Funciones de los 

tribunales -federales mexicanos, en especial la Suprema Corte de 

Justicia se aproximaron mAs a los organismos judiciales de la 

Colonia, que a los tribunales de los Estados Unidos. 93_/ "En 

erecto, es evidente que la Suprema Corte de Justicia vino a 

sustituir a las Audiencias de México y Guadalajara existentes en 

la Nueva EspaNa, y a~n al Consejo de Indias como Organo supremo 

de justicia de las colonias espaNolas en América; y que los demAs 

tribunales -federales solo han -funcionado como organos aLn:iliat-es 

de este supr-emo tt-ibunal". 94_/ 

La Constitucion Federal de 1824 aprobada el 4 de octubre de 

1824, deposito el Poder- Judicial de la Feder-acion en la Cor-te 

Suprema de Justicia, en los tribunales de circuito y en los 

juzgados de distr-ito. La Supr-ema Corte se componia de once 

ministros distribuidos en tr-es Salas, y de un Fiscal. Los 

r-eqLtisitos de elegibilidad er-an " estar instt-uido en la ciencia 

del der-echo a juicio de las legislatLu-as de 1os Estados" tener-

93_/ NDRIEGA, Al-fonso, El Qriqen nacional y los antecedentes 
hispAnico"' del juicio de amparo. JL1s , Mé>:ico, septiembr-e. de 
1942. pp. 151-174. 

94_/ FIX-ZAMUDIO,Hector,"México:El organismo judicial 11950-19751" 
en Evolucion de - la Oroanización Político Constitucional en 
Ame.-ica Latina 1950-1m-,--Ton~ Mexico, ÜNAM, 1978, p.8. 
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treinta y cinco a~os de edad , ser ciudadano mexicano nacido en 

territorio de la Republica o en cualquiera parte de la America 

hispana independiente, pet·o qL1e t11viese cinco al'los pot- lo menos 

residiendo en territorio mexicano. Los ministros de la Suprema 

Corte gozaban de inamovilidad, eran elegidos en un mismo dia por 

las legislaturas de los Estados a mayorla absoluta de votos. La 

Camara de Diputados calificaba las elecciones. 

En caso de que el Presidente y el Vicepresidente de la 

Republica estuviesen impedidos temporalmente para ejercer el 

Poder EjecL1tivo, este se depositab_a en el Presidente de la 

Supt·ema Corte, mientras la Camara de Diputados o el Consejo de 

Gobierno lque funcionaba durante los recesos del Congreso Federal 

y se componla por la mitad de los miembros del Senado, 

cada Estado> haclan la elecciOn del Presidente interino. 

La Suprema Corte de Justicia comenzó a funcionar el 

uno por 

15 de 

marzo de 1825. Su primera Ley Reglamentaria es del 12 de febrero 

de 1826 que le encomendó funciones no sOlo como tribunal federal 

en sentido estricto sino para conocer en segunda y tercera 

instancia de las causas civiles y penales del Distrito y 

Territorios Federales, lo cual diO a la Corte tambien un carácter 

de tribunal ordinario. 

La Constitución Federal, jurada el 5 de febrero de 1857, 

deposito el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una 

"Corte Suprema de Justicia y en los tribunales de Distrito y de 

Circuitoº. 



La Corte se integrarla por once ministros propietarios, 

cuatro supernumerarios, un Tiscal y un procurador general. Cada 

miembro de la Suprema Corte duraria en su encargo seis a~os y su 

elección seria indirecta en primer grado, segün lo dispusiera la 

ley electoral. 

La Const i tuc ion de 1857 se reTot·mó el 22 de mayo de 1900 

para aumentar a quince el nümero de ministros de la Suprema 

Corte. La Corte TUncionaria en pleno o en salas, de acuerdo con 

una ley orgAnica, misma que organizaria los Tribunales de 

Circuito, los Juzgados de Distrito y el Ministerio Püblico de la 

Federación. 

El Congreso Constituyente de 1916-1917 encomendó el 

ejercicio del Poder Judicial de la Federación, a una Suprema 

Corte de Justicia y a los Tribunales de Circuito y de Distrito. 

Redujo a once el nümero de ministros de la Corte y Tija su 

TUncionamiento exclusivamente en tribunal pleno; los ministros 

eran electos por el Congreso de la Unión en Tunciones de Colegio 

Electoral. Los candidatos eran propuestas por las legislaturas de 

los Estados. 

Las reTormas del 20 de agosto de 1928 respetaron la 

inamovilidad de los ministros, magistrados y jueces del Poder 

Judicial Federal, pero cambiaron radicalmente el articulo 96 

constitucional al determinar que el Presidente de la Repüblica 

nombrara a los ministras de la Suprema Corte, con la aprobación 

de la CAmara de Senadores. El sistema estA actualmente vigente. 



Se aüment:o_- a diec-i sei s·.·el. -nfamet-o de mi ni stros para que la Corte 

pudiera -FLinci'~n.oir, 'en pleno o en tres salas de cinco ministros 

cada una. 

'· 
El Diario Oficial de la Federacion del 15 de diciembre de 

1934 publicb la reforma constitucional que aumento a veintiuno el 

nC!mero de ministros de la Corte, para crear una cuarta sala, la 

del trabajo. Suprimio la inamovilidad al determinar que los 

ministros de la Corte, los magistrados de Circuito y los jueces 

de Distrito durarlan seis a~os en el ejercicio de su encargo, 

perlodo que coincidla con el del Presidente de la Repfablica. En 

1944 se restablecio, por otra reforma constitucional, la 

inamovilidad de los ministros de la Corte. 

Las reformas publicadas el 19 de febrero de 1951 al articulo 

94 constitucional establecieron nuevos organos de la justicia 

federal, al lado de los tribunales unitarios de Circuito que 

subsistieron como tribunales de apelacion en materia ordinaria 

federal. Se crearon los Tribunales Colegiados de Circuito en 

materia de amparo, integrados por tres magistrados, con la 

funcion de auxiliar a la Suprema Corte en el conocimiento de los 

juicios de amparo tanto de una sola instancia corno de doble 

instancia, en aspectos que se consideraron de menor importancia. 

Estas reformas crearon cinco ministros supernumerarios de la 

Corte, con la funcibn de substituir a los ministros numerarios y, 

tarnbien, para integrar una sala auxiliar en los asuntos que les 

encomendara el Pleno de la Corte para terminar con el rezago de 

l H• 



aSLlntOS pendientes de resolL\Cion. 

En octL\bre de 1967 se pLlblicaron reformas a los artlcLtlos 

94, 98, 100, 

funcionamiento 

104, 105 y 107 de la Constitucion, 

y competencia de los TribLlnales 

relativas 

Federales. 

al 

Se 

llevo a cabo L\n nL1evo reparto de competencias entre la SL1prema 

Corte y los Tribunales Colegiados de Cit-cLlito. 

En el diario oficial de la Federacion del 10 de agosto de 

1987 se publicaron las reformas constitucionales a los articules 

94, 97, 101, 104 y 107. En ellos se establecen los lineamientos 

generales para qLle el legislador ordinario pLleda establecer los 

aspectos particLtlares que se adapten con mayor flexibilidad a los 

cambios sociales, económicos, pollticos y cL1ltL1rales. 

La exposición de motivos de la iniciativa de estas reformas 

constitucionales e~:presa: "La presente iniciativa pt·opone qLle la 

Suprema Cot·te de Justicia se dediqL1e fLlndamentalmente a la 

interpretación definitiva de la ConstitLlción, como debe 

corresponder al mAs alto tribunal del pais". 

Por lo que respecta a la composición de la Corte, esta 

continüa integrada por veíntiün ministros numerarios y hasta 

cinco ministros sL\pernL\merarios, los cuales tendran Llna 

designacion potestativa. 

Ahora el Pleno de la SLtprema Corte tiene la facultad para 

determinar el nümero, division de circuitos, jLtrisdiccion 
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territorial y especialización por materia de los Tribunales 

Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, 

sin necesidad de re-formar la Ley Org•nica del Poder Judicial de 

la Federación, tal y como acontecia anteriormente. Tambien la 

re-forma al articulo 94 -faculta al Pleno de la Corte para "emitir 

acuerdos generales a -Fin de lograr, mediante una adecuada 

di str i bue ión entre las Salas de los asL1ntos que competa conocer a 

la Suprema Corte de Justicia, la mayor prontitL1d en SL< despacho". 

La re.f'orma de 1987 al articulo 97 determinó que los 

magistrados de los Tribunales de Circuito y los jL1eces de 

Distrito duren seis aNos en el desempeNo del cargo <antes eran 

cuatro aNos>; si al término de su encargo -fuesen reelectos o 

promovidos a cargos superiores, devienen inamovibles. 

El texto modif'icado del articulo 107 constitucional 

establece la procedencia ante la SL1prema Corte de Justicia del 

recurso de revisión contra las sentencias que dicten los jueces 

de Distr-ito. CL<ando se hLtbiesen impugnado en la dema11da de 

amparo, por 

Constitución, 

internacionales, 

estimarlos directamente 

leyes f'ederales o 

violatorios 

locales, 

de la 

tratados 

reglamentos e>:pedidos por el Presidente de la 

Repübl ica, por los gober-nadores de los Estados, y sL1bsista en el 

recurso el problema de constitucionalidad. También procede este 

recurso de revisibn ante la Corte en los casos de invasión 

reciproca de competencias -Federales y locales-

:ti::: 



Se conserva la -frac.cían IX del artict.t_lo 107, qLte adm1te el 

recLtrso de revision ante la Cor·te de las sentencias pronLmciadas 

por los TribLtnales Colegiados de Circuito en amparo de una 

instancia, cuando aquel las decidan sobre la inconstitL1cionalidad 

de Llna ley o interpreten dir·ectamente Lln precepto de la 

Const i tuc ion Federal. 

La .fracción V re-formada del articulo 107 con-Fiere a la 

SLlprema Corte de Justicia la -Facultad para que, de o-Ficio o a 

peticion del correspondiente Tt·ibunal Colegiado de Circuito o del 

Procurador General de la República, pueda conocer de los amparos 

directos <o de una sola instancia> que por sus caracteristicas 

especiales as! lo ameriten. 

Esta misma competencia se le otorga a la Corte en la 

-fraccion VIII re-formada del articulo 107 en relación con el 

recurso de revisión Co amparo de doble instancia). 

El articulo 104 -Fue adicionado con la -Fraccion I-B para 

regular el recurso de revision len realidad apelación!, contra 

resolL1ciones de-finitivas de los tribunales de lo contencioso

administrativo de caracter -federal, recLwso del que ahor·a conocen 

los Tribunales Colegiados de Circuito. De esta -Forma, ya no salo 

conoceran de la mater·ia de amparo como ocL1rrio desde sL1 creaciOn 

en 1951. 

En sintesis, la Suprema Corte de Justicia de la NaciOn es el 

supr·emo tribLtnal del pais, el q~1e resL1elve en úl.t.ima instancia 



(bltimo t~rminol las contro~ersias de car•cter jurldico que se 

susciten entre los particuiares, entre las autoridades y los 

particulat·es o entre las mismas autoridades. Su organizacion, asl 

como la de los dem•s tribunales Tederales, est• regida por la 

Constitucibn y por la Ley Drg•nica del Poder Judicial Federal. 

La Suprema Corte de Justicia se compone de vei nt Hin 

ministros numerarios y cinco supernumerarios. Estos en su 

carActer de supernumerarios se constituirAn en sala auxiliar para 

resolver amparos contra leyes y descargar a las otras salas y 

Qnicamente podr•n Tormar parte del Pleno cuando sustituyan a los 

ministros numerarios. 

La Supt·ema Corte de Justicia TUnciona en Pleno o en Salas. 

El Pleno se integra con los veintiQn ministros numerat-ios 

basta la pt·esencia de quince para que pueda TLlncionat·. Las 

pero 

Salas 

son cuatro, integradas por cinco ministros cada una, bastando la 

presencia de cuatro para que puedan TUncionar y se denominan: 

Sala Penal, Sala Administrativa, Sala Civil y Sala del Trabajo, 

respectivamente, 

Derecho. 

ya que conocen de cada una de esas ramas del 

Los nombramientos de los ministros de la Suprema Corte son 

hechos por el Presidente de la Repbblica, 

Senado lart. 96 constitucional). 

con aprobacibn del 

Los tribunales de circuito. Son la segunda instancia con 

respecto a los juzgados de distrito. Se dividen en tribunales 

unitarios de circuito y en tribunales colegiados de circuito. Lo• 

tribunales unitarios integrados µot· un 



magistrado y el nOmero de secretarios, actuarios y empleados que 

determine el presupuesto ( art. 3Q de la Ley OrgAnica del Poder 

Judicial). Los tribunales colegiados de circuito, estAn 

integrados por tres magistrados, un secretario de acuerdos y el 

nOmero de secretarios, actuarios y empleados que determine el 

presL1puesto. Los magistrados de circuito son nombrados por el 

Pleno de la Supt-ema Corte de Justicia. 

Los Juzgados de Distrito se integran por un juez y por el 

nOmero de secretarios, actuarios y empleados que determine el 

presupuesto. Son nombrados por la Suprema Corte en Pleno. 

La competencia de estos tribunales es conocer: 

a) De leyes o actos de la autoridad que violen las garantlas 

individuales. 

bl De leyes o actos de la autoridad ~ederal que vulneren o 

restrinjan la soberanla de los Estados. 

c) De leyes o actos de las autoridades de los Estados que invadan 

la es~era ~ederal. 
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4.2.1.2. Ef SÜbsis~ema de.Tribunales Administrativos Federales. 

El· Pode~ Judicial, en su carActer de complemento y 

equilibrio de los otros dos poderes y sin perder su autonomla y 

capacidades• ha justificado, historicamente, la c1-eacion de 

organos que coadyuvan a la celeridad y simplificacion de la 

administracion de justicia en algunos rubros de las actividades 

administrativas. 

Ello se debe a que dentro de las competencias del Poder 

Ejecutivo surgieron una serie de requet-imientos que, por la 

dinamica de las funciones administrativas para enfrentar las 

constantes y variadas demandas sociales, presentaron la necesidad 

de una administracion de justicia consecuente. 

En los paises de avanzado desarrollo industrial y con gran 

demanda de agilidad en los servicios administrativos, Fr.anc ia, 

Inglaterra y los Estados Unidos de Norteam~rica, se planteo la 

necesidad de sustraer del conocimiento de los 

judiciales, los conflictos de caracter a~ministrativo y ponerlos 

en mano de tribunales ad hoc. 

Entre las causas que se arguyeron en pro de esta asignacion 

de facultades judiciales al Poder Ejecutivo estAn: 

al que los tribunales judiciales no podrlan ejercer con toda la 

celeridad requerida sus facultades si se les encomendaban algunos 

asuntos de administración p~blica, debido a que las necesidades 

colectivas siempre nuevas requieren una satisfacción correcta e 

inmediata; 

llb 



b) que los Tribunales Judiciales no podrlan darse cuenta de todos 

los matices de un conflicto de tipo administrativo, ya que sblo 

tendrian los datos que se deducirian, primero, del planteamiento 

del problema, segundo, de las pruebas que aporten las partes y 

tercero, 

cambio, 

conflicto 

de los alegatos presentados por los contendientes. 

si los brganos administrativos se encargan de 

En 

un 

consecuente, por formar parte de la misma 

administracibn pueden darse cuenta de los detalles y matices que 

lo condicionan; y 

c> que el Poder Judicial es insuficiente para atender la gran 

cantidad de demandas y conflictos derivados de la actuación 

administrativa, lo cual provoca una demora que incrementa la 

pérdida de tiempo y el aumento de gastos de los contendientes. 

Los juristas que defendian la rigidez postulada en la 

doctrina de la División de Poderes, para ubicar dentro de la 

misma a ese tipo de órganos dependientes del Ejecutivo los 

consideraban como cuasi-judiciales. Se han planteado una serie de 

corrientes doctrinarias para darle un sustento juridico a estos 

Organos. 

Ese criterio ha operado parcialmente en México, después de 

algunas modificaciones en diversos momentos de la historia, ya 

que hay organismos dentro de la estructura del ejecutivo dotados 
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de facultades jurisdiccionales¡ cuyas resoluciones son revisables 

por el Poder Judicial media~te un recurso ordinario. Hay 

igualmente otros organismos cuyas resoluciones son finales y no 

pueden ser sometidas a las consideraciones del Poder Judicial por 

medio de un recurso ordinario~ 

Pero la aceptacibn y vigencia de estos organismos se basa en 

la expedicibn de la Ley de Justicia Fiscal del 27 de agosto de 

1936, mediante la cual se crea el Tribunal Fiscal de la 

Federacibn. Se trata del primer documento, dentro del derecho 

positivo mexicano, que permite la interpretacibn relativa a la 

aceptacibn jurldica de este tipo de brganos. 

Posteriormente, todo planteamiento del problema de la 

inconstitucionalidad de los Tribunales Administrativos quedb 

dilucidado de acuerdo a lo establecido en la fraccibn primera del 

articulo 104, que en su parrafo segundo, adicionado por decreto 

de 16 de diciembre de 1946, establece que "en los juicios en que 

la Federacibn este interesada, las leyes podran establecer 

recursos ante la Suprema Corte de Justicia, contra las sentencias 

de segunda instancia o contra las de Tribunales Administrativos 

creados por Ley Federal, siempre que dichos Tribunales esten 

dotados de plena autonomla para dictar- SLts fallos" 95 / No 

obstante las diferentes opiniones doctrinarias sobre la validez 

de la afirmacibn, con ello queda reconocida impllcitamente la 

constitucionalidad de estos organismos. 

95_/Cfr. Alanis Fraga, Gustavo. Los Tribunales Administrativos Y. 
1ª SeparaciOJJ de Poder-es. Mexico. UNAM. Facultad Nacional de 
Jurisprudencia. Tes~ 1954. pp. 72-123. 



Dentro de este marco se puede ubicar el subsistema de 

Tribunales Administrativos Federales, a los que nos re~eriremos 

en el siguiente apartado: 

1.Las Juntas Federales de Conciliacion y La Junta Federal de 

Conciliacion y Arbitraje. 

El haber elegido la denominación de Juntas para los 

tribunales Federales y locales de Conciliacion, y de Junta 

Federal y Juntas locales de Conciliacion y Arbitraje, parece 

surgir de la idea de establecet- organismos conci l iadot-es qL1e 

puedan desempeNar las ~unciones de Arbitras cuando se requiera o 

para evitar la agudizacion de los con~lictos laborales mediante 

la induccion de las partes al arbitraje. 

Pero la interpretacion de la razon politica de su origen nos 

la describe de manera clara Mario de la Cueva: "Las juntas de 

conciliacion y arbitraje son una de las instituciones mAs 

originales y extraordinarias destinadas a la administracibn de 

justicia entre todos los pueblos y en todos los tiempos: nacieron 

entre nosotros en los aNos de Revolucion constitucionalista por 

un clamor de los obreros, que sabian que·~os jueces sal~dos de 

las ~ilas de la burguesla y los complicados procedimientos 

civiles que exiglan la intervención de un abogado CLIYOS 

honorarios no podían pagar, eran barreras in~ranqueables para el 

triun~o de la justicia. Fueron el resultado magni~ico de una gran 

batalla para i ndependi zat- la justicia obrera del podet-
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judicial." 96_/ 

Estas consideraciones nos muestran una de las alternativas 

para evitar los conflictos en torno a los procesos laborales y 

esbozan el origen tanto de la Junta Federal y las Locales de 

Conciliacion y Arbitraje como las Federales y las locales de 

Conciliación cuyo nacimiento se ubica genAricamente en el decreto 

del 17 de septiembre de 1927. Estas adquirieron su carActer 

jurisdiccional al plasmarse las bases constitucionales en el 

articulo 123 Tracciones XX~ XXI y las referentes a sus 

competencias que se hizo explicito en las fracciones XVIII, XIX Y 

XXVII inciso b). Todo ello quedo clarif'icado en la Ley Federal 

del Trabajo, en la cual se preciso el carActer jurisdiccional, la 

organizacion y la competencia de esos organismos. 

Lo cierto es que en la Constitucion Polltica de los Estados 

Unidos Me}:icanos, en el Tl.tulo Se>:to, t-e-Ferido como "Del trabajo 

y de la prevision social" que contiene al articulo 123, dice en 

su fracción XX: "Las dif'et-encias o los conf'lictos entr-e el 

capital y el trabajo se sujetarAn a la decision de la Junta de 

Conciliación y Ar-bitraje, -Formada por igual nümero de 

representantes de los obreros, de los patronos y uno del 

gobierno." 97_/ 

Con ello se le da un reconocimiento constitucional a este 

96_/Cueva, Mario de la. El Nuevo Derecho Me:-:icano del Trabajo. 
México. Ed. Porrüa. Tomo II. 1979. p. 529. 

97_/Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. Ed. 
F·orn::1a. 1990. p.· 116. 



organismo y sus entidades complementarias que han sido 

consider•dos como de gran complejidad dentro del Derecho Mexicano 

del Trabajo y sin precedentes en instituciones extranjeras. 

En las disposiciones constitucionales mencionadas, se otorga 

competencia gene1-ica a las Juntas Federales de Conciliacibn y a 

las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje para dirimir los 

conf'lictos del trabajo. 

La Ley Federal del Trabajo en su titulo once ref'erente a 

"Autoridades del Trabajo y Servicio Sociales", establece en su 

capitulo I, articulo 523, que: "La aplicación de las normas de 

trabajo compete, en sus respectivas jurisdicciones: 

IX. A las Juntas Federales y Locales de Conciliación¡ 

X. A la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje¡ 

XI. A las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje." 98_/ 

La Secretarla del Trabajo y Previsión Social, cuando lo 

requieran las necesidades del traba3o y del capital, 

establecer Juntas Especiales, f'ijando el lugar de su residencia y 

de su competencia territorial. 

Las JL1ntas Especial.es establee.idas f'uera .de .la capital de la 

Repl.lblica, conf'orme al p•rraf'o anterior, quedar•n integradas en 

su f'uncionamiento y regimen a la Junta Federal de Conciliación y 

At-bitraje. A ellas les corresponder• el conocimiento y la 

98_/Ley Federal del Trabajo. Me>:ico. Ed·. Aleo. 1991. pp.190~L91.·· 



t-e.solucion de· los con-fl'ictos 'de. trab.ajo en todas las ramas de ra 

industria y actividades de r~ ~ompetencia -Federal, comprendidas 

en la jurisdiccibn territorial que se les asigne, con exc~pcio~ 

de los con-Flictos colectivos, sin perjuicio del derecho :del 

trabajador, cuando asi convenga a SLts intereses, 

directamente a la Junta Federal de Conciliación y Arbitr~je.• 

99_/ 

Hasta aqui se ha hecho un breve esbozo que, de con-Formidad 

con la ley, nos permite entender la naturaleza juridica, polltica 

y social de la Junta Federal de Conciliacion y Arbitraje y las 

Juntas Especiales derivadas, las cuales cLtmplen divet-sas 

-Funciones como son la jurisdiccional, cuando resuelven con-Flictos 

entt-e el capital y el tt-abajo, legislativas, cuando establecen 

nuevas condiciones para el trabajo y administrativas, cuando 

llevan a cabo el registro de sindicatos. 

Aunque en algunas ocasiones se les ha considerado como 

tribunales y se les reconoce capacidad para poder ejecutar sus 

resoluciones, la -Función de tribunal no se encuentra plenamente 

estipulada en los ordenamientos legales, lo que en oc~siones, 

salvo interpretaciones legales en sentido inverso, impide que se 

les entienda desde esa perspectiva. Ello a di-Ferencia de lo que 

si se encuentra explicito sobre otro organo jurisdiccional con 

simila1- competencia y que cubre otra instancia. 

consideramos en el siguiente apartado. 

99_/Ibidem. pp. 219-220. 

1 º"'""'' ,_,_ 

Esto lo 



·o- .. · ·- • •• : 

2. El Tribunal Federai de Concili~cibn Y, Ar;bitraje; 

Con .Principios normativos tümbien derivados del .re-Ferido 

t'ltLtlo . sexto de la Constitucion mexicana, en su articulo 123 

apartado "B", se establece otra instancia que permite mediar los 

con-Flictos entre los Poderes Federales y el gobierno del Distrito 

Federal y sus trabajadores. Ello se esclarece en la primera parte 

de la -Fracción XII donde se menciona que: "Los con-Flictos 

individuales, colectivos o intersindicales serAn sometidos a un 

Tribunal Federal de Conciliacion y Arbitt-aje, integt-ado segi'.ln lo 

prevenido en la ley reglamentaria." 100_/ 

El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje es otra de 

las instancias que coadyuva a la solucion de problemas laborales, 

en este caso entre la Administracion Pi:tblica y sus empleados. Su 

antecedente mAs inmediato lo es el Tribunal de Arbitraje cuya 

aparición se enmarca con la expedición del "Estatuto de los 

Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión", mediante el 

decreto del 27 de septiembre de 1938, donde se le asignan 

competencias de revisión o de segunda intancia, ya qLte los 

con-Flictos entre los servidores del Estado y los representantes 

o-Ficiales de cualquiera de los tres poderes eran planteados ante 

las juntas arbitrales. 

En la nueva Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, que es el instrumento reglamentario, se le da su 

con-Figuración modi-Ficada al Tribunal Federal de Conciliación y 

100~/Constitucion .• - op. cit. p.123. 



Arbitraje. De esta manera, podemos vet- que, de con-Formi dad con-- el -

articulo 118, éste podra -Funcionar en Pleno o en Salas y queda 

organizado de -Forma colegiada integrando cada Sala por un 

Magistrado representante del Gobiet-no Federal, quien lo designa, 

un Magistrado .representante de los trabajadores, el cual es 

designado por la Federación de Sindicatos de Trabajadores al 

Servicio del Estado y un Magistrado tercer •rbitro, que -Fungira 

como presidente de sala, y el cual sera nombrado pot- los dos 

representantes re-Feridos. 

El Pleno se integrara con la totalidad de los Magistrados de 

las Salas y un Magistrado adicional con nombramiento otorgado pur 

el Presidente de la RepOblica, quien -Fungira como presidente del 

Tribunal. En las capitales de las Entidades Federativas podra 

haber Salas Auxiliares del Tribunal. 

Como se desprende de esta anotación, en el caso de los 

trabajadores al Servicio del Estado también existe una estructura 

legal y propiamente conciliatoria para la resolución de los 

problemas laborales suscitados y la posibilidad de una 

administración de justicia eficaz. 

3. El Tribunal Fiscal de la Federación. 

Como se habia mencionado al inicio de este apartado, la 

aceptación y vigencia de la Ley de Justicia Fiscal del 27 de 

agosto de 1936, mediante la cual se crea el Tribunal Fiscal de la 

Federación, pt-esenta la pt-imera oportLtnidad dentro del det-echo 



·positivo .me>:icano para la interpretacion 1·elativa a la aceptacion 

Juridica de este tipo de Tribunales Administrativos Federales. 

Ello se puede desprender de la Exposición de Motivos que se 

baso en la interpretacibn de la ~raccion I, segundo pArra~o, del 

articulo 104 constitucional, segün la cual "Las Leyes ~ederales 

podrAn instituir tribunales de lo contencioso administrativo 

dotados de plena autonomia para dictar sus ~allos, que tengan a 

su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la 

Administracion Püblica Federal o del Distrito y Territorios 

Federales y los particulares, estableciendo las normas para ~u 

organizacion, su ~uncionamiento, el procedimiento y los recursos 

contra sus soluciones." 101_/ 

De ello se llegó a la conclusión de que la creación del 

Tribunal Fiscal de la FederaciOn "no signi~ica otra cosa sino que 

en la materia tributaria se abandona, por inconveniente, una mera 

posibilidad de intervencion de la autoridad judicial". Esto se 

debe a que, "No estando sujeto el Tribunal Fiscal de la 

Federación a la dependencia de ninguna de las demAs autoridades 

que integt·an el Poder Ejecutivo, y debiendo actuar en 

representación del propio Ejecutivo por delegaciOn de ~acultades 

que la Ley le hace, serA un tribunal administrativo de justicia 

delegada y no de justicia retenida." 102_/ 

101_/Const. Pol. Op. Cit. p. 72 !Nota: ahora el texto se ubica en 
la ~racc. XXIX h del art. 731. 

102 /Heduan Virues, Dolores.Las Funciones del Tribunal Fiscal de 
lsJ. Fedet·aciOn. Tesis. Facult~d de Derecho, LINAM, Me>:ico, 1989. 
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Como derivai:ion .de· esos .supuestos se puede pensat- que "La 

autonomia de~ Trib~nal estA garantizada, ademAs, con la adopcion, 

para los Magistrados, del mismo estatuto que las normas 

constitucionales seMalan para los miembros del Poder Judicial de 

la Federacion. Sin .embargo, se considera a aqL1ellos, en terminas 

de la fracción II del Articulo 76 Constitucional como "empleados 

supet-iot-es de Hacienda" 103_/ y no de la Secretaria de Hacienda y 

Cr~dito POblico. Ello se reafirma en las fracciones II y IV del 

articulo 89 constitucional. 

Bajo esos considerandos se establece el Tribunal Fiscal de 

la Federacion cuya estructura y competencia queda establecida en 

la nueva Ley OrgAnica del Tribunal Fiscal de la Federacion, 

publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 2 de febrero 

de 1978. 

En su capitulo I, bajo el titL1lo "De la integracion del 

Tn- i bu na l", su articulo 1 expresa la personalidad Jurldica del 

mismo. Ahi se indica qL1e "El Tribunal Fiscal de la Federacion es 

un tribunal administrativo, dotado de plena autonomia para dictar 

sus fallos, con la organizacion y atribuciones que esta ley 

establece."104_/ 

En el segundo articulo se anota su integracion por una Sala 

Superior y por Salas Regionales; y en el tercero se dice lo 

103_/Constitucion •.. op. cit. p. 58. 

104_/Codigo Fiscal de la Federacion. Ed. Porraa. Mexico. 1990. p. 
233. 



arriba a~irmado en el sentido de,que "El Presidente de la 

Rep~tblica, con la aprobacion del Senado, nombrara a los 

Magistrados del Tribunal Fiscal de la FederaciOn para integrar la 

Sala Superior o las Salas regionales. Tambi~n designara hasta 

tres magistrados supernumerarios, quienes supliran las ausencias 

de los magistrados de las Salas Regionales." 105_/ La dLwaciOn de 

los magistrados sera de seis aNos. 

El articulo quince expone las competencias de la Sala 

Superior: 

"I. Fijar la Jurfsprudencia del Tribunal con~orme al Codigo 

Fiscal de la Federacion. 

II. Resolver los Juicios con caracterlsticas especiales, en los 

casos establecidos por el Cbdigo Fiscal de la Federacibn. 

I I I. Conocer de las excitativas para la imparticibn de Justicia 

que promuevan las partes, cuando los magistrados no ~ormulen el 

proyecto de resolucion que corresponda o no emitan su voto 

respecto de proyectos ~ormulados por otros magistrados, dentro de 

los plazos seNalados por la ley. 

IV. Cali~icar las recusaciones, excusas e impedimentos de las 

magistrados y, en su caso, designar al magistrado que deba 

sustituirlos. 

V. Resolver los con~lictos de competencia qLle se susciten enti-;e 

las Salas Regionales. 

VI. Establecer las reglas para la distribucion de los asuntos 

entre las Salas Regionales cuando haya mas de una en la 

105_/Ibidem. p. 233. 
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circunscripcfbri territorial, asl como entre los magistrados 

instructores y ponentes." 106_/ 

Hasta aqui se han desct·i to l.as competencias y estructura del 

subsistema de Tribunales Administrativos Federales que operan en 

diversas instancias y que est~n directamente relacionados, de una 

u otra manera, con el Ejecutivo Federal. 

En nuestro siguiente apartado, describiremos algunas de las 

del Ejecutivo Federal, que con-Forman dependencias 

subsistema, que especialmente tienen la encomienda de 

procuracibn de Justicia. 

106_/Ibidem. p. 236. 

otro 

la 



4.2.1.3_El Subsistema de Dependencias del Poder Ejecutivo Federal 

que intervienen en la administracibn ~e justicia. 

Son diversas las actividades de la organizacibn social en 

las que se requiere la regulacibn jurldica. De aqul que, tanto en 

los aspectos del trato con delincuentes que a~ectan a la sociedad 

de diversas maneras como en las relaciones laborales de las Areas 

productivas y administrativas, las relaciones econbmicas de la 

comercializacibn y consumo y de los delitos de evasibn o abuso de 

las autoridades ~iscales, se requiera un cuerpo que procure el 

ejercicio pleno de la justicia. Asl se han ~ormado diversas 

corporaciones para la administracibn de justicia las cuales 

describiremos en el presente apartado. 

1. La Procuradurla General de la RepOblica. 

Toda institución tiene un proceso histórico propio. Por 

ello, para entender a una dependencia del Poder Ejecutivo debemos 

tener en cuenta la peculiaridad de ser una organizacibn que 

corresponde a la dinAmica y concepción de cada una de las 

administraciones. Y si bien sus atribuciones estAn explicitas en 

el articulo 102 de la Constitucibn y la Ley OrgAnica de la 

"Procuradurla General de la RepOblica, su instrumentación se apega 

a la idea del Procurador en turno para considerar las prioridades 

de su responsabilidad. 

En la Ley OrgAnica re~erida, publicada en el Diario O~icial 
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de la Federacibn el 12 de diciembre de 1983, se establece en su 

capitulo primero cuAles son las atribuciones de la Procuradurla 

General de la República. Alll se dice que '' •.. es la dependencia 

del Poder Ejecutivo Federal en la que se integran la institucibn 

del Ministerio POblico Federal y sus Organos auxiliares directos, 

para el despacho de los asuntos que a aquélla y a su titular, en 

su caso~ atribuyen los articules 21 y 102 de la Constitucibn 

Polltica de los Estados Unidos Me:-~icanos!'I el pt-esente 

ordenamiento y las demAs disposiciones legales 

aplicables." 107_/ 

Ahi se menciona que "La Procuraduria General de la RepOblica 

estarA presidida por el Procurador, je~e de la institucibn del 

Ministerio Público y de sus Organos auxiliares directos, con~orme 

a lo se~alado por el articulo 102 de la Constitucibn Politica de 

los Estados Unidos Mexicanos." 108_/ 

Los auxiliares directos del Ministerio POblico son la 

Policla Judicial Federal y los servicios periciales de la 

Procuraduria General de la RepOblica. También son auxiliares del 

Ministerio POblico: 

"a) Los agentes del Ministerio POblico del Fuero ComOn y de las 

policias judicial y preventiva, en el Distrito Federal y en los 

Estados de la RepOblica, previo acuerdo, cuando se trate de 

éstos, entre las autoridades ~ederales y locales en los términos 

del articulo 8, ~raccibn 11, de la presente ley; 

b) Los cbnsules y vicecbnsules mexicanos en el extranjero; 

107_/ Cbdigo de Procedimientos Penales. Ed. Porri'.ia. Mé>:ico. 1990. 
p. 325. 
108_/Ibidem. p. :.:;32. 



c) Los capitanes, patrones o encargados de 

nacionales, y 

d> Los -Funcionarios de otras dependencias 

en los casos a que se ref'iere el 

ordenamiento." 109_/ 

La estructuracion y jera1-quizacion de las -funciones de la 

Procuraduria se pueden encontrar en el Reglamento de la Ley 

Orginica de la Procuraduria General de la RepQblica. 

Como se menciono al inicio de este apartado, cada 

administracion tiene su propia -forma de desempeflar SLIS 

responsablidades. En la actualidad, a principios de 1991, se han 

promovido las r-e-Formas pertinentes al Cbdigo Federal de 

Procedimientos Penales para que, comparado con las anteriores 

condiciones, los mexicanos se conviertan en los principales 

benef'iciarios. Las re-formas revitalizan la accion del Ministerio 

POblico Federal en la procuracibn de justicia para que actúe como 

garante de la tranquilidad social. 

2. La Procuradurla Federal de la Def'ensa del Trabajo. 

Las Leyes Feder-ales del Tt-abajo promulg.adas en 1931 y en 

1970 han establecido las P1-ocuradu1-las de la Def'ensa del Trabajo 

en los •mbitos -federal y local para suplir la desigualdad y la 

ignorancia del Derecho por parte de los trabajadores. 

109_/Ibidem. p. 333. 
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Por otra parte, el principio establecido en el Derecho Civil 

de que la ignorancia de la ley a nadie beneficia es un principio 

vAlido p~ra dar certidumbre y seguridad al régimen jurldico. "Sin 

embargo, cuando la ignorancia del derecho es regla general, 

resulta una broma cruel que puede convertir al derecho en una 

super estructura formal inconcebible porque de origen estA 

negando su mAs caro propbsito: la justicia. 110_/ 

La Defensorla Legal del Trabajo constituye una instituciOn 

de asesoramiento gratuito de los trabajadores, que, poi- su 

condicibn econbmica, no estAn en posibilidad de erogar gastos en 

la atencibn jurldica de sus conflictos laborales. De acuerdo con 

el articulo 534 de la vigente Ley Federal del Trabajo, los 

servicios que preste la Procuraduria de la Def~nsa del Trabajo 

son gratuitos. 

La Ley Federal del Trabajo, en sus articulas del 530 al 536, 

establece las Procuradurlas de la Defensa del Trabajo tanto al 

nivel federal como en las de las entidades federativas y fija su 

integraciOn y sus funciones. 

El 2 de junio de 1975 , se publico en el Diario Oficial de 

la Federacibn el "Reglamento de la Procuraduria Federal de la 

Defensa del Trabajo" que detalla y desarrolla los principios que, 

sobre la integraciOn y competencia de las Procuradurias de la 

110_/Alvarez del Castillo, Enrique. "Defensa Social para los 
Trabajadores." en Re-Fo1·mas §. la ~ Federal del Traba jo en 1979. 
UNAM, Me:·:ico, 1980. p. 70. 
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Defensa del Trabajo, estatuye la Ley Federal 

reglamento citado se limita al •mbito federal. 

El at-ticulo primero del Reglamento, 

del Trabajo. El 

determina que la 

Procuraduria Federal de la Defensa del Trabajo es un organismo 

desconcentrado, dependiente de la Secretaria del Trabajo y 

Previsibn Social. 

3. La Procuraduria de la Defensa de los Trabajadores al Servicio 

del Estado. 

El titulo séptimo de la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del articulo 

123 constitucional, instituye el Tribunal Federal de Concili~cibn 

y Arbitraje para conocer de los conflictos individuales que se 

susciten entre los titulares de una dependencia o entidad y sus 

tt-abajadores, conocer de los conflictos colectivos que surjan 

entre el Estado y las organizaciones de trabajadores a su 

servicio, conocer de los conflictos sindicales e inters!ndicales, 

entre ott-os. 

El articulo 122 de la mencionada Ley establece que el 

Tribunal contar• con una Procuraduria de la Defensa de los 

Trabajadores al Servicio del Estado. 

El articulo 103 del Reglamento Interior del Tribunal Federal 

de Conciliación y Arbitraje define a la Procuradur!a de la 

Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado como " ... el 

brgano de buena f~, de inter~s p~blico y de car•cter permanente, 

que tiene por objeto defender en forma gratuita y oportuna, a 



los. 
<," ' C:/ e, : ;, -~. -

~onf'lÍÚ¿~ _iric:Íi.viCILiales d~ 'L..1a¿:;coi¡lpeiteif1daid~{ . propio 

TribLlnal" 111_/ 

Tanto el art·iculo 122 de la Ley como el articulo 104 del 

Reglamento Interior del Tribunal, establecen que la Procuraduria 

representar• o asesorar• a los trabajadores, siempre que lo 

soliciten, en los asuntos que se relacionan con la Ley de la 

materia (Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado). 

4. La Procuraduria Federal del Consumidor. 

El 22 de diciembre de 1975 se publico en el Diario Of'icial 

de la FederaciOn la "Ley Federal de ProtecciOn al Consumidor", 

cuyo capitulo octavo establece la Procuraduria Federal del 

Consumidor como un organismo descentralizado de servicio social, 

con personalidad juridica y patrimonio propio, y con f'unciones de 

autoridad administrativa encargada de promover y proteger los 

derechos e intereses de la poblaciOn consumidora. En el Distrito 

Fede1·a1, tambi~n protege los derechos de los arrendatarios de 

inmuebles destinados para habitaciOn. 

El articulo 61 de la "Ley Federal de ProtecciOn al 

Consumidor", sehala que al f'rente de la Procuraduria Federal del 

Consumidor estarA el Procurador Federal, quien ser• nombrado por 

el Presidente de la Rep~blica, deber• ser ciudadano mexicano por 

nacimiento y tener titulo de Licenciado en Derecho. 

111 I HerrAn Salvatti, Mariano y Quintana RoldAn, Carlos. 
LegislaciOn BurocrAtica Federal.Porróa M~xico,, 1986, p .. ~74. 
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1991, se publico 

Fedet-al de 

or-ganizacion y 

Consumidor·. 

La Procuraduria F~deral 

fundamentalmente en tres Areas: 

vigilancia e inspeccion de precios 

consumidores. 

También la Procuraduria Federal 

-facultades 

contengari 

para vigilar que 

claL1sL1las que 

los contratos 

establezcan 

de 

de adhesion no 

prestaciones 

desproporcionadas a cargo de los consumidores y ejercer las 

tareas de inspeccion y vigilancia en materia de precios y tari-fas 

acordados, establecidos o autorizados por la Secretarla de 

Comercio y Fomento Industrial. 

En el ejercicio de sus atribuciones, la Procuradurla puede 

emplear- medios 

cien veces el 

de apremio como multas hasta por el importe de 

salario mlnimo general diario vigente en el 

Distrito Federal, la cual sera duplicada en caso de reincidencia 

o, en su caso, recurrirA al auxilio de la -Fuerza póblica. 

El capitulo décimosegundo de la "Ley Federal dP Proteccion 

al Consumidor 11 contiene las sanciones que la Procuradut·ia Federal 

del Consumidor puede imponer por infraccibn a los arti~ulos 20~ 

27, 38, 40, 44, 45, 47, 49, 5:;-:, 54, 56 •. 63, 64, 65, 7"? y 81 clee l.c1 



propia Ley, sanciones que consisten en multa hasta por quinientas 

veces el salario minimo general diario vigente en el Distrito 

clausura temporal hasta por 60 di as, arresto 

administrativo hasta por 36 horas, la canceiacibn o revocacibn de 

la concesibn, licencia permiso o autorizacibn de servicios 

pt'.tblicos de concesibn ~ederal, turisticos o de transporte, o de 

viaje, hoteles, restaurantes u otros servicios anAlogos. 

5. La Procuraduria Fiscal de la Federacibn. 

La Procuraduria Fiscal de la Federacibn es una dependencia 

de .. la Secretaria de Hacienda y Credito Público. El Fi:eglamento 

Interior de esta Secretaria, publicado en el Diario O~icial de la 

Federacibn el 17 de enero de 1989 establece que, para el despacho 

de sus asuntos, la mencionada Secretaria contarA, entre otros 

servidores pt'.tblicos, con el Procurador Fiscal de la Federacibn. 

El Procurador Fiscal de la Federacibn ser~ nombrado por el 

Presidente de la República con aprobacibn del Senado, de 

con~ormidad con lo establecido por la ~raccibn IV del articulo 89 

constitucional y el "acuerdo que seMala los nombramientos de 

empleados superiores de Hacienda~ que requieren rati~icacibo del 

Senado de la Rept'.1blica, o de la Comisibn Permanente", 

por la CAmara de Senadores el 3 de diciembre de 1987 y publicado 

en el Diario O~ical de la Federacibn el 7 de diciembre de 1987. 

El articuio 9Q del Reglamento Interior de la Secretaria de 



Hacienda y Cr~dito POblico determina que el Procurador Fiscal de 

la Federac ion tendra las.::-FacLtl ta des que para los Subsecretarios 

sef'lala el articulo 70,.'.·de1·mismo reglamento. 

En el articulo 1Údel citado reglamento se establecen las 

competencias del Procurador Fiscal de la Federacion, 

que estan: 

I.- Ser el consejero juridico de la Secretaria. 

entre las 

II.- Formular los proyectos de iniciativas de leyes o decretos 

asi como los proyectos de reglamentos, dect·etos, acuerdos y 

ordenes que el Secretario proponga al Presidente de la RepOblica. 

III.- Realizar estudios comparados de los sistemas hacendarios, 

de los administrativos y de los de justicia administrativa de 

otros paises, para apoyar la modernizacion administrativa. 

IV.- Intervenir en los aspectos juridicos de los convenios y 

acuerdos de coordinacion -Fiscal con entidades -Federativas, asi 

como asesorarlas en los estudios que soliciten a la Secretaria 

para la elaboracibn de sus ordenamientos hacendarios y para el 

establecimientos 

correspondientes. 

V.- Dictaminar el 

de los sistemas administrativos 

criterio de la Secretaria cuando unidades 

administrativas de la misma emitan opiniones contradictorias en 

aspectos legales; y como organo de consulta interna de ésta, 

establecer la interpretacion de las leyes y disposiciones en las 

materias competencia de la propia Secretaria. 
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VI.- medidas par-a ·1a cmejor- aplicacior1 ..... de .. 

disposiciones legales de la materia. ·de la; ·secretat'.la;)' ::.para la 

pronta y expedita administraciOn en. mater.ia 

hacendar-ia, etc. 

6. El Cuerpo Consultivo Agrario. 

El articulo 27 constitucional, en su ~racciOn XIII y la Ley 

Feder-al de F':e.fot-ma Agraria, en el articulo 8Q, deter-minan que el 

Presidente de la RepOblica es la suprema autoridad agraria. 

El Cuerpo Consultivo Agrario es un organo de consulta del 

Presidente de la RepOblica en materia agraria. 

El Cuerpo Consultivo Agrario estA institúido en la ~racciOn 

XI del articulo 27 constitucional. 

De acuer-do con el inciso bl de la ~raccion XI del articulo 

27 constitucional, el Cuerpo Consultivo Agrario estA compuesto 

por cinco personas que serAn designadas por el Presidente de la 

RepOblica. AdemAs contarA con el nOmero de supernumerarios que el 

Ejecutivo Federal considere necesarios. La creaciOn de los 

miembr-os supernumerarios estA prevista por el articulo 14 de la 

Ley Federal de Re~orma Agraria. Dos de los miembros titulares del 

Cuerpo Consultivo actuarAn como representantes de los campesinos, 

y la misma proporción se observarA en el caso de los 

supernumera~ios. El Secretario de la Re~orma Agraria presidirA el 

Cuerpo Consultivo y tendrA voto de calidad. 
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El Secretario de la Reforma Agraria propondr¿ al Presidente 

de la Repüblica el nombramiento y la remocibn de los componentes 

del Cuerpo Consultivo, quienes deberAn ser de reconocida 

honorabilidad, titulados en ~na pr6fesibn relacionada con las 

cuestiones agrarias y contar con una experiencia suficiente a 

juicio del Presidente de la Repüblica.-

El Cuerpo Consultivo Agrario funcionarA en pleno que se 

integrarA por los cinco consejeros titulares presidido por el 

Secretario de la Reforma Agraria o su representante. Tambien 

funcionar A en Consultarlas Regionales o Estatales. Las 

Consultarlas Regionales tendr•n competencia territorial en dos o 

m•s entidades federativas y podrAn ser unitarias o colegiadas, 

segün lo acuerde el pleno. Las Consultarlas Estatales tendrAn 

competencia en una entidad ~ederativa o en parte de ella, y 

podrAn ser unitarias o colegiadas a juicio del pleno. 

El articulo 16 de la Ley Federal de Reforma Agraria, 

publicada en el Diario Oficial de la Federacibn el 16 de abril de 

1971, seMala las atribuciones del Cuerpo Consultivo Agrario entre 

las que estAn las siguientes: 

I.- Dictaminar sobre los expediente& que deban ser resueltos por 

el Presidente de la Repüblica o por el Secretario de la Reforma 

Agraria, cuando su trAmite haya concluido. Los expedientes a que 

se refiere esta ~raccibn son los relativos a los diversos 

procedimientos agrarios como son, entre otros, la restitucibn de 

tierras, bosques y aguas; la dotacibn de tierras, la creacibn de 
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nuevos centros de población ejidal, el reconocimiento y 

titulació~ cde bienes comunales y la n~lidad de contratos y 

concesiones, etc. 

Los articulas 10, 11 y 16 del Reglamento del Cuerpo 

Consultivo Agrario detallan las -facultades del Presidente del 

Cuerpo Consultivo Agrario, del pleno del Cuerpo Consultivo 

Agrario y de las Consultorias Estatales y Regionales, 

t-espectivamente. 

7. La Procuraduria de Asuntos Agrarios. 

La Procuradur i a de Asuntos Agrarios -Fue creada .por decreto 

presidencial publicado en el Diario 0-Ficial de la Federación el 5 

de agosto de 1953 para que, tanto en las o-Ficinas centrales como 

en las f'orAneas de la Secretaria de la Re-Forma Agraria, radiquen 

procuradores que tendrAn a su cargo el asesoramiento gratuito de 

los campesinos que necesiten hacer gestiones legales ante las 

autoridades y o-Ficinas agrarias competentes. 

El citado decreto presidencial se~ala que los procuradores 

agrarios y los ayudantes del procurador serAn nombrados por el 

Secretario de la Re-Forma Agraria, con aprobación expresa del 

Presidente de la República. Los p rocui- adot-es dependet-An 

directamente del Secretai-io de la Ref'oi-ma Agrai-ia, cualquiera que 

sea la adscripción que él mismo les seNale. 

Cabe hacei- la aclai-ación que con la i-eciente iniciativa de 

re-Foi-mas al articulo 27 constitucional, probablemente cambie la 

estructura jurisdiccional i-ef'ei-ente al Ambito agrario. 
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- El Tribunal Federal Electoral. 

Dentro de los organismos que participan en la administraciOn 

de justicia, cabe hacer menciOn tambi~n del Tribunal Federal 

El~ctoral que, no obstante que realiza -Funciones tendientes al 

esclarecimiento y validaciOn de las actividades electorales -que 

podrian ser consideradas estrictamente de carActer polltico-, no 

deja de ser relevante su actuación dentro del marco jurldico al 

constituirse en el cauce por el que se dirimen las controversias 

que pueden a-Fectar tanto los derechos de los ciudadanos corno de 

los partidos pollticos. 

Hasta aqul se presentan los di-Ferentes subsistemas que 

con-Forman el Sistema de Administración de Justicia Federal. Asl, 

podemos ver que el Subsistema de Tribunales que integran el Poder 

Judicial Federal estA constituido por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, los Tribunales Unitarios y Colegiados de 

Circuito y los Juzgados de Distrito; el Subsistema de Tribunales 

Administrativos Federales estA compuesto por las Juntas Federales 

de ConciliaciOn y la Junta Federal de ConciliaciOn y Arbitraje, 

el Tribunal Fiscal de la FederaciOn y el Tribunal Federal 

Electoral; y el Subsistema de Dependencias del Poder Ejecutivo 

Federal que intervienen en la Administración de Justicia estA 

-Formado por la Procuradurla General de la Repüblica, la 

Procuradurla Federal de la De-Fensa del Trabajo, la Procuradurla 

de la De-Fensa de los Trabajadores al Servicio del Estado, la 

Procuraduria Federal del Consumidor, la Procuraduria Fiscal de la 

Federación, Cuerpo Consultivo Agrario y la Procuraduria de 

Asuntos Agrarios. 
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4.2.2 El Sistema de administracibn de justicia en las entidades 

-Federativas. 

Asi como a nivel -Federal hay una divisibn de poderes, al 

nivel de las entidades en la República se sigue el mismo modelo. 

Es por ello que también en los Estados podemos encontrar la 

divisibn de los Poderes en Ejecutivo, Legislativo y 

cuyas competencias se encuentran normadas tanto 

Constitucibn Federal como por las Constituciones de cada 

Federativa. 

JL1dicial, 

por la 

Entidad 

4.2.2.1 El SLtbsistema de t1-ibunales qL1e integran los poderes 

judiciales•de·las entidades -Federativas. 

Como ya se ha mencionado, el Poder Judicial tiene por objeto 

decidir sobre las controversias que se promuevan, con base en las 

responsabilidades privadas y públicas, por los individuos que 

-Forman la sociedad mexicana, tanto en el orden criminal como en 

el civil. 

En un apartado anterior se describiO el subsistema de 

tribunales que integran el Poder Judicial Federal, los cuales, de 

una u otra manera, tienen una incidencia sobre las entidades 

-Federativas. Pero la organizaciOn varla de coní'ormidad con los 

principios constitucionales de cada entidad, sin que el lo 

contravenga, como ya se habla mencionado, las disposiciones 

de la Constitucibn Federal. 
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Mediante la iniciativa presidencial del 28 de octubre de 

1986, se reordenaron los art!culos 115 y 116 de la Constitucibn 

para que mediante el primero se regulara extensamente al 

municipio libre y con el segundo a los poderes politices de las 

entidades federativas y los lineamientos generales para las 

actividades del Poder Judicial en los Estados. 

La Constitucibn de cada uno de los Estados de la Rep~blica 

incluye uno o algunos articulas referidos al municipio libre que 

no son otra cosa que las determinaciones constitucionales 

estatales para la organizacibn municipal. Y si bien cada una de 

ellas tiene sus propias determinaciones y particularidades, la 

estructura de la ley orgAnica municipal, independientemente de la 

denominacibn que tenga en cada una de las entidades, contiene los 

siguientes aspectos: 

11 La determinacion de que cada municipio conservarA su extension 

y los limites asignados en la ley de division territorial del 

E~a~. 

21 Los nombres vigentes de los municipios y de las cabeceras 

municipales respectivas. 

31 Los requisitos y procedimientos para la supresion y creaciOn 

de nuevos municipios como atribucibn del Congreso del Estado. 

41 La especificacibn del n~mero de integrantes del ayuntamiento y 

de los funcionarios. 
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5)-.- :p~-~á Ta, éelebracion de -las sesiones 

de 

. 6) El 

7) Las los integrantes del 

ayL1ntamiento del mas alto 

nivel. 

B> Las -FacL1ltades de 'las· aLitor:Ída'des'-en _las circunscripciones en 

que se divida el territorio dei'-municipio. 112_/ 

Sobre este e11timo punto, en cada una de las 

circL!nscripciones territoriales hay ambitos de competencia de 

juntas mLlnicipal~s y aunque no es coincidente esta denominacion 

en los diversos Estados de la RepOblica, esas juntas sl tienen 

como -Finalidad la representacion del ayuntamiento y del 

presidente municipal. Las bases de elección, operacion y 

representacibn de estas juntas municipales se encuentran tambi~n 

en la ya referida ley organica municipal. 

En el caso del Podet- Judicial también encontramos 

competencias estatales expuestas en la Constituci6n. 11 En el 

articulo 133 de la ConstitLlcion Federal se da por -sentada la 

existencia de los jueces de las entidades -Federativas y se les 

112_/ Cfr. Gamiz Pan-al, Ma;-:imo N. Derecho Constitucional -._.. 
Administrativo de las Entidades Federativas. Ed. UNAM. México, 
1990, p. 327. 



impone la obligacibn de que en sus determinaciones deberAn 

aplicar pt-ioritariamente lo dispLtesto en la. Constitucibn General 

y los tratados, no Obstante qLte t"-.ubiere disposiciones en 

contrario en las Constituciones Locales o en las Leyes 

Estatales ... Las Constituciones locales contienen normas generales 

la organizacibn y runcionamiento del Poder Judicial 

respectivo, asi como el seNalamiento de su respectiva 

competencia. 

" La integracibn del Poder Judicial Estatal generalmente es 

preceptuada por las constituciones locales con un Supremo 

Tribunal de Justicia; los juzgados de primera insta~cia, de los 

cuales algunos son mixtos pero generalmente en las capitales de 

los estados son civiles, penales o ramiliares; los juzgados 

menores , que regularmente tambi~n se localizan en las capitales 

de los Estados y su competencia es determinada conrorme a la 

cuantla de los negocios para los que son competentes, 

regularmente conocen de los asuntos civiles y mercantiles; los 

juzgados municipales; y, de manet-a especial los jut-ados." 113_/ 

El Poder Judicial en los Estados, adquirib despu~s de la 

Rerorma de 1986 carActer independiente, ya que se requiere la 

proresionalizacibn de los magistrados y la eleccibn por los 

Poderes locales. Ello se describe en el articulo 116 Fraccibn III 

en la que se arirma que "El Podet- JLtdicial de los Estados SE' 

eJercerA por los Tribunales que establezcan las Constituciones 

113_/Ibidem. pp. 302-305. 
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respectivas. 

La independencia de las magistradas y jueces en el 

ejercicio de sus -funciones debera estar garantizada par las 

constituciones y las leyes arg•nicas de las Estadas, las cuales 

estableceran las condiciones para el ingresa, -fat-macion y 

permanencia de quienes sirvan a las Poderes Judiciales de los 

Estados. 

"Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales 

locales deberan reunir los requisitos se~alados por el articulo 

95 de esta Constitucion. 

"Los nombt-amientos de los magistt-ados y jueces integt-antes 

de los Poderes Judiciales locales seran hechos pre-ferentemente 

entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con 

e-ficiencia y probidad en la administracion de justicia o que lo 

merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en 

otras ramas de la pro-fesiOn Jurldica. 

"Los jueces de primera instancia y los que con cualquiera 

otra denominacion se creen en los Estados, seran nombrados por el 

Tribunal Superior o por el Supremo Tribunal de Justicia de cada 

Estado. 

"Los magistrados dLir-ar-an en el ejercicio de SLt encargo el 

tiempo que seNalen las Constituciones locales. Podran ser 

reelectos y si lo -fueren, sólo podran ser privados de .sus puestos 
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en los terminas que .determinen las Constituciones y las leyes de 

responsabilidades de' los··' 0'Ser;vidore5 .Pl'.tbliC::osL. '.de los 

Estados." 114_/ Con e116,··ra~'L1t~no~ia de cada.un6.:C:tJ.1os'p'dderes 

se encLtentra, en ün prnceso de-~ c~n~8\f~acÍon y 

~ortalecimiento. 

4.2.2 .. 2 El Subsistema de Tribunales Administrati,;os de las 

Entidades Federativas. 

1. Las Juntas Locales de Conciliacion y las Juntas Locales de 

Conciliacion y Arbitraje. 

Tal y como se expreso en un apartado. ~nte~ior, las Juntas 

Locales de Conciliacion han adquirido su particular relevancia, 

asl como las Juntas Locales de Conciliacion y Arbitraje. En los 

capitulas XI y XIII del Titulo once de la Ley Federal de Trabajo, 

se establecen las competencias de las mismas. En el capitulo XI 

se se"ala que las Juntas Locales de Conciliacion, tienen las 

mismas ~unciones y composicion de las ~ederales: 

"Articulo 601. En las Entidades Federativas ~Lincionaran Juntas 

Locales de Conciliación, que se instalaran en los Municipios o 

zonas economicas que determine el Gobernador. 

Articulo 602. No ~uncionaran las Juntas de Conciliación en los 

Municipios o zonas economicas en que estén instaladas Juntas de 

Conciliacion y Arbitraje. 

114_/Constitucion Politica de los Estados Unidos Mex~canos ... op. 
e i t. p. 108. 
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Articulo 603. S6n aplicables a las Juntas Locales.de Conciliicibn 

las disposiciones contenidas en el capitulo ahterior (el 

re-Ferente a las Juntas Federales de Conciliacibn). Las 

atribuciones asignadas a la Secretaria del Trabajo y Previsibn 

Social se ejercerAn por los Gobiernos de los Estados y 

Ten·itorios." 115_/ 

En cuanto a las Juntas Locales de Conciliacibn y Arbitraje, 

se asienta: 

"Articulo 621. Las Juntas Locales de Conciliacion y Arbitraje 

-FuncionarAn en cada una de las Entida~es Federativas. Les 

corresponde el conocimiento y resoluciOn de los con-Flictos de 

trabajo que no sean de la competencia de la Junta Federal de 

Conciliacibn y Arbitraje. 

Articulo 622. El Gobernador del Estado o el Je-Fe del Departamento 

del Distrito Federal, cuando lo requieran las necesidades del 

trabajo y del capital, podrA establecer una o mAs Juntas de 

Conciliacibn y Arbitraje -Fijando el lugar de su residencia y su 

competencia territorial. 

Articulo 623. La integraciOn y -Funcionamiento de las Juntas 

Locales de Conciliación y Arbitraje se regirAn por· las 

disposiciones contenidas en el capitulo anterior(re-Ferente a las 

-Funciones de la Junta Federal de Conciliacibn y Arbitraje). Las 

-Facultades del Pr-esidente de la República y del Secretar·io del 

Trabajo y Previsibn Social se ejercerAn por los Gobernadores de 

115_/Ley Federal del Trabajo ••• op. cit. p. 219. 



los Estados y en el caso del Distrito Federal, por el propio 

Presidente de la RepOblica y por el Je~e del Departamento del 

Distrito Federal, respectivamente. 

Articulo 624. El Presidente de la Junta del Distrito Federal 

percibirA los mismos emolumentos que correspondan al Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia." 116_/ 

En estos dos capitulas se resLtrnen las competencias de las 

Juntas Locales de ConciliaciOn y de ConciliaciOn y Arbitraje que 

operan en los Estados y Municipios de la RepOblica. 

2. Los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo en las 

Entidades Federativas. 

El articulo 116 ~racciOn IV de la ConstituciOn Polltica de 

los Estados Unidos Mexicanos, se~ala que "Las Constituciones y 

Leyes de los Estados podrAn instituir Tribunales de lo 

contencioso-administrativo, dotados de plena autonornia par" 

dictar sus ~al los, que tengan a su cargo dirimir las 

controversias que se susciten entre la administraciOn p~blica 

estatal y los particulares, estableciendo las normas para su 

organizaciOn, su ~uncionamiento, el procedimiento y los recursos 

contra sus resoluciones." 117_/ 

Corno se puede desprender del pArra~o re~erido, cada Estado 

tiene la ~acultad de crear sus propios tribunales de lo 

116_/Ibidem. pp. 224-225. 

117_/ConstituciOn ... op. cit. p.108. 
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contencioso-administrativo. No es nuestro interés hacer una 

descripci6n de c6rno se configuran esos tribunales en cada uno de 

los Estados; solamente buscaremos referir sus funciones qLte han 

sido descritas en el p•rrafo constitucional ya citado. 

4.2.2.3. El Subsistema de dependencias de los Poderes Ejecutivos 

de las entidades federativas que intervienen en la administraciOn 

de justicia. 

Las reformas al articulo 116 Constitucional que dan nueva 

fortaleza a los Estados de la FederaciOn y a la di~isiOn de 

Poderes tal y corno se expreso anteriormente, permite entender que 

también en los Estados de la Rept:1blica hay actividades de 

administraci6n de justicia qLte dependen directamente de los 

ejecutivos estatales. 

Veamos c6rno operan algunas de ellas, 

legislaciones vigentes. 

de acuerdo a las 

1. Las Procuradurlas de Justicia en las entidades federativas. 

En el caso de las Pt-ocuradur ias de Justicia, cabe hacer la 

misma observ2.cibn que ya hemos enLtnciado y que Gamiz nos lo 

expresa de manera clara: "Las caracterlsticas que rodean a los 

titulares de los poderes ejecutivos en las entidades federativas 

estan actualmente delineadas a partir de los mismos principios y 

elementos que la Constit~ciOn Federal de 1917 preve para la 
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presidencia de lafepúblic;_a" 118_/ 

Corno el mismo autor'' enLÍncia'; "los-:poden:s de los Estados y 

de los municipios son crea¿ibn de la Constitucibn Federal; en 

el la se -fijan los 1 inearnientos generales de sus atribuciones. La<: 

Constituciones locales r·eglarnentan. en ese sentido, las 

disposiciones de la Constitucibn -federal, por lo que no existe 

separacibn tajante entre el Pacto Federal y el orden 

constitucional de cada uno de los estados. 

"El pr·irnero es la causa y los ciernas sus normas consecuentes. 

Los gobernadores tienen encomendada por el Pacto -federal la 

obligación de acatar y hacer cumplir las l~yes federales; es 

dec i ~-, son corresponsables en la ejecución del orden juriciico 

-federal. Los ciernas poderes locales tienen obligaciones identicas 

en relación con la Constitución Federal, ya que las legislaturas 

de los Estados no pueden promulgar leyes que contravengan el 

pacto -feder·al." 119_/ 

Por esas razones, ~as ~unciones de las Pr-ocuradurjas de 

-Justicia asumen la representacibn juridlca del Gober·nador· y 

dirigen las tareas del Ministerio Público para las averiguaciones 

y los procesos penales, asi corno para los asuntos del or·den 

civil. De auul que en la ya descrita Lev Organica de 

Procuraduria General de la República se diga en el capitulo II. 

ar·t i cu lo 2.}~ que con 

118_/Garniz ... op. ci c. p. 283~ 

119_/Ibidern. p. 284. 



auto1· i zac i an del- Presid~rite:. de .. -r~, RepCd:il ica, i:orivendr~ 

aut of- i dad E.~ :; ii~ª.í.-·.·~···:···~'.:.-.-.:.·.-.-.-.~-··~-~.--º.-~~.·~-··-· t~l1Jl?s f-i a{ ~~1-Jn{. ·~,: ,::::+,~- '~o;'-,'.f;;-: ~\.'-"(,~. 

desai'.'ro1:l.~r:'s~~\é: l~s'::;~'Fi'.l'rícib~~;;; ;d¡;,_(aL;j¡~ili o ·.local. :·.del 
- .~~ ... ,·-¡- ~ ,.;_; < \::;;~·:: :.: --..~~' -, ,-;;: 

las 

deban 

11 i ni s.tet· i o 

F~"t,bl.f c9»;f<, &~-,~~-~~~ f::\~\' '.\f2d_f/-:(:)- ._;_ o;i:·-

;; '\ · .• < ···-··- -- ·.·. 
PÓ/c e{!C:i; las Pt·oé:Llradi.:tt:ias de Jus~icia Locales tienen una 

la de la Procuraduria General de la 

Rep~blica, con las particularidades especiricas de cada entidad-

2.Las Procuradurias locales de la Derensa del Trabajo de las 

entidades rederativas. 

En el caso de estas procuradurias, los lineamientos son los 

que se establecen en el titulo once, "Autoridades del Ti-abajo y 

Servicios Sociales". en su capitulo tercero y particularmente en 

el articulo 531, donde se habla de la integración de dicha 

Procuraduria que cuenta con la participación de un procurador 

general y el nOmero de procuradores auxiliares que se juzgue 

necesario. Es en el segundo pArraro donde se determina la 

competencia de las Entidades locales pues se dice que 11 Los 

nombramientos se har~n por el Secretario del Trabajo y Previsian 

Social, por· los Gobernadores de los Estados o por el jere del 

Departamento del Distrito Federal." 121 I 

De esa manara, las runciones descritas de esta Procuraduria, 

er1 un apart~do anterior, en 

las entidades de la 

í20_/COdigo de 

121_/Ley Fed~ral 



Las Pn)cut·a_dllrias Fiscales-_o Tesor·e?t-i.as en las entidades 

·federativas.:. 

Lás•.• • Pt~·ciir·adLÍ•-;t~·~-- ':fi 52<if~s 
encüe~i:,:~¡, QA.:e1 ~i~mo i:l,;ci--cJ~scr•ito. eii 

idades ~ederativas se 

'? ,";,:'~'.'.'. <' ;_¡-o 
apártado. anterior para 

las Ffr'o~~ir~dLirias: de Justi.cia, y SL\s co1npetencias gener-almente 

co~respo8den a l•s del Procurador Fiscal de la Federaci6n. Con 

tOdo, sus relaciones con la Federacibn se consignan en la 

fraccibn VII del articulo 10 referido a " .•. las facultades del 

Pt·acLwador· Fiscal de la Federación •.. " donde se seliala: 

11 i nteíveni t- en la materia de su competencia y en los aspectos 

Juridicos de los Convenios y acuerdos de coordinacibn fiscal con 

entidades rederativas, asi como asesorarlas en los estudios que 

soliciten a la Secretaria para la el abot·ac ión de sus 

ordenamientos hacendarías y para el establecimiento de los 

sistemas administrativos correspondientes." 122_/ 

Cuando no existen organisolos con esta denominación en las 

entidades ~ederativas, las tesorerias estatales se encargan de la 

aplicación y ejecución de las disposiciones de car¿cter riscal 

estatal y las de indole rederal cuyo ejercicio sea delegado a la 

entidad federativa segl1n los convenios de coordinaciOn 

t-espect i vos; asimismo, dan trAmite y resolución a los recursos 

administrativos en materia ~iscal que sean establecidos en las 

leyes r·espect i vas; ejercen~ igualmente. la ~acultad económica 

coactiva conforme a derect10 y fincan. registran y hacen e~ectivas 

1 as respDns3b i 1 ida des que t·esul ten en -fa\,.or del estado mi embr·o dE: 

la Un:ibn .. 

122_/R~glamenlo Inleriur 
ap~r1ciice ~el Cbdigo Fisccil 

de L;1 S.H.y C.P., public:,;1dr~ cümt-. 
de 12\ Fed~Jr· ciC i 6r1 .. Por· r lta ~ M~;; i Lo~ 1990 .. 
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4. Las Comisiones. AgrariasMíi:t.as.de. las en:tidadé~ i'edet·ativas. 

.. ' . . . ' . : 
.-· ' ,, ... ., •' 

La Ley Federar de la Refonná Agt:úÍ.a e~tab1~ie" en el Li brc.1 
- . ' . ' 

Primero; "A-~to~icÚidE'.s ·agt·al'icís y cuerpo con~ultivo-",' su capitulo 

primero sóbr~ 1¡;;·,-,.6,~gan'izacion de las autot·idades agt·at·ias". E.; 

su articulo-·2g aparecen, entre las autot·idades pat·a aplicat· la 

ley, en ··sLt '-fraccion sexte., a las Comisiones Agt·a1-ie<.s i"li;:tas, 

En el articulo 4Q nos dice que las Comisiones se formarAn 

por un presidente, un secretario y tres vocales, y sus 

atribLtciones son las que marca la Ley. Y en el articulo 5Q se 

dice que: "El Presidente de la Comisibn Agraria Mixta ser~ el 

Delegado de la Secretarla de la Re-Forma Agraria que resida en la 

Capital del Estado o en el Distrito Federal. 

En el ar·ticula 6Q se afirma que el regldmento interno de 

cada una de las Comisiones Agrarias Mi>rtas lo e;.:pedir·a el 

Gobernador de la Entidad respectiva, previa opinion de la 

Secretarla de la ReForma Agraria. 

Hasta aqul la descripciOn global de los dos sistemas y sus 

respectivos subsistemas que con~orman este suprasistema de 

administracion de justicia, que intervienen en los distintos 

ámbitos de las relacione5 Jurldico-administrativas en nuestt·o 

pais. Enseguida abordaremos los principales problemas de tipo 

social y económico que le impiden al habitante de nuestra nación 

un adec•Jado acceso a la irnparticl6n y adminis~ración de justicia. 



CAF'ITULO V 

EL PROBLEMA DEL ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

5.1 Introduccion. 

Uno de los aspectos más complejos de la administración de 

Justicia en nuestra época es el relativo a la realización 

efectiva del derecho de todo gobernado para acudir a los 

tribunales planteando los conflictos juridicos de los cuales 

forman parte, ya que para que el derecho constitucional de 

acción, reconocido por la gran mayoria de las constituciones 

modernas e inclusive consignado en documentos y pactos 

internacionales sobre derechos humanos, tenga una verdadera 

aplicación, es preciso remover varios obstáculos de caracter 

material, entre los cuales figuran como los más importantes, los 

de la carencia de recursos para obtener un asesoramiento técnico 

de car•cter juridico y para cubrir los costos del proceso, 

vez más elevados. 

cada 

De acuerdo con los principios tradicionales del proceso 

liberal e individualista que imperó en el siglo XIX, toda persona 

tenia derecho a acudir a los tribunales para hacer valer sus 

derechos en condiciones de plena igualdad, y cuando carecia d_e_ 

recursos para obtener el auxilio de un abogado defensor y cubrir 

los gastos que originaba el proceso, si demostraba esta situación 

de ºpobrezaº!' se le designaba un abogado, que prestaba sus 

servicios en forma gratuita y voluntaria, y se le eximia de los 

gastos del juicio. 
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En el ordenamiento mexicano todavía f'unciona en la 

actualidad este concepto que la doctrina ha cal if'icado de 

"caritativo" para lograr el acceso a los tribunales por parte de 

todos los gobernados, ya que como se ha mencionado anteriormente, 

el 

del 

articulo 17 constitucional ha establecido, desde el precepto 

mismo número de la Carta Federal anterior de 1857, el 

al 

ha 

principio de 

prohibir las 

la gratuidad de la prestación 

llamadas "costas Judiciales" 

JLn-isdiccional, 

y, además, se 

regulado el sistema de los llamados "def'ensores de of'icio", en 

materia civil 

11 procuradores 11
, 

y penal, y de los f'uncionarios calif'icados como 

en otras ramas procesales como la laboral, 

agraria y de menores, con el objeto de prestar asesoría gratuita 

por parte de estos f'uncionarios que desempehan sus servicios a 

cargo del Estado, a todos aquellos Justiciables que carezcan de 

los recursos económicos para acudir ante 

solicitar la prestación Jurisdiccional. 

los tribunales a 

Pero 

de mayor 

la experiencia ha demostrado, inclusive en los paises 

desarrollo jurídico, económico y social, que estos 

instrumentos tradicionales son insuf'icientes en nuestra época 

para resolver el angustioso problema de un sector importante de 

ios gobernados, cuya proporción aumenta en f'orma considerable en 

los paises en vías de desarrollo como el nuestro, que no pueden 

def'ender sus derechos e intereses legitimas ante los órganos 

jurisdiccionales, por carecer de los recursos necesarios para 

hacerlos, lo que af'ecta no sólo a los que se ha calif'icado como 

es decir, a los que se encuentran en una situación de 

desamparo económico, sino también respecto de los justiciables 



que percib~n ingresos medios, pero insuficientes para acudir.a la 

vida judicial. 

A todo lo anterior deben agregarse otros fenómenos surgidos 

en la compleja realidad social contemporánea, entre los cuales 

podemos se~alar, dos ambi tos di fet-entes: 

problemas sociales y problemas economices. 

5.2. Problemas sociales de Mexico. 

Toda sociedad enfrenta, dia a dia, el reto de asegurar su 

estabilidad y por ello requiere de instituciones, normas, 

mecanismos, instrumentos y procedimientos que le permitan 

afrontar con éxito tal desafio. 

Sin embargo, se debe reconocer que la sociedad mexicana, por 

la concurrencia de diversos factores como son, entre otros, el 

continuo atraso economice. La marcada estratificacion social, la 

desproporcionada distribucion del ingreso y, en fin, la marcada 

ausencia de canales abiertos donde pueda participar la poblacion 

civil, han hecho que queden a la zaga tanto los sistemas de 

administracion de justicia como los mecanismos que posibiliten 

una adecuada educacion Juridica de la poblacion en general, que 

seria uno de los. principales problemas de tipo social que existen 

en nuestro pais, por lo que nos abocaremos a analizarlo. 

5.2.1 Ausencia de educación jurídica de la población. 

Para el analisis de este·apartado~ se destacan de manera 
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preponderante tres :-factot-es claves qL\e se consideran 

estrechamente vinculados con la marcada ausencia de· educacion 

Juridica de la pobiacion: 

a) Ignorancia de la posibilidad de la Tutela Judicial gratuita; 

b) El e>:cesivo -Formulismo procesal, y 

c) El desconocimiento del acceso a la Justicia corno un derecho 

constitucional. 

Se trata de cuestiones qLte, a pesar de su importancia par-a 

la cornprensibn del sistema juridico mexicano, no han sido todavla 

lo su-Ficienternente examinadas por los cienti-Ficos sociales 

interesados ni, menos aLln, por quienes han sancionado SLl 

-Formulación y se han hecho cargo de su ejecucibn, es decir, los 

juristas. 

Este punto adquiere importancia en el sentido de que, por un 

lado, est~n las carencias de que adolece el sistema juridico 

me~:icano.- aunque se haya promovido un importante conjunto de 

iniciativas de re-Formas legales, re-Ferentes a la preservacion y 

la permanente actualizacibn.del orden jurldico y el constante 

mejoramiento de los servicios de procuracibn e irnparticion de 

justicia. 

Por el otro lado, estAn las carencias intelectuales de que 

adolece la poblacion, principalmente el desconocimiento del 

Derecho. A ello se suma la carencia de los medios y de la 

educacibn jurldica para hacer valer sus legitimas intereses y 
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det-echos corno ciudadanos. 

A continuación se ahondarA con detalle sobre los tres 

~actores mencionados anteriormente: 

al Ignorancia de la posibilidad de la Tutela Judicial Gratuita. 

Pudiera parecer de entrada que la ausencia de educación 

jurldica de la poblacibn no es un obst~culo para que •sta acceda 

a la posibilidad de la tutela judicial gratuita, ya que cualquier 

persona que desee entablat- L1na t-eclarnacion civil not-rnalrnente 

acudir~ a solicitar consejo a un pro~esional del Derecho y •ste 

le instruir~ de sus posibilidades de solicitar y obtener el 

bene~icio de la ayuda judicial gratuita tanto en su posible 

postura de demandante o demandado. Situación ideal: se esperarla 

que ella sucediera cotidianamente en el quehacer jurldico. 

Pero la realidad es muy distinta si se analiza con mayor 

detenimiento. Hay que tornar en cuenta tres situaciones que ha 

determinado la imposibilidad de la tutela judicial gratuita: 

"Los intentos en repetidas ocasiones de algunos Colegios de 

Abogados y la Facultad de Derecho de la UNAM para organizar la 

prestación de la ayuda judicial gratuita en el seno de los 

propios Colegios a .traves ·de consL1ltorios populares, intentos 

que, salvo honrosas excepciones, no han tenido hasta la ~echa una 

proyección extendida y adecuada. 

"La actL1al t-egulación de la ayuda g1-atuita en Me>:ico pat-a los 

económicamente debiles adolece de graves inconvenientes. De un 



lado est• la mec•nica de .la concesion ~rente a la cual los jueces 

solo disponen de Llna v•lvula de escape pat-a negat- la ayLtda 

solicitada; y del otro lado est• la posible gratuidad absoluta de 

la justicia que ha quedado relegada a una utopia. 

"Si bien es cierto qLle toda pet-sona tiene libre acceso a los 

Tribunales de JLtsticia para pretender la tLttela jurisdiccional de 

los derechos reconocidos por las leyes, tal tutela no tiene 

porque ser e>:cluida ni limitada." 123_/ 

De ahi que, a pesar de que se han creado las instituciones 

necesarias y se han rea~irmado las garantias individuales y 

reorganizado los sistemas de ayuda legal sobre todo en bene~icio 

de personas de escasos recursos para asegurarles su derecho a 

actLtat- y de~enderse ante los tribunales de justicia, estas no han 

asegurado la representacion y asistencia juridica de o~icio cada 

vez que sea procedente. 

Se seNala, por i'.tltimo, que " ... el Proyecto de 1970 propone 

la concesion del bene~icio de justicia gratuita para hacer 

realidad el principio ~undamental del derecho al l i bt-e acceso 

ante los Tribunales, montando un •gil y amplio sistema de 

e>:encion de pago de los gastos judiciales, estableciendo los 

correctivos precisos para que tal bene~icio no sea Ltsado 

~raudulenta o abLtsi vamente, concediendose lo a todas aquel las 

123 /Citado en: ProcLn-aduria General de la Repi'.tbl ica. La re~ormq 

jLu-idica de 1983 en .!.§. Administracion de Justicia. PGR, MeHico, 
1984, p. 127. 
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personas a las que sus recursos no permitan hacer -Frente a los 

gastos del proceso, sin menoscabo de las necesidades propias y de 

la familia y atribuyendo la concesibn de este beneficio al juez o 

tribunal que fuere a conocer o que conozca del proceso 

principal." 124_/ 

El Ejecutivo ha propuesto también medidas necesarias para 

avanzar en la impartición de la justicia: la reafirmación de las 

garantlas a la independencia del Poder Judicial, en primer· 

ter·mino, y la reorganización de los sistemas de ayuda legal, 

sobre todo en bene-Ficio de personas de escasos recursos. 

"Una justicia igualitaria para que los presupuestos de la 

justicia gratL1ita, pronta y expedita, -Fundada en la 

imparcialidad, la legalidad y los principios generales del 

Derecho favorezcan a todos los me>:icanos, sobre todo a los de 

escasos t·ecLirsos. 11 125_/ 

Con ello se colma una laguna legal que merece censura desde 

el punto de vista humano, ya que muchos aspirantes al beneficio 

de la ayuda judicial gratuita viven desorientados yendo y 

viniendo, sin contar con un amparo previsto, seguro y solicito. 

La Ley debe penalizar las -Faltas, no la pobreza. 

124_/Miguel y Alonso, Car·los. "El acceso a los tribunales para 
los economicamente debiles. La ayuda judicial gratLdta". Revist.§\ 
Fac. de Derecho, No. 109, Enero-Abr·il, Me>:ico, 1978, p. 136. 

125_/ProcLiradurl.a Gener·al de la Rept'.lbl ica. La Refor·ma Juridica de 
1983 filJ 1ª Administracion de Justicia. PGR. Mexico, 1984, p. 
XXVII. 
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bl El excesivo formulismo procesal. 

El Sistema Juridico Mexicano se caracteriza en especial por: 

"Un alto grado de formalizaciOn de las instituciones que lo 

conforman, lo cual ha impedido lograr el mejoramiento de los 

actuales sistemas de administración de justicia y de seguridad 

pOblica. Tambi~n ha impedido los cambios cualitativos profundos, 

entre ellos, sin duda, los cambios que requiere la justi~ia en 

M~xico a trav~s de leyes, de programas, de acciones y de 

act i tL1des. 

"La saturaciOn constante de cargas de trabajo, debido 

principalmente al permanente volümen de demandas, que tienen que 

resolver los juzgadores. Esto produce una acumulaciOn de trabajo 

que obstaculiza seriamente la administración de justicia, pues el 

tiempo que se invierte en esos asuntos da lugar a que se retarden 

continuamente aquellos casos que, en otras cir--cunstancias, 

podrian resolverse con rapidez. Esta situación es especialmente 

grave en periodos inflacionarios en que la dilación de una 

sentencia definitiva puede llegar a significar que la justicia 

tardia se convierta en una set-ia injusticia." 126_/ 

También existen otras caracteristicas, como: 

El rezago de juicios por parte de los litigantes, que no 

permite 

impiden 

la superación del formulismo, 

se resuelvan con prontitud 

genera situaciones que 

las controversias de 

126_/Procuraduria General de la RepOblica. Dp. cit., p. XXVII. 
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signi-ficada trascendencia -social .... eécinoll\ic_a, y .. Jut·,i_dica que les 

son encomendadas. 

La critica a los procedimi~n~os Jurisdiccion~les, por 

par-te de la sociologia jLlt"ldica, en cuanto al sentido ·de los 

ordenamientos jurldicos y la designación y capacitación de los 

servidores pOblicos de la Procuradurla, particularmente en las 

Areas del Ministerio POblico, la Policia Judicial y el Cuerpo de 

Peritos. 

El interés que se pone en esta materia atiende este 

objetivo, que tambifun ha ganado apreciable terreno en la justicia 

-federal, para promover y consolidar un servicio pOblico de 

carrera, pro-fesional, bien cali-ficado. No existe razOn para que 

la procuracion de justicia y su agilizacion sea ajena a estos 

sistemas, ya vigentes en otros Ambitos de la Administracion 

F't1bl ica. 

Finalmente, otros elementos que no se pueden soslayar son 

las modi-ficaciones que persiguen trans-formar esta grave realidad 

-el excesivo -formulismo procesal- entre los cuAles se puede 

especi-ficar, de manera especial, las re-formas en materia de 

Administr·aciOn de Justicia, especialmente las de 1951 y 1967 

" .•• cuyo objeto -fundamental -fue el de aliviar a la Suprema Corte 

de Justicia del excesivo y creciente volumen de asuntos, para que 

pudiera asi cumplir de manera e-ficaz y oportuna su papel 

-fundamental de ma>:imo interpr·ete del Ot·gano jur·idico. "127_/ 

127_/ Ibídem, p. 26. 
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Es necesario hacer a la Justicia Federal mAs Agil y adecuada 

a las actuales circunstancias del pals. "Se habla expuesto la 

preocupacion por simplificar el orden Juridico, multiplicado por 

leyes y reglamentos muchas veces excesivos. Su solución 

consistiria en hacer mAs sencillos los procedimientos de todo 

tipo y por manejar mAs Agilmente la información sobre la 

legislación y Jurisprudencia". 128_/ Es decir, facilitar la 

mayor celeridad en el ejercicio de la actividad Judicial. 

c> El desconocimiento del acceso a la JL1sticia como Ltn derecho 

constitucional. 

Si se examina el problema a la luz de la historia se 

advierte como en el pasado los temas de acceso a la Justicia y la 

Seguridad POblica no han tenido, de parte del Gobierno de la 

RepOblica, la prioridad y la atención que merecen. La elaboracion 

de iniciativas de Ley que permitan promover acciones que provean 

a la sociedad de Ltn meJot· sistema de acceso a la Administt·acion 

de Justicia y Seguridad POblica es un imperativo nacional. 

El Estado de Derecho que rige como organización Juridica del 

poder se funda en los principios de que la Ley se aplica por 

igual a gobernantes y gobernados. AdemAs, en que las funciones 

del Estado quedan repartidas en cuerpos distintos v •stos 

conservan su independencia dentro de una colaboracion armonica. 

128_/Procuraduria General de la República. Op. cit. p. 3. 
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"De esta manera, el indi~iduo puede pedir la proteccibn de 

las leyes si son lesionados sus derechos por otros o por el Poder 

Público mismo. Por lo ~anto, el jue: no puede negarse a resolver 

los litigios y debe ajustarse en sus pronunciamientos a las leyes 

vigentes." 129_/ 

Puesto que el los derechos debe ser 

ju1· isdicc ional, se p1·oclama asl el derecho constitucional de 

todos los mexicanos al acceso libre a la justicia y seguridad 

jLwldica. 

El Gobierno Federal ha seMalado que • ... la imparticibn de la 

justicia esta colocada entre las obligaciones mas destacadas del 

Estado, que se arraiga entre los motivos y los orlgenes del poder 

polltico y que debe ejercerse con delicade:a, pLtntua 1 i dad y 

esmero ético y JLwldico." 130_/ 

Actualmente, " ... las nuevas leyes y las reformas en el 

sistema de justicia tienden a otorgar mayores garantlas a los 

ciudadanos, definir el limite para la acción de las autoridades, 

favorecer el equilibrio entre los poderes de la Unión, 

la soberania de los Estados y modernizar el sistema de 

procu1·acibn y administ1·acion de justicia." 131_/ 

Esto es una obligación insoslayable de -los servidores 

públicos que buscan garantizar la seguridad de todo mexicano. Y 

es que el derecho a la seguridad tiene que contar con la debida 
-----------------
129 - I ldem. p. XXV. 

130 I - Idem. p. 13. 

131 I - Idem. p. XXXI. 
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proteccion -sin e>:cepcion pai;,¡;¡ ,,tod¿\ la< población.,-, no como 
! '' ". ':-:~ -_··: '--:.'; ·.._:,_;:.-·· ,.' ·>?~'.:.- .. -~~; •_;·::<_--~~~:;~---·--:y,.-

pretexto para la ¿\menaze1, t:l abL1so .º la 'e\~:.~et~~~§&l:q¿te pt:e)L1dican 

los intereses pr'.tbl icos. i'L1ndamenia1E?'s .· ~, ~:t. ti¡,{i;;r{; ~~·¡~~c~o: 
...•..••......•.•.•. ··.·.· •.. •·· ••. ·. <. ~. :¿;:·, ·;>' ' 

5. 2. 2. B~jo nivel .de eclL1ca.c ic'.Ín efe .i'a}~btlf,~c~'bn ádlll Üi meúcaría. 

En la historia de M~MÍco, el ··aspecto edLtcativo ha 

desempel'fado Ltn papel vital'· en la· luch·a por alcanzat- Llna -Forma de 

organización civil ·y un sistema politice, económico y social 

basados en la libertad y la igualdad. 

Ha qL1edado demostrado historicamente que la í'uncibn 

edL1cativa, desde los inicios de la integracibn de México, no ha 

sido jam•s derecho y obligacibn exclL1siva del Estado, ya qLle la 

iniciativa privada ha sobrepasado en algL1nas épocas el interés 

del gobierno. 

"A partir de los sesentas se observa L1n ct-ecimiento 

signií'icativo en los niveles b•sicos qLle empiezan a manií'estarse 

hacia arriba de la pir•mide edL1cativa, prodL1cto a sLI vez de la 

e>:pansión qLle tienen los sistemas escolarizados en el pal.s." 132_/ 

Todo ello como consecL1encia de las re-Formas sociales y el 

programa de expansibn edL1cativa qLle emprenden los gobiernos 

posrevolLlcionarios. ''Porque es incuestionable que la accibn 

edL1cativa posrevolL1cionaria empre~dida por el pal.s ha jL1gado un 

132_/ Her nandez Ortega, Rat• 1. "A 1 gLmos e 1 ementos sobt-e 1 a 
edL1cación SLlperior y la UNAM". DocL1mento No. 1. Hacia .!..§. re-Forma 
democt-atica ~JE. UNAM, STUNAM. Secretaria General, Mé;:ico, SEP, 
1987. 
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papel importante y decisivo en el crecimiento, desarrollo.de la 

capacidad productiva y en el campo de su trans-Formacion sociaL" 

133_/ 

Sin embargo, importa reconocet- tambien qL1e la contribL1cion 

basica de la educacibn, del desenvolvimiento socio-econbmico de 

Me>:ico, podrla habet- sido aún de mayor trascendencia si se 

hu; ·?Se logrado a.firmar desde tiempo atras L\na COtTelacion mas 

estrecha entre el .funcionamiento del sistema educativo y la 

bondad de sus propósitos doctrinarios y jurldicos sustantivos. 

Por otro lado, se debe tomar en cuenta que la educacion es 

un proceso mucho mas amplio y extenso que la escolarizacion. La 

educacibn comprende la transmision integral de toda una cultura, 

es decir, del total de -Formas, mecanismos y sistemas de vida, de 

patrones de conducta o de valores que un grupo humano ha creado 

para su sobrevivencia. La escolarizacibn en cambio, es solo 

aqL1el la parte -Formal de la educacibn que se realiza en 

instituciones especl-Ficas <las escuelas) a cargo de especialistas 

(los maestros> y a la que asiste buena parte de la poblacion <los 

alumnos> en cierta epoca de la vida. 

La polltica educativa del Gobierno de la República se basa 

en la letra y el espiritu del Articulo Tercero Constitucional, 

(que actualmente se encuentra en proceso de debate para su 

modif'icacibnl el cual ha tratado de responder al problema 

133_/ Morales Medina, MigL1el Angel. !,..--ª educacióri:,_ aspectos ~cio
jurl.dicos gn Me>:ico. Tesis, Facultad de Derecho, UNAM, Me>:ico, 
1986. 



~undamental del pais, · ~l so~~al y .~l •norme rezago e 

ine~iciencias que padece la N~cib~e~ materia educativa. 

A la vez que se a~i~~a qüe fa educacibn es el derecho social 

por excelencia, éste ha sido y es un derecho popular, 

por las corrientes pollticas m•s avanzadas. 

postulado 

De esta manera, la Ley Federal de Educacibn en su calidad de 

Ley reglamentaria del Articulo Tercero Constitucional, regula la 

educación a nivel general. Al mismo tiempo, los ordenamientos 

legales propios de los organismos educativos descentralizados 

regulan las ~unciones educativas especi~icas. 

Desde el punto de vista socio-juridico, el problema 

educativo en México se encuentra en el contexto de tres graves 

circunstancias. Primera, el dé~icit permanente y de siglos en 

materia de maestros y aulas; segunda, el mito de la esplendorosa 

riqueza de México lque desmotivaba el deseo de superación ya que, 

se decia, la naturaleza todo lo daba sin es~orzarse demasiado) y, 

tercera, el aumento constante de la demanda de educandos que 

agrava sobremanera el problema, d•ndose el espectAculo que aho 

con aHo se repite de que miles de nihos y jóvenes en edad escolar 

no encuentran acomodo en las instituciones educativas. 

Con ello se aumenta el anal~abetismo y el desperdicio de 

valores humanos y de potencial de trabajo, que redunda en último 

término en el empobrecimiento general de la población. 

"Se puede entonces asegurar que el problema que en~renta el 

sistema educativo del pais re~leja una situación delicada. 
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Atendérla implica atacar con acciones de gran pro~undidad el 

~uerte t-ezago ·que at:m persiste en el y que engloba todos los 

niveles e~ucativos, desde el preescolar hasta el pro~esional." 

134_/ 

Finalmente, otro sintoma grave que se percibe en la 

totalidad del sistema educativo es el bajo nivel académico con el 

que egresan los educandos de los distintos ciclos. 

"La educación escolarizada se ha extendido mucho, pero ha 

bajado de calidad en ~arma pronunciada durante las Oltimas 

decadas. Detras de esta expansión hay una especie de 

justi~icacibn: mas vale que los alumnos pasen por la escuela, por 

cualquier tipo de escuela, los anos que sean, a que no pasen por 

ninguna." 135_/ 

Pero no estamos obligados a escoger entre dos males. Hay que 

aspirar a una educación de calidad en todos sus niveles. Y para 

eso debe es~orzarse la sociedad entera, bajo la dirección de un 

Estado que vigile el interes general y legltimamente lo haga 

valer por encima de intereses corporativos o gremiales. 

Por supuesto que no hay soluciones simples ni rapidas. Si la 

trans~ormación del sistema educativo no se logra, este seguira 

desgastandose hasta alcanzar niveles ignominiosos, y sobrevivira 

entre con~lictos y estallidos permanentes. 

134 I Castaneda Jimenez, H. Op. Cit. p. 305. 

135 / Pereyra, Carlos. "De~ensa de Privilegios". La Jornada, 
Enero 16, 1987, p. 5. 
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5.2.3. AcentL1ado nivel de corr:úpdori c:ÍE! jue~E!;,;ry. Au>:ilial'.'es de la 

Administracion de Justicia pa:r·a retard~r ~~ .á~~e~;r~ la 'Justicia . 
. ·¡e,:. : . :.'J:»;. <~~·;:.~· 

·~:.>.o_~~·>:::~- . 'i~~;;_, : : ,.- '· 
Es menester· hacer un analisis de ·las consecuencias de tipo 

social, juridico, económico y politice q~e causa en la sociedad 

mexicana el que exista y se propague la corrupciOn en el campo 

del De1·echo, es decir, en el ambito jurldico que rodea a la 

ci~dadanla y que esta lntimamente ligado con el acentuado nivel 

de corrupción entre jueces y auxiliares de la administraciOn de 

justicia y que integra un modelo de vida que se ha vuelto comOn 

en esta epoca. 

Es importante recalcar empero que la corrupciOn no salo se 

da en el ambito de la administracion de justicia, sino tambien en 

la actividad polltica y en el aspecto privado. 

La corrupciOn es un ~enomeno econOmico, social y cultural y, 

como tal, existen siempre distintas interpretaciones y 

signi~icados que la de~inen como " ... el acto de tergiversar las 

normas sociales para acrecentar los intereses personales en 

oposicion a los intereses de la colectividad o como la accion y 

e~ecto de corromper o corromperse o como el vicio o abuso en la 

disposiciOn de las cosas como la perversian, depravacian, mala 

costumbre o ~inalmente como el prodµcto de una .serie de conductas 

socialmente aceptadas -entre ellas, la soluciOn por otras vlas de 

acciones juridicamente sancionadas." 136_/ 

136_/ C~r. Diccionario de l.§ Real Academia de l.§ Lengua Espa~ola; 
y Mol ina Pifleiro, Luis. EstructLira del Poder y_ Reglas del Juego 
Polltico@ Me>:ico. Ensayos de Sociologla Aplicada, UNAM, Me>:ico, 
1980. p. 130. 



Puede asegurar-se que el actual signif'icadó. del f'enbmerio de 

la corTupcion recae principalmente en la 

dif'er-encia entre sociedad civil y !?ociedad poli,tica-JurXélica, lo 

cual escinde necesariamente tanto a los valores privado.s como a 

los valores póblicos. 

"De aqul que se pueda a-firmar que la corrupcion no es tanto 

el resL1ltado de la desviacion de las nor·mas jurldicas ·acepta.das, 

sino a la inversa: la desviacion de las normas -frente a patrones 

o practicas de compor-tamiento social pr-eviamente establecidos y 

por lo tanto de uso comón.• 137_/ 

Otro elemento a consider-ar es que, siendo el Estado mexicano 

el principal -factor par-a promover los procesos del cambio 

economice, social, jur-ldico y politice del pals, " ... este tiene 

la iniciativa -fundamental para diseMar programas o estrategias 

tendientes a corregir aquellas manif'estaciones de la corrupcion 

que se consideren inadecuadas y puedan representar peligro para 

la legitimidad y estabilidad del propio regimen y su -forma de 

gobierno." 138_/ 

Para poder analizar- los -factor-es que operan en torno a la 

corrupcion de los depositarios del poder público, basicamente 

jueces y auxiliares de la administracion de justicia que tienen 

la responsabilidad de retardar o denegar la justicia, se hace 

137_/Tascon Fuentes, Cipriano. Aspectos sociojurldicos 
cor·rupc ion de los .funcionar- ios póbl icos en Mex ico. 
Facultad de Derecho, UNAM, No. 42/87, Me>:ico, 1987, p. 38. 

138_/Idem. pp. 38 y 39. 
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necesario partir del medio que rodean a -estos 

p~tblicos. 

servidores 

Como elementos basicos de la corrupción en el ambito social 

se puede citar en primer lugar, paradójicamente, a la 

modernizacion, que resulta de la expansion de la autoridad y el 

ambito gubernamental es a trav•s del creciente número de 

actividades sujetas a la reglamentacion -federal y estatal. 

De esta -forma, la proli-feracion de las leyes de naturaleza 

agt·aria, comercial y aduanera, asi como de los servicios 

concesionados 

representan 

(prostitucion, 

que estan relacionados con actividades que 

grandes opor-tun ida des de enriquecimiento 

venta y distribucion de licor, etc.) y, en suma, 

todos los servicios que tengan alguna remuneracion y que est•n 

por su propia naturaleza mas expuestos a la opinion pública, 

multiplican invariablemente las posibilidades de la corrupcion. 

Otro -factor de igual importancia lo constituyen los cientos 

de re-formas y cont rar-r-e-formas que ha sLt-fr ido 1 a Const i tuc ion (mas 

de 200 en los últimos diez anos>. Ante tal situacion, es evidente 

que esas re-formas cada dia limitan mas al ciudadano y le dan 

mayor poder al Estado y los servidores públicos (principalmente a 

jueces y auxiliares). 

Un ejemplo de lo que se a-firma es el lema que retomo el ex

presidente Miguel de la Madrid, como parte basica de lo que -fue 

su progr-ama de gobierno, "La fi:enovacion Mor-al" de la sociedad. 

Este se debia traducir en legalidad, igualdad, jLtsticia~ 

autoridad y solidaridad social, mediant~ todos los- medios que 
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Puede asegurarse que ·e1 actLtal· signif'icado del f'enbmeno de 

la corrupcibn recae principalmente en la existencia de la 

dif'erencia entre sociedad civil y 5ociedad polltica-Jurldica, lo 

cual escinde necesariamente tanto a los valores privados como a 

los valores pOblicos. 

"De aqul que se pueda af'irmar que la corrupcibn no es tanto 

el resultado de la desviacibn de las normas Jurldicas aceptadas, 

sino a la inversa: la desviacibn de las normas f'rente a patrones 

o prActicas de comportamiento social previamente establecidos y 

por lo tanto de uso comC:tn." 137 _/ 

Otro elemento a considerar es que, siendo el Estado mexicano 

el principal f'actor para promover los procesos del cambio 

econbmico, social, Jurldico y polltico del pals, "· .. este tiene 

la iniciativa f'undamental para disehar programas o estrategias 

tendientes a corregir aquellas manif'estaciones de la corrupcibn 

que se consideren inadecuadas y puedan representar peligro para 

la legitimidad y estabilidad del propio regimen y su f'orma de 

gobierno." 138_/ 

Para poder analizar los f'actores que operan en torno a la 

corrupcibn de los depositarios del poder pOblico, bAsicamente 

Jueces y auxiliares de la administracibn de justicia que tienen 

la responsabilidad de retardar o denegar la Justicia, se hace 

137 /Tascbn Fuentes, Cipriano. Aspectos sociojurldicos de il 
corrLtpcibn de los f'uncionarios pC:tblicos §_!} Me>:icq. Tesis, 
Facultad de Derecho, UNAM, No. 42/87, Me>:ico, 1987. p. 38. 

138_/Idem. pp. 38 y 39. 
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aseguraran la supeditacion de los intereses individuales y d.e los 

grupos al interes de la Nacion y al orden juridico constituc'ion'al 

establecido. Se propusieron asi iniciativas de l'ey que 

permitieron darle cuerpo y vida juridica a la renovacion moral 

propuesta.139_/ 

"Como corolario al planteamiento de la renovacion moral de 

la sociedad, el 28 de diciembre de 1982 aparecieron en el Diario 

Oficial de la Federacion reformas y adiciones a diversos 

preceptos de la ley, consistentes particularmente en un nuevo 

titulo IV (artlculos 108-114) y dem•s preceptos relativos a la 

Carta Magna." 140_/ 

En forma paralela a ello se reformaron la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores PQblicos y al Codig~ Penal. 

"El resultado de ello fue una trilogla de preceptos sobre la cual 

quedo sustentada jur-ldicamente la renovacion mot-al. 11 

141 / 

Adem•s se expidio una serie de disposiciones legales que 

tendieron a penalizar en mayor grado los abusos cometidos por 

funcionarios pQblicos en el uso de sus facultades. 

Aunque lo alcanzado aQn no es satisfactorio, ha costado 

demasiado trabajo mejorar lo que por.faNos se descuido y se tolero 

en un sistema jurldico que posibilito la existencia de marcos de 

139_/Exposicion de Motivos de las Reformas a la Ley Org•nica del 
Poder Judicial Feder-al, Me>:ico, 1987, p. 111. 
140_/ Sober-anes Fern•ndez, Jose LL\is. "La Inamovilidad JL1dicial 
en Me>:ico"; Revista .Qg_ Derecho, T. XXXVII, Nums, 151 
152,153 (Enero-Junio de 1987>, p. 217. 
141 I Tascan Fuentes, Cipriano. Op. Cit. p. 80. 



corrupcion por las constantes violaciones a la~-normas "juridicas 

por parte de los servidores pOblicos. 

La adecuacion del aparato administrativo ha servido como un 

paliativo para frenar la ola de corrupción. De ahi que resulta 

importante mencionar los mecanismos que se han utilizado: la 

vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de los servidores 

pDblicos y la investigacion de su responsabilidad y en su caso la 

aplicación de sanciones administrativas. A ello se aNadio la 

creación de la Secretaria de la Contraloria General de la 

Federación, la cual vino a constituirse en un órgano superior aOn 

dentro del ejecutivo. La importancia de la creación de esta 

Secretarla radico en que, por primera vez en el pals, se integro 

un organo que serla el punto medular del sistema de control y 

responsabilidad administrativa del Poder Ejecutivo Federal. 

5.2.4 Desconfianza de la poblacion en la administración de 

justicia. 

Este inciso constituye la sintesis de las causas sociales en 

torno a la desconfianza de la población en la administración de 

justicia. Se distinguen en el, por un lado, la sociedad polltica 

que ha implementado leyes, decretos y formas para ejercer la 

justicia valiéndose de un cuerpo judicial, que desempeNa sus 

actividades agresivamente y maneja en su interior niveles altos 

de corrupción. 

recibido con 

Por el otro, la sociedad civil que no ha 

plena satisfaccion estas no~mas~ porque a 

través de los aNos ha incrementado su desconfianza ante la 

174 



administracibn de justicia que se ejerce en el pal~, la ~ual se 

basa en tres motivos: 

Primero: el aspecto relacionado con ~á inamovilidad y la 

movilidad de los jueces adquiere caract~ri~ticas re~erentes al 

ejercicio de dicha administracibn. 

Cuando los jueces est•n ya en situacibn de inamovilidad: 

"Tienen mayor tr·anqui l idad en su desernpel'lo que se estima estable; 

tienen independencia en sus decisiones¡ la atencibn se orienta de 

manera prepotente hacia los solicitantes de sus servicios¡ y, 

~inalmente no est•n sujetos a consignas, ni les a~ecta el rejuego 

de sus in~lLtencias para ganar un litigio." 142_/ 

Sin embargo, si los jueces est•n en continua movilidad: 

"Viven en la angustia por lograr la r·eeleccibn, y e·sa coadyLtva en 

la ~arma de llevar sus casos y procura destacar ~avorablernente; 

sus decisiones carecen de independencia, porque existen otros 

elementos que intervienen en sus ~allos; generalmente son rn•s 

amistosos en el trato con las per·sonas. que son asignadas para sus 

servicios, corno auxiliares y colaboradores, considerando también 

a los individuos que recurren a él para un litigio; y no recurren 

a in~luencias, porque est•n sujetos a sugerencias en el desernpeNo 

de su trabajo." 143_/ 

142_/ Cortés Figueroa, Carlos. "Sobre la adrninistracibn de 
justicia ~eder·al". r;:evista de la Facultad de Der·echo. T. VII, No. 
27 (Jul io-Septiernbr-e 1957), p. -167. 

143_/ Mendoza Angeles, Ar-girniro. b92. bienes del der·echo 
administr·aci.!?D. .Q_g justicia .§t.!l el_ Distr·ito Feder·al. 
Facultad de Derecho, UNAM, 1986, pp. 21-23. 
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Segundo: el sistema de aprendizaje que se imparte en las escuelas 

de Derecho no se acerca ~ la realidad social y juridica del 

pueblo y, al concluir sus estudios, no cuentan con las bases 

-fLmdamentales de Derecho. "Con el lo provocan, en el momento de 

ocupar sus puestos, una -falta de conocimiento adecuado en la 

materia porque la mayoria de las veces son asignados por sus 

relaciones de podet- y amistad." 144_/ 

Tercet-o: el bajo presupuesto que se maneja en los tribunales de 

justicia, impide capacitar al per-sonal que labora en esas 

dependencias. 

Estos son casos aislados de la r-ealidad: estan inmersos en 

los subsistemas jur-idicos y sociales de la sociedad mexicana. 

Para ello se debe considerar la corrupciOn de jueces y 

au>:iliares,. la -Falta de educaciOn juridica y el bajo nivel 

educativo que existe en el pais. Sin esos -factor-es no se puede 

entender el problema. 

Si relacionamos estos elementos que componen el sistema, se 

entenderan las causas de tal deseen-Fianza, que no nace en 

nuestros dias,. sino son circunstancias que sucedieron en M~xico 

en épocas anteriores. 

A pesar de que el discurso politice contemple la libertad 

del hombre como punto -fundamental, para que la sociedad pueda ser 

arrnOnica se requiere en-frentar una realidad que es esencialmente 

compleja. 

144_/ Cortes Figueroa, Carlos ... Op. cit.~ p. 168. 
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5.3. Problemas economices de M~xico. 

En los incisos anteriores se han abordado primordialmente 

los aspectos sociales en lo que respecta a la administracion de 

justicia y el malestar de la poblacion en torno a este gran 

problema. 

En los presentes apartados se analizaran los aspectos del 

desarrollo insu~iciente de la economia de M~xico, el bajo nivel 

de productividad de la poblacion economicamente activa <PEA>, la 

injusta distribucion de la riqueza y los ~enomenos como el 

desempleo, la drogadiccion, el alcoholismo y la desintegracion 

~amiliar que son causales de los delitos. 

5.3.1. Desarrollo Insu~iciente de la Economia de Mexico. 

Como es sabido, la economia mexicana no puede ser analizada 

aisladamente sin contemplar el desarrollo economice mundial, lo 

que provocaria dispersar un estudio de esta envergadura. 

Mexico, como todos los paises del orbe con sistema 

capitalista, se rige por determinadas leyes economicas generales. 

A su vez, se distinguen entre ellos, por desniveles tanto que los 

llamados •tercer mundistas", poseen una economia subdesarrollada 

(nuestro pais se encuentra en este rubro). 

"Es por· ello necesar·io di~erenciar las ~ases que muestran de 

su desenvolvimiento real dentr·o del ar-den 

socioeconomico." 145_/ 

145_/Cuellar· F<:omero, Ricardo. La crisis:\'.'. 1-ª politica ~capital 
~ Me>:ico. Me>:ico. Instituto de Investigaciones Economicas. UNAM, 
1988. p. 43. 
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La economia mexicana no ha podido desarrollar un movimiento 

propio porque se halla en situaciOn de dependencia dentro de las 

condiciones capitalistas internacionales. 

Antes de ia década de los cuarentas, ya se daba un 

desarrollo en obras de infraestructura, la constitución de 

empresas estatales en los sectores basicos de la economia, la 

aplicacion de la reforma agraria, la nacionalizaciOn de los 

ferrocarriles y la expropiación de la industria petrolera, por 

mencionar algunas situaciones. 

Es a partir de la cuarta década del siglo, que el sector 

industrial empieza a presentar un continuo crecimiento. No es 

empero sino hasta principios de la década de los cincuentas, 

cuando las industrias extranjeras empiezan a establecerse en el 

pais. 

Es conveniente sef'talar que en estos af'tos el c1-eciente 

proceso de industrializaciOn desplaza las actividades artesanales 

por las actividades fabriles. El grueso de la población laboral 

se localiza en el sector predominante de la est1-uctura 

industrial. 

En la década de los cincuentas e inicios de los sesentas, se 

emprende 

industrial, 

sustancial 

industrial. 

una diversificaciOn y modernizaciOn del sector 

lo que trae como consecuencia, la modificación 

de la estructura de la pt-odL\CC iOn 

En estos af'tos se fortalece la inversiOn extranjera, lo que 



provoca una dependencia directa de los paises desarrollados al 

incorporarse nueva tecnologla. A su vez!! se desplazan las 

empresas nacionales. Lo anterior provoca una tendencia hacia la 

modernizaciOn, pot· la aplicacibn de nuevas técnicas en las 

industrias y la nueva especializacibn que requiere la fuerza de 

trabajo. 

La década de los sesentas, se ve fortalecida por la 

inversión extranjera que domina a las industrias m~s din~micas 

como la automotriz, la de aparatos eléctricos, la de maquinaria 

no eléctrica y, en menor medida, la qulmica. 

En los Oltimos ª"ºs de esta década se observa un 

desacelerado crecimiento del producto interno bruto IPIBI y de 

las actividades agricola e industrial y una reduccibn del ritmo 

de inversión tanto pOblica como privada, entre otras. 

En lo que concierne a la década de los setentas y hasta 

mediados de los ochentas la principal caracterlstica es la crisis 

econbmica que vive el pals. A la década de los sesentas se le 

habla denominado "desarrollo estabilizador". Este periodo se 

peculiarizó por integrar nuevos elementos que definieron cambios 

en el régimen económico-social del pais. La crisis aflorb en 

estos ª"ºs y, al estar determinada por la economla mundial,puso 

fin al "desarrollo estabilizador". 

el nuevo tipo de polltica económica se denomina 

"desarrollo compartido", y su finalidad es lograr un "desarrollo 

económico con distribución del ingt·eso." 146_/ 

146_/Ibidem. p. 69. 



Esta nueva polltica econbmica tiene como ~inalidad recuperar 

el crecimiento de la economia hacia el exterior, ~omentando las 

exportaciones, en especial la manu~acturera. En los parra~os 

anteriores se hizo un esbozo general de la economia mexicana y se 

menciono el desarrollo industrial que se ha vivido en este siglo. 

Esto nos permite sehalar que el desarrollo insu~iciente de la 

economia de M~xico va ligado al desarrollo de la economia 

mundial, hecho 

productividad de 

riqL1eza. 

que se relaciona con 

la PEA y con la injusta 

el bajo nivel 

distribucion de 

de 

la 

De ahi que aislar el desarrollo de la economla del pais con 

el resto del mundo parcializa el analisis. No considerar el poder 

politice y su relacion con el econOmico para comprender el 

problema limitarla de manera global el analsis de la economla 

me}:icana. 

5.3.2. Bajo nivel de productividad de la poblaciOn EconOmicamente 

Activa. 

Para entender el bajo nivel de productividad de la poblaciOn 

economicamente activa <PEAi, se hara una breve slntesis sobre la 

poblacion en general del pals. 

Las ültimas d~cadas del acelerado crecimiento que ha vivido 

M~xico ha traldo como consecuencia una serie de problemas que han 

a~ectado primordialmente diversos aspectos de la economia. A su 

vez, el considerable aumento demogra~ico y su relación con 

problemas como el bajo nivel educacional, el desempleo abierto, 
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el subempleo visible y dis-ft'azado; la distribLtcion del ingreso o 

el deterioro del nivel de vida, s~ vinculan con el bajo nivel de 

productividad de la PEA .. 147;_/ 

Uno de los principales problemas de la poblacion mexicana es 

su heterogeneidad, la cual tiene como caracteristica dominante la 

dispersion y concentracion de los habitantes ya sea en las 

grandes ciudades o en las regiones alejada del pals. Datos del 

censo de 1980 se~alan que el 31.3% de la poblacion vivla en 

localidades menores a 2 mil habitantes y el 44.4% vivla en 

ciudades mayores de 100 mil habitantes. Una gama de localidades 

de tamaNo intermedio, de 2 mil a 100 mil habitantes, con-figuraba 

al 24.3% de la poblacion total. 

Las tres zonas metropolitanas del pals de mayor importancia 

la Ciudad de Mexico, Guadalajara y Monterrey, con-forman ciudades 

con altos indices de concentracion. Reünen aproximadamente el 

29.1% de la poblacion total del pals, en una extension del 0,4% 

del total del territorio nacional. 148_/ 

Las zonas metropolitanas, a di-ferencia del resto del pais, 

han presentado altas tasas de crecimiento poblacional, lo que ha 

provocado que cada vez siga aumentando el nümero de habitantes 

por el enorme -flujo de inmigrantes que provienen de di-ferentes 

regiones del territorio mexicano. 

147_/CONAPO. Proyecciones de lE QQblacion total y de ~ PEA. 
Me>:ico. CONAPO, 1975. p. 5 .. 

148_/ CONAPO. Pet-spectivas demoqr~1-fi~¡;; y §_ocioeconü_micas. México 
CONAPO, 1988. p. 1. 
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Una de las principales peculiaridades de los migrantes son 

las inadecuadas condiciones de vida en sus comunidades de origen 

y que acuden a las grandes ciudades con la esperanza de mejores 

situaciones de vida. En estas corrientes migratorias, en su 

generalidad, vienen de zonas donde existe una alta fecundidad, 

escaso desarrollo y falta de empleo, situaciones que propician 

que una gran cantidad sean expulsadas de sus regiones en busca de 

sustento para sus familias. 149_/ 

Los puntos claves a donde se dirigen los flujos migratorios 

se localizan en las grandes urbes y en los Estados Unidos. Cabe 

mencionar, que la disponibilidad de los servicios pOblicos (agua 

potable, drenaje, etc.) y los sociales (salud, educación, etc.) 

no est~n equilibrados entre las ciudades m~s relevantes y el 

campo. 

Las altas tasas de crecimiento de las metrópolis generan 

multiples demandas de servicios p~blicos, principalmente, agua, 

abasto, vivienda, empleo, transporte y drenaje. Estas no son 

cubiertas satisfactoriamente, sobre todo en las colonias 

populares de esas aglomeraciones. 

Se -podria pensar que el crecimiento de la población es 

adecuado para la economia del pais, porque incrementa la demanda 

de bienes y servicios. Para afirmar tal situación, es importante 

realizar un an~lisis de la estructura por edades de la población, 

lo que permitir~ ampliar el panorama, y profundizar en dicha 

afirmación. 

149_/ Ibidem. p. 2. 



Las l i ne.as. : de: cr.ec imiento por edad muestran di-Ferentes 

dinamicas. 

1.9'l. anual; los m'enc:ires de. 15 a1'1os crecen en Ltn tasa de 0.7'l.; los 

de 15 a 64 al 3. OY. y los mayores de 65 a1'1os al 4'l. 

anual. 150_/ 

Se considera población económicamente activa a individuos de 

12 a1'1os y mas. La con-Forman ambos sexos que disponen de su mano 

de obra para la producción de bienes y servicios. 

La PEA es un indicador necesario para el estudio de la 

estructura económica y social de un pals. Su evolución no se 

puede desliga1· de los aspectos económicos, pollticos y 

socioculturales asl como de los demogra-Ficos. Estos elementos 

~6di-Fican la o-Ferta y la demanda de la mano de obra, el empleo, 

la composición ocupacional y los patrones de consumo, entre 

otros. 

En Me>:ico, la PEA ha pasado por di-Ferentes etapas 

evolutivas, las cuales han interaccionado generando di-Ferentes 

-Fenómenos. Asl no puede dejarse de lado el problema, ya 

negociado, de la deuda externa que reduce el -Financiamiento 

interno del pals, que evita el crecimiento industrial y la 

demanda-de mano de obra. Este hecho contrasta con el crecimiento 

acelerado de la -Fuerza laboral que, bajo estas circunstancias, 

compromete el empleo para los próximos a1'1os. 

150_/ CONAPO. Proyecciones ... Op. cit. p. 17. 



5.3.3. Injusta distribucion, dé la riqueza. 

Se han anapiado en los dos pLintos antet·iot·es algunos 

aspectos de la econo'ml.a me:dc:ana y de la poblacion economicamente 

activa <PEA>, . lo que permite conocer ciet·tos elementos 

importantes, que han caracterizado a México a nivel economico. 

Ellos se relacionan indudablemente con la injusta distribucion de 

la riqueza que la poblacion mexicana ha surrido desde tiempos de 

1 a c:onqLt i sta. 

El Programa Nacional de Solidaridad maneja cirras 

preocupantes que tiene que ver con la pobreza que vive el pal. s. 

Se seMalan 20 millones de mexicanos que viven en condiciones 

paLtperrimas, lo c:ual signirica a grandes rasgos, la desigualdad 

economica y social que arlije a la mayorl.a de los habitantes que 

conrorman el gran pal.s qLte es Me:dco. 151 I 

Esto, traducido a situaciones estatales, se rerleja 

principalmente en Chiapas, Oaxaca, Puebla, Estado de México e 

Hidalgo. Sus pobladores emigran a grandes ciudades y al vecino 

pais del not-te. Ello traduce la miseria que viven estas 

comunidades ya que no cuentan con herramientas suricientes para 

trabaja~ sus tierras a pesa1· de que sean altamente productivas. 

Otra vat·iable reside en las grandes extensiones -que son 

acaparadas por unos cuantos, a pesar de que el principal objetivo 

de la revolucion de 1910 Fue precisamente luchar en contra de los 

latirundios. La realidad seMala que en todas las ,,·egiones del 

151 /Secretat·ia, de Gobernacion. f,,'.,!::ggrama Nacion~_ 'º-"'- !?_QJ._:U;jaris;!_ad. 
Me>: ico, 1989. 



pals siguen existiendo esos vastos territorios: Han'existido en 

los Oltimos aNos en la vida politica del-pal~ una gran cantidad 

de programas que estan dirigidos a los pobres, ya sea del campo o 

de las grandes urbes (Ciudad de Mexico, Guadaiajara y Monterrey, 

especlficamente). 

Estos programas empezaron a tomar fuerza a fines de la 

decada de los setentas y principios de los ochentas. Ejemplo de 

ello son el IMSS-CDPLAMAR para comunidades marginadas: el Sistema 

Alimentario Mexicano, el Programa Nacional de Zonas Deprimidas, 

el Programa de Abasto de Leche CLICONSAI, el Programa Nacional de 

Asistencia Social Alimentaria del Desarrollo Integral de la 

Familia CDIFl, el Programa de DistribuciOn CONASUPO-RURAL 

CDICDNSAl, el Programa Especial para Chiapas y Oaxaca CPIANI y el 

Programa Nacional de Solidat-idad CPRDNASDLl, por solo mencionar 

algunos. Estos programas estan dirigidos a los sectores 

marginados de la población en general. 152_/ 

En ellos se consideran los aspectos bAsicos de la población 

CeducaciOn, alimentaciOn, salud, vivienda, servicios, etc.) que 

no pueden ser cubiertos por el bajo nivel adquisitivo de la 

poblacíOn. Pero la injusta distribución de la riqueza no es un 

problema reciente sino de antai'1o; paralelamente a ella se han 

venido generando una serie de injusticias, como la denegaciOn 

histbrica de justicia que ha sufrido la población a traves de los 

ai'1os. 

152_/De la PeNa, Sergio y Tei:-:eit-a Jussara. Crisis :I!'. ,-eproduccibn 
de lE_ ~"l. de trabajo -'ª.D Me:-:ico. Me:-:ico, ~1imeo. s/-F. 



5.3.4. El desempleo, la drogadiccion, el alcoholismo y la 

desintegracion familiar como causales de delitos. 

La actual crisis del capitalismo Mexicano cuyas 

manifestaciones son la baja rentabilidad del 

principales 

capital, el 

incontenible endeudamiento externo y los profundos desequilibrios 

comerciales y financieros tanto internos como internacionales, la 

calda de la demanda de la inversion y produccion, la represion 

salarial y el alza sin precedentes de precios ha representado 

para. las clases populares carestla de la vida, tope salarial, 

represion ideologica, polltica y coactiva, aumento de las cargas 

de trabajo y, en general, un ascenso de la pobreza. 

Ante las condiciones de los óltimos aNos, la polltica de 

austeridad aplicada por el Estado ha agudizado 

importarle costos sociales. 

la crisis sin 

Ahora bien, enmarcados en esta crisis, tanto el desempleo, 

como el alcoholismo y la desintegracion familiar tienen efectos 

economicos, sociales, pollticos e ideologicos, que anteriormente 

no se conoclan. 

Esta aseveracion es importante en el sentido de que no deben 

analizarse estos problemas como el resultado exclusivo de 

anteriores sexenios. MAs bien se les debe entender como 

,-espuestas a las nuevas modalidades y transformaciones que ha 

experimentado tanto el sistema productivo nacional como el 

desarrollo de las nuevas condiciones de acumulacion del capital. 

De ahl que, a la luz de estas nuevas condiciones, se hace el 
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analisis de cada una de 
,; 

las cuatro -Fact'at'es sel'laladas 
.. ·--.- . . :: 

anteriormente para caracteri.zar a ,gr'assa ma·d? las impl icacianes 

que poseen. 

- Desempleo 

En el procesa de la crisis económica actual, el pais 

transita par uno de los periodos de mayor deterioro y contracción 

de los hasta hay conocidos en la historia cantemporanea. 

Ubicar entonces el analisis del desempleo dentro de este 

contexto permite seftalar cuales patrones de comportamiento se 

vieran impactados. 

No es di-Ficil observar el surgimiento de una nueva y 

compleja prablemAtica na sólo par el crecimiento vertiginoso 

experimentado en las principales ciudades del pais sino también 

por los cambias drasticos en las expectativas de vida, 

principalmente los del sector obrera. En los últimos al'los 

sobresalen alli las dé-Ficits habitacianales y de servicias, un 

sambria cuadro de 'desempleo creciente, los exiguos ingresos y el 

desp 1 i egL1e de actividades económicas marginales para la 

sobrevivencia -Familiar. 

En sintesis, las problemas que aquejan a la Nación se 

concentran y agL1di zan pat·t icul armente en unas cuantas 

aglomeraciones urbanas, en tanto que éstas san ambitos donde el 

proceso de concentración de la mana de abra es mayor. 

lS'7 



- Drogadiccion 

"El uso y el abuso de las Drogas constituye un -Fenómeno tan 

viejo como la civilización misma, su rastreo puede hacerse a todo 

lo largo del desenvolvimiento de la humanidad, en esti-c?cha 

relación con sus tradiciones y tipos de cultivos, 1-el ac i o nado 

casi siempre con practicas y mitos religiosos, con cuestiones 

médicas o de manipulación politica o como respuesta a la búsqueda 

de estados psiquicos especiales o de ambas 

sitL1aciones." 153_/ 

Actualmente ha cobrado gran importancia la drogadicciOn por 

los desproporcionados porcentajes en el consumo de 

estupe-Facientes. "No obstante las di-Ferencias de caL1sales en el 

consumo y el e-Fecto de las drogas segOn las épocas, éste -FenOmeno 

social parece eHpresar una -Falla importante de los sistemas 

sociales contemporaneos, ya que es un problema en el que inciden 

-Factores psico-FisiolOgicos, socioeconOmicos, culturales e 

histcwicos y juridicos." 154_/ 

Es decir, la aprobaciOn o reprobaciOn social del consumo de 

substancias tOHicas, como el de bebidas embriagantes, depende en 

última instancia del marco cultural e histOrico. 

En ali os recientes se han cr- i ter ios mas 

comprensivos, mas amplios, y se entiende que la promulgaciOn y 

aplicación de leyes no signi-Fica el control del problema. 

153_/ Llanes, Jet-ge. La sociedad §.D_te las Dr-ogas. Serie: Sociedad 
y Drogas, Ed. Concepto. S.A. México,1982. p. 48. 

154_/ Ibídem. p. 34. 



Es un hecho que la SLtbcultur-a de las dt-oga5 'tiene tal -fLtet-za 

que condiciona en los jbvenes la urgencia al consumo de 

substancias tbxicas. "Sin embargo, si se toma en cuenta que el 

-fenbmeno presenta problemas en el orden legal y, que las leyes 

estAn encaminadas a la pr-oteccibn de un minimum ético, su estudio 

es un requisito indispensable para el -funcionamiento de las 

sociedades. 11 155_/ 

Aunque existe un predominio de las leyes encaminadas a 

prohibir-las, el -fenbmeno desborda toda la legislacibn actual y la 

hace aparecer- inoperante al respecto. 

- Alcoholismo. 

Se considera imprescindible, para la compr-ensibn de la 

inestabilidad social el -fenbmeno denominado alcoholismo. Aludir a 

algunos elementos que han tenido gran importancia en la no tan 

pequeMa historia del alcohol en el pals es -fundamental para el 

estudioso. 

El alcoholismo ha estado ligado a la ancestral pt-oblematica 

de Llna de-ficiente al imentacibn, la insalubt-idad, el 

anal-fabetismo, el desempleo, la -falta de divet·siones sanas, el 

machismo, el absoluto desconocimiento de lo que es el alcohol y 

una total desin-for-macibn sobre las ne-Fastas ~onsecuencias de su 

uso inmoderado. Todos han dado como resultado un alto Indice de 

alcoholismo entre la poblacibn, con las consecuencias econbmicas, 

sociales y culturales que tanto daMan al pais. 

155_/Llanes, Jot·ge. F't-e'l§'I!cion f!~ l.ª- -fat·macodependenci.§l
Sociedad y Dt-ogas, Ed. Concepto. S. A. Me,dco,-1982. · p·. 62. 

Serie: 



Respecto al uso del alcohol, se entiende el Alcoholismo como 

un fenbmena social producto del medio ambiente de las sociedades. 

Puesto que el alcoholismo invade los campos del det·echo 

penal_, es necesaria conocer al ser causante de violar 

constantemente las normas penales. La mayoria de los delitos de 

sangre son producto de los efectos del alcohol; al cometerlos el 

sujeta encuentra el ten·eno propicio para delinquir 

i mpt-udentemente. o, mejor dicha, como lo indica Carranca y 

Truj i llo, " •.• aunque el alcoholismo esta, por desgracia, 

grandemente extendido en nuestro pueblo y es causa de la mayor 

parte de los delitos de sangre, no es el Cbdigo Penal el lugar 

adecuado para combatirlo con el rigor que requiere. Ello compete 

también a otras actividades: las educativas, las higiénicas, las 

econOmicas, las administrativas, etc." 156_/ 

- DesintegraciOn Familiar. 

A efecto de poner de relieve los factores que con mayor 

énfasis coadyuva~ a la desintegracibn familiar en nuestro pals, 

es conveniente hacer alusibn, aunque sea brevemente a las causas 

esenciales que han producido este fenbmena, que san: 

"- La penuria econbmica cuando trasciende a la esfera de lo 

moral. 

El aumento considerable del número de Divorcias. 

El abandona de la paternidad. 

La proclividad viciosa. 

156 I Cat-ranca y Trujillo, f':aül, Derecho Penal 11e>:i~. 
General. Edit. PorrQa S.A. México. 1980. p.493. 
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El hacinamiento, la p1-omiscuidad y fa miseria en-· la·s grandes 

urbes, especialmente de su periferia. 

La aceptacion del aborto 

El alcoholismo, la d1-ogadicc ion y las conductas:--. co.n1:ormadoras 

de la prostitucion y delincuencia. 

- La lesion de los medios de comunicacion masiva." 157_/ 

Todos los factores mencionados son generalmente por si 

mismos causas de delitos y de qLte la entidad familiar vaya 

perdiendo su armenia, y poco despues, su estabilidad, hasta 

llegar al grado de la disolucion. 

No puede pensarse que la familia haya sido siempre tal y 

como se concibe hoy en dia, la organizacion familiar ha ido 

evolucionando a la par que se han ido desarrollando las 

conquistas socioculturales del genero humano. 

Se desprende de todo lo anterior que la desintegracion 

familiar es una de las causales m•s importantes que conducen a la 

violacion de las normas juridicas, eticas, sociales, religiosas y 

educativas que deben concordar con el desarrollo de la familia. 

Ante tales resultados, no es aventurado pensar que la 

familia mexicana est• atravesando por una etapa crucial en la 

cual sus cimientos se han visto fuertemente conmovidos. 

"Ante este problema de desintegración del grupo familiar, el 

Estado no ha permanecido indiferente, y puesto que es de interes 

157_/ Pet·ez Moreno, Ma. del Rosa1·io. _Aspecto~ Socioloaicos y 
Jurid!..!;Q§ de 1A Desinte_g!:.E'cig_o E..;i.mil_iat: §_n Me;::icg. Tesis. Fac. de 
Derecho. N~m 78/87. UNAM. Mexico. 1987. p.108. 
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social que se cumplan las:f~riciones¡ ~Asicas de educación y 

formacion de hombr-es dentro. de'. 1a·:.famH1a, ha acudido a traves de 

disposiciones de diversa 
.. - ,' 

lndÓle~a sLlplir estas -funciones~ . ,, ·: -,, 

particularmente en lo que toca~il regimen de seguridad social y 

asistencia." 158_/ 

Se puede concluir que toda la gama de policausalidades que 

se han mencionado a lo largo de este apartado abrió las puertas 

de la drogadiccion masiva, a los desordenes familiares, al 

consumo indiscriminado del alcohol y a la carencia casi total de 

empleo bien remunerado. No es casual que todos estos fenomenos 

hayan emergido como problemas sociales de gran envergadura a 

partir del proceso de industrialización que vivio el pals. 

El rApido crecimiento industrial (con su proceso de 

urbanizacion desordenado, su gran hacinamiento, las migraciones 

de las masas pauperizadas del campo a la ciudad, etc.) confluye 

como factor que predispone, a los individuos a efectuar una serie 

de conductas heterogeneas, causales la mayorla de las veces de 

sanciones jurldicas. Entre ellas figuran la delincuencia juvenil, 

los robos, los homicidios, los episodios de violencia, el abuso 

sexual, los accidentes de trAfico o las rihas familares. 

"Es evidente que por ser estos problemas humanos, las 

variables causantes de los mismos son innumerables debido al 

complejo sistema sociocultural y economico que presiona e influye 

158_/ Ruy, Francisco. "La familia como cinidad 
humano y social" en fi:evista F'er-sona ~ Der-echo. vol. 
Espaha, 1974. p.7. 
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cotidianamente en las distintas es~eras sociales de la vida de 

los individuos." 159_/ 

Con base en la descripcion anterior, nos podemos peq:atar de 

algunos de los problemas sociales y económicos bAsicos que nos 

impulsan en la bOsqueda de un verdadero acceso a la imparticion y 

administracion de justicia y no seguir con la idea de una simple 

posibilidad ~ormal de prestacion Jurisdiccional de la misma, 

sobre todo en bene~icio de los justiciables de menores recursos. 

Por tal motivo, en el proximo apartado analizaremos algunas 

posibilidades de modernizacion de la administracion de justicia. 

159_/ Casta~eda Jimenez. Op. Cit. p.349. 
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CAPITULO VI 
. , -~ '. ... "- -

-,-. -· 

LA MODERNIZACION DE LA ADM.INISTRACION DE JUSTICIA 

6.1 Introduccibn. 

Dondequiera, la palabra de moda es la de transición. No 

solamente se debe a la llamada "revolLtción de 1989" y el 

desmoronamiento de los sistemas económicos y politices del 

denominado "socialismo real". Antes, el agobio de la deuda 

externa que aFligia <y a~ligel a los paises "en vi as de 

desarrollo" impuso desde las cüpulas internacionales del Banco 

Mundial o del Fondo Monetario Internacional una política de 

transición esencialmente Fincada en el repliegue del Estado 

interventor en la economía y retóricamente activo en la 

redistribución del ingreso. 

No sólo eso: la llegada al poder del conservadurismo 

neoliberal en la Gran BretaNa (el tatcherismol y en los Estados 

Unidos Cel reaganismol mostrb el imperativo del nuevo capitalismo 

la necesidad del "reciclaje" de sus propias economias hegemónicas 

y el abandono gradual de sus politicas sociales. El binomio 

WelFare State <Estado de Bienestar) - WarFare State <Estado de 

Guerra) entró asi en crisis en el primero de sus términos y 

ocasionó, en sus intentos por corregir el déFicit ~iscal de los 

grandes Estados capitalistas, un malestar social del que todavia 

no se reponen ni sus promotores ni sus victimas C los ant igLtos 

bene~iciarios de programas de asistencial. 



En el caso corno en> : los demás casos 

latinoamericanos, la transición se convirtió en primer lugar en 

una condición impuesta por los grandes acreedores y la banca 

mundial para continuar sus políticas de inversión, de 

~inanciarniento a la producción y, en general, de renovación de la 

deuda interna. Para un Estado orgulloso de su modernidad liberal 

en el Siglo XIX y su modernidad revolucionaria en el Siglo XX, 

los nuevos cánones de la modernización representaron una seria 

conmoción. 

En e~ecto, vinculados rn~s a la modernidad tecnocrática y 

desan-ol lista de las ciencias sociales norteamericanas 

posteriores a l~ Segunda Guerra Mundial que a la modernidad 

clásica en la cual se inscribe el sistema Jurídico y polltico 

me:-~icano~ las prescripciones de los organismos 

internacionales no dejan de entrar en contradicción con los 

preceptos constitucionales de 1917 y han inducido la idea de una 

tecnocracia que, para obtener "dinet-o ~t-esco", deja att·ás el 

cumplimiento de los ordenamientos Juridicos básicos. 

Para la izquierda mexicana, la nota distintiva del actual 

régimen ha sido la cesión paulatina de la soberanla y el abandono 

del nacionalismo revolucionario; inversamente, para los sectores 

empresariales la nota distintiva lo ha sido una parálisis 

proveniente de un sistema de derecho anquilosado y de un conjunto 

de tradiciones revolucionarias obsoletas. 



Si al'ladimos a la crisis económica <1os;··rasgos cú~rl:ot-itarios 

que no totalitarios: estos los reserva la· politología 

norteamericana para los sistemas socialistas- que caracterizan al 

unipartidismo relativo mexicano, la modernización se contempla 

para muchos como un ideal imposible en tanto prevalezcan 

instituciones como el presidencialismo, el centralismo, el 

partido del gobierno y la carencia de una oposición real. 

Un modelo económico dinámico, productivo en los términos 

neoliberales del mercado libre, difícilmente resulta compatible 

con una sociedad acostumbrada a aquellas instituciones y que, a 

su sombra, ha generado una serie de deformaciones sociales 

propias y de actitudes de desconfianza y escepticismo. 

Ya Almond y Verba, en su obra The Civic Culture,160_/ 

mostraron emplricamente la psicologla de los mexicanos ante la 

autoridad y los actos de autoridad y hablaron de una cultura 

cívica "cínica", convencida de la corrupción general y dudosa de 

todas las instancias administrativas, principalmente las de 

justicia. Por otra parte, se ha expresado recientemente que 

cambiar una sociedad por la vía legislativa toma aproximadamente 

seis meses, que disel'lar un sistema económico mis o menos viable 

lleva seis al'los y que crear una sociedad civil bien estructurada 

supone por lo menos sesenta al'los. 

160 / Almond, Gabriel y Ver-ba, Sidney. The Civic Culture. 
and Brown, Nueva York, 1961, p.19 
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El problema de Méxib::i co~;,;i~tl:,.'.en.f!Jr:12:es~·~ i;';n a2~ptar el reto 
'· - -' .:: ·:·:~~· ~~-,',:· ::-,_· -·-""~·-·""-'.· 

de una modernidad eHciente y•. eé::oru:'.Jmi~arnent~"'. .competitiva sin 
:·,'.J·~~e' ~'' -1·1•- ... 

tenet· por ello qL1e prescindir ~de .... Ll.ría tradición histórica y 

Juridica asentada en la mejor herencia occidental, la de la 

Ilustración. Con todo, debe darse cuenta que la modernidad que 

los Estados Unidos ostentan como paradigma universal no es la 

misma que recogen nuestros textos constitucionales y de teoria 

politica: la modernidad norteamericana <y eLwopea ncwdica 

contempot·áneal procede en rigor de la Ilustración escocesa, más 

economicista, mas protestante, más pesimista; la nuestra, en 

cambio, deriva de una Ilustración esencialmente -Francesa, 

rousseauniana, humanista. De alll entonces una contradicción de 

-Fondo. 

Por otra parte, tenemos que darnos cuenta de otros -factores, 

y no sólo los idiosincráticos o los religiosos. La ciencia 

social de ot·igen norteamericano parte de una visión del mundo 

básicamente administrativista,leJos del estrL1ctural-

-funcionalismo; en cambio, nuestros teOricos ven las -Fórmulas 

Juridicas y políticas ideales desde otras perspectivas. 

De lo que se trata, entonces, no es de una suerte de 

"conciliación" entre los dos modelos de modernidad sino de saber 

en qué consiste cada uno y cómo pueden instrumentarse sus mejores 

elementos para el bien de la sociedad; por ello, mas adelante 

abordaremos la conceptualizaciOn de modernizaciOn y ~odernidad 

para ubicar nuestras categorlas emplricas de nuestro analisis. 



Este trabajo de investigacion se propone, por lo tanto, 

determinar aquellos elementos de la modernidad clásica que aón 

operan realmente, los del predominio del derecho y la ordenación 

social de acuerdo a un criterio de justicia; combinar· esos 

elementos en las ~ormulas administrativas y de conocimiento 

social que, a su vez, han servido para impulsar económicamente a 

las sociedades y naciones desarrolladas y, por último, estimular· 

y .dinamizar una Sociedad Civil que, tal vez con numerosas 

de~ormaciones super~iciales, puede no obstante adentrarse ya en 

los umbrales de la verdadera modernidad. 

El proyecto no supone provocar un cambio social desde 

arriba, tecnocráticamente; al contrario, al crear conciencia 

socialmente desde el plano de las instituciones y tradiciones ya 

existentes, pretende que la sociedad civil participe 

decisivamente y coadyuve entusiasta~ente en el cambio. Desde 

luego, 

e>:terna 

la administración de justicia representa la cara más 

de lo que es un sistema politice. Combinar en ella la 

justicia y la e~iciencia administrativa representa un reto que se 

extiende a todas las areas de la vida social. De aqui la 

necesidad de que nuestro trabajo se oriente analizando primero 

los conceptos de modernización y modernidad para, posteriormente, 

entender los intentos de modernización impulsados por el Estado 

mexicano y, ~inalmente, desarrollar el aspecto de modernización 

de la administración de justicia como una posibilidad de 

mejoramiento de nuestra realidad social. 
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6.2 Modernizacion y modernidad 

Hablar del concepto de modernizacion implica tener un 

referente cuyas caracterlsticas se aprecien estables y se deriven 

de una continuidad de comportamiento o forma de ser social. 

La modernización nos indica el transito dinamico, no 

acabado, entre una situacion que se ha vuelto anquilosada y un 

futuro al que se aspira llegar en una situacion diferente. 

Bajo esas dos apreciaciones tenemos un marco, un parametro 

dentro del cual nuestro referente, la administracion de justicia 

en M~xico, se encuentra en un momento de anquilosamiento. Pero 

por disposición de gobierno y por conviccion social, se encuentra 

frente a un momento en que, por la problematica acumulada, busca 

ser modificada a la luz de las nuevas condiciones sociales 

existentes en el mundo y en el pais, y en esa búsqueda la 

modernizacion se constituye en el eje y base del 

aspira a entrar en una etapa avanzada. 

proceso que 

Cierto es que hablar de lo moderno, en nuestro tiempo, 

requiere de la explicitacion del sentido que se le da a la 

e::presión. Si bien la modernidad es un concepto que ya tiene una 

connotación mas o menos general en la identificación de los 

procesos sociales, las particularidades de cada una de las 

sociedades hace que a partir de sus propias condiciones se 

establezcan los criterios del proceso. Es decir, cada una define 

la modernidad o situacion a la que espera arribar. 
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6.2.1 Algunos componentes de una teoria de la modernidad. 

Es ineludible, para hablar de la modernidad, remitirse a 

las re~lexiones ~ilosb~icas que sobre las ~armas de organizacibn 

social han propuesto los pensadores cllsicos de la sociologia 

tradicional. 

Por ello, entender la modernidad es entender las 

caracterlsticas de las llamadas sociedades modernas. A Habermas 

corresponde hacer un recorrido en torno a diversos pensadores que 

desde .su perspectiva disertan sobre la identi~icacibn de las 

caracterlsticas de las sociedades que se cali~ican como modernas. 

El autor inicia su recorrido con una precisibn conceptual y 

temporal sobre la modernidad a raiz de las re~erencias dadas por 

algunos pensadores. El primero y mis in~luyente sociblogo que 

precisa el carlcter de la modernidad es Max Weber. Sobre su 

concepto dice Habermas: "las nuevas estructuras sociales vienen 

determinadas por la di~erenciacibn de esos dos sistemas 

~uncionalmente compenetrados entre si que cristalizaron en torno 

a los n~cleos organizativos que son la empresa capitalista y el 

aparato estatal burocrltico. Este proceso lo entiende Weber como 

institucionalizacibn de la acción económica y de la acción 

administrativa racionales con arreglo a ~ines. A medida que la 

vida cotidiana se vib arrastrada por el remolino de esta 

racionalización cultural y social, se disolvieron también las 

~armas tradicionales de vida di~erenciadas a principios del mundo 



moderno mayormente en términos de estamentos proresionales."161_/ 

La modernización, entendida como esa rusion del empresario 

capitalista y el aparato estatal burocrAtico que institucionali-

zadamente realizan acciones racionales con arreglo a rines, es 

una rorma de percepción de la sociedad no plenamente aceptada. 

Dicho de otra manera, parcialmente aceptada, ya que hay diversas 

observaciones que no coinciden con ella como son las de los 

estudiosos de lo social Durkheim y Mead. Esa direrencia la 

resalta Habermas en el siguiente pArraro sobre el que dice: 11 Con 

todo, la modernizacion del mundo de la vida no viene determinada 

solamente por las estructuras de la racionalidad con arreglo a 

rines. Emile Durkheim y Herbert Mead vieron mAs bien los mundos 

de la vida determinados por un trato, convertido en rerlexivo, 

con tradiciones que hablan perdido su carActer cuasinatural; por 

la universalización de las normas de acción y por Ltna 

generalización de los valores, que, en Ambitos de opcion 

ampliados, desligan la accion comunicativa de conte>:tos 

estrechamente e i rcunscr-i tos; rinalmente, por patrones de 

socializacion que tienden al desarrollo de <identidades del yo> 

abst1-actas y que obligan a los sujetos a i ndi vi duarse. "162_/ 

Con esta otra vision, se presenta la modernidad como una 

desi ntegt-ac ion de la convivencia común para e:: al ta1-

161 I Habe1-mas, Jet1-gen.Q Discurso Filosorico de l.§! 1'1ode1-nidad 
Ed. Taurus. Col. Ensayistas. Madrid,1989,p.12 

162_/ Ibidem. p. 12 
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indi'1idualidad asumiendo ··pat:rcines dé social izaciOn de manera 

inconsciente. La acciOn racional con arreglo a Fines o la 

desintegraciOn social para crear individuos que asumen las normas 

inconscientemente es, como dice Habermas, "a grandes rasgos la 

imagen de moder·nidad tal como se la representaron los clasicos de 

la teoria de la sociedad"163_/ 

Estas proposiciones de los clasicos tienen su readecuación 

de acuerdo con las caracteristicas de la idea de modernidad que 

se da en otro momento y en otro co~texto. Ello lo reFiere 

Habermas de la siguiente Forma: "El vocablo <modernizaciOn) se 

introduce como término técnico en los a~os cincuenta; caracteriza 

un enFoque teorético que hace suyo el problema de Max Weber, 

pero elaborandolo con los medios del Funcionalismo sociológico. 

"El concepto de modernización se reFiere a una gavilla de 

procesos acumulativos y que se reFuerzan mutuamente: a la 

FormaciOn de capital y a la movilizaciOn de recursos; al 

desarrollo de las Fuerzas productivas y al incremento de la 

productividad del trabajo; a la implantación de poderes politices 

centralizados y al desarrollo de identidades nacionales; a la 

diFusión de los derechos de participación politica, de las Formas 

de vida urbana y de la educación Formal; a la secularización de 

valores y normas, etc."164_/ 

163_/Ibidem. p.12. 

164_/Ibidem. p.12. 
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Esta teorización ~eneral de la modernización se constituye 

en el nücleo de premisas que sirven para identif'icar a la 

modernidad -fuera de un contexto sociohistbrico def'inido. Una 

precisión y ampli-ficacion de esos aspectos es desarrollado en el 

texto ya tambiAn clAsico de Apter sobre las politicas de 

modernizacion. 

Para Apter, un estudio sobre modernizacion no puede ser 

hecho en abstracto sino, por el contrario, tiene que tt-asladarse 

de un en-foque general de la teoria de los sistemas, hacia Lm 

estudio emplrico, lo que de acuerdo con el autor presenta un gran 

problema para la investigacion. Ello requiere de dos elementos: 

primero, la determinación del nivel de la realidad que tiene que 

ser observada y segundo, la descripción del sistema -formal para 

establecer las categorias empiricas.165_/ 

En el caso que nos ocupa, el nivel de la realidad 

seleccionada mediante los parAmetros propios de la Teoria General 

de Sistemas es la ref'erencia qL1e se tiene de la legislacion 

vigente en la cual debe basarse la administracion pOblica y la 

administración de justicia y las ref'erencias que hay sobre los 

obstAculos que se presentan para que ella -fLmcione. Con estos 

elementos, dentro de lo que identif'icaremos mas adelante como 

pollticas de modernización, podremos describir el sistema -formal 

para establecer las categorlas emplricas. 

165_/ Cf'r. Apter, David E. The Pal iti!;§. o-f t1odernization Ed. 
The University of' Chicago press, Chicago. USA.1965, p. 4 . 



Pero ello sólo se harA, nos dice Apter, cuando hayamos 

detet-minado nuestra idea de lo moderno. Y ser modet-no signi-Fica 

ver la vida como alternativas, pre~erencias y selecciones; por lo 

tanto, podremos reconocer las caracteristicas de la modernidad en 

nuestra selección. Dicho de otra manera, no existe lo moderno en 

abstracto: lo moderno corresponde a la selección que haga una 

sociedad de su idea de modet-nidad. 166_/ 

Hay ciertos indicadores que nos precisan cuAles serian algunas 

de las caracteristicas sociales de la modernización. Entre ellas, 

Apter destaca las siguientes: la pro-Fesionalización, las 

habilidades tecnicas, la tecnologia, la racionalidad y la 

-Funcionalidad. La adaptación de esos roles abstractos dependen de 

la actividad concreta que desempef'tan cada uno de los implicados 

en el medio social, como podrian ser el servidor civil, el 

ingeniero hidrAulico, el abogado, el experto en desarrollo 

comunitario, el con-Ferencista universitario, etc. 167_/ 

Cuando cada uno de estos pro-Fesionales o tecnicos cumplen 

con su compromi=:o social, la modernización se desan-olla por 

habilidades y no por decisiones burocrAticas que pueden obstruir 

el desarrollo de la sociedad. 

AqL\i' es preciso, como también lo seMala Apter, hacer una 

puntL1al i zac ion para di-Ferenciar la n\Odet·ni zac ion de la 

industrialización. La creación de los roles sociales descritos, 

166_/ Ibidem. p. 10 

167_/ Ibidem. p. 60 



pueden ser indicativos de que corresponden a una sociedad 

industrial; pero una sociedad de este tipo solo impulsa las 

actividades tendientes a la industrialización, es decir, a la 

produccibn masiva de bienes de consumo, sin importa•- las 

consecuencias de ello. La modernización, en cambio, es la llave 

del desarrollo social, lo que permite que el ser humano desempeMe 

todas sus potencialidades. La industrializacion, dice Apter, es 

ese poderoso aspecto de la modernización cuyas consecuencias 

alteran de manera dis-Funcional las instituciones sociales y las 

costumbres con la creación de nuevos roles e instrumentos 

sociales basados en el uso de la mAquina, la modernización, en 

cambio, es mAs dinamica y mAs consistente en la -Fundamentación de 

las instituciones sociales.168_/ 

En sintesis, la industrialización puede ser considerada como 

una parte de la modernizacibn, pero no es en si misma 

modernización; ello se debe a que la modernización implica un 

rango de ajuste para las actitudes emocionales que permite el 

-Fortalecimiento de la personalidad y no la imposición violenta de 

una -Forma de conducta, una autonomia cultural y una independencia 

poll.tica. Ello hace que entre industrialización y modernización 

se encuent1-en di-Ferencias sustanciales. 169_/ 

Para precisar la idea de Ap.ter sobre la modernización veamos 

cuales son sus tres condiciones que lleva impllcita: primero, un 

sistema social que puede ser constantemente innovado sin tener 

que desplomarse, incluyendo entre sus creencias esenciales la 

168_/ Ibidem. p. 68-70. 
169_/ Ibidem. p. 63. 



aceptabilidad del cambio¡ segundo, la diferenciada y flexible 

estructura social¡ y tercero una estructura ~acial q~e provea de 

las capacidades y conocimientos necesarios para vivir~en un mundo 

tecnologicamente avanzado. 17C>_/ 

A estas consideraciones teoricas generales que hace Apter 

sobre la modernizacion, podemos complementarlas con las que 

propone Samuel Huntington, quien ademis describe algunos de los 

obst•culos para la modernizacibn, especialmente dentro del 

terreno politice, que implicitamente afectan al juridico cuando 

no posee la autonomia necesaria. 171_/ 

Para Huntington, hay tres aspectos que nos sirven para 

entender los aspectos cruciales de la politica de modernizacibn: 

la modernizacibn politica que involucra la 

racionalizacibn de la autoridad, y el reemplazo de tradici6nes 

religiosas, familiares y autoridades étnico-politicas por la 

individualidad secular y la autoridad politica nacional. Segundo, 

la modernizacibn politica implica también la diferenciacion de 

las nuevas funciones politicas y el desarrollo de una estructura 

especializada para preformar esas funciones. Y, ter·cero:ii esa 

modernizacibn implica también el incremento de la participacibn 

en politica de los grupos sociales a través de las instituciones. 

El proceso de modernizacibn abarca todas las esferas de la 

actividad social, y entre ellas destaca el derecho. Pero uno de 

los principales obst~culos del derecho es la no aplicabilidad 

170_/ Ibidem. p. 67. 
171_/ Cft-. Hungtinton, Samuel P. Política~ Order in Changing 
Societies. Ed. New Haven. Yale ··l!Jnivet-sity, Pt-ess.. 1969. p.,34. 



debida a la presenc:ia de la c:orrupc:ion. ,Ell.o lo resalta 

Huntington al se?!alar qLte la corrü¡:>ci_on..,es::1a coni:Jucta de los 

servidon;;s u o-Fic:iales públ1cos que ·se· desvían de las normas 

aceptadas para el servicio de sus 'finalidades particulares. Y 

esto se deriva de la aLtsencia de una e-Fec:tiva 

institucionalización politica, pues los servidores pt:'.tblic:os 

poseen su propia autonomia y c:oherenc:ia. 172_/ 

Esas actitudes parecen prevalecer en las sociedades durante 

las rases mas intensas de la modernizacion, debido a que como 

mantienen la costumbre, producto de la tradiciOn, no estan 

dispuestos a perder sus privilegios¡ por eso promueven o 'fomentan 

la corrLtpc iOn. 

Pero la corrupciOn, no surge de la nada, sino que es producto 

de una abundante legislaciOn o, como dice el mismo autor, la 

multiplicaciOn de las leyes, multiplica las posibilidades de 

corrupción. 173_/ 

Ante estas condiciones, surge la pregunta: ?cubles pueden ser 

las alternativas para combatir esta situación?. Si los servidores 

pOblicos son los primeros en no respetar las normas vigantes, es 

necesario actuar desde la posición del sistema politico que opere 

desde la visión de una politica moderna, para hacer pollticamente 

que la ley tenga su valor legal. 

Pero cabe aclarar lo que entiende Huntington por politica 

moderna. Para ~l, la politica moderna diriere de la politica 

-----------~----
172_/ Ibidem. p. 59. 
173_/ Ibídem. p. 63. 



tradicionál:· .en - el alcánce de la conciencia politica y del 

involucramient6 de la poblacibn. Las instituciones de la politica 

tradicional necesitan solamente en la estructura de su 

participacibn un pequeNo segmento de la sociedad; en cambio, las 

instituciones de la politica moderna deben organizar la 

participación de las masas de la población. La distinción crucial 

entre ambas politicas radica en la organización para estructurar 

la participación de las masas en la actividad politica. 174_/ 

Con lo dicho por Huntington, se puede entender que solamente 

la participacibn integral de la sociedad permite la modernización 

de la misma, ya que las actividades de las instituciones sociales 

adquieren la legitimidad requerida cuando hay conciencia y 

aceptación de su existencia. 

Cuando se muestra, por parte de las instituciones establecidas, 

la capacidad de absorber en el sistema a las nuevas ~uerzas 

sociales e incrementar los niveles de participación social, se 

dice qLte se esta produciendo un pr-oceso de modernización. 175_/ 

Los elementos teóricos sobre la modernidad y el proceso de 

modernización hasta aqui descritos no son otra cosa que la 

acumulación de experiencia social de la historia reciente. Pero 

ello se hace concreto con la identi~icación de la libertad y la 

acción individual de la experiencia subjetiva no reprimida, y por 

el respeto que para ellas tengan las instituciones públicas. 

Esta es la caracteristica que encuentra Habermas como base de 

174 I Ibídem. p. 89. 
175_/ Ibídem. p. 398. 



la modernidad y sel'lala,que. et·é:amino 'par'a acceder a ella es el 

proceso de modernizaciOn. Es en ~a actividad social en donde se 

expresa esta relaciOn entre el individuo y el Estado, que 

Habermas ilustra de la siguiente manera: "La ~poca moderna se 

encuentra sobre todo bajo el signo de la libertad subjetiva. Esta 

se realiza en la sociedad como Ambito asegurado en t~rminos de 

derecho privado para la persecuciOn racional de los propios 

intereses, y en el Estado como participaciOn, a la que todos en 

principio tienen igual derecho, en la formaciOn politica de la 

voluntad colectiva. En la esfera de la vida privada ·como 

autonomia y autorrealizaciOn ~ticas, y fin~lmente en la esfera de 

la vida püblica referida a, y relacionada con, esa esfera de la 

vida privada como proceso de formaciOn que se cumple a trav~s de 

la apropiaciOn de una cultLu-a que se ha tot·nado refle>:iva." 176_/ 

La modernidad es una meta en la que se espera que confluyan 

las racionalidades individuales para concretar una cultura de 

racionalidad social que sea dinAmica, en la que se puedan 

incorporar todos los segmentos de la sociedad. Pero para llegar a 

esa meta se requiere recorrer el arduo camino de la 

modernizaciOn, que es el proceso en el que confluyen el pasado, 

que visto a distancia no es otra cosa que la tradiciOn, el 

presente!' donde confluye la confrontaciOn entre el pasado y el 

fUtLtrO, de un pasado que todavia persiste y de un futuro que 

pugna poi- salir de las entral'las del p1·esente, y el futLu-q, que es 

el inter~s de arribar a la aspiracibn racional de una sociedad 

1·acional. 

176_/ Habe1·mas, JC:tt"gen. El Discw·so ... p. 109. 



Por otra parte, la primera ~Ormula de la modernidad clásica 

se expresa en el imperio de la ley, en la supeditación a un 

individuo de una voluntad rectora susceptible de a~ectar las 

relaciones económicas, políticas y sociales de los demás. La 

previsibilidad que resulta permitida por el Derecho permite la 

regularidad de los intercambios humanos y la seguridad y la 

certeza de sus ~rutes. En este punto, tanto la Ilustración 

europeo-continental como la angloamericana (o escocesa)convergen. 

El Constitucionalismo qLleda así como doctrina política de 

una modernidad que no sólo decide establecer la regularidad de 

los intercambios civiles sino el equilibrio de sus instancias 

políticas y su sumisión a principios considerados socialmente más 

altos. La representación popular en las legislaturas, desde luego 

no siempre popular, permite garantizar la generalidad del orden. 

Consecuentemente, México podría considerarse heredero de la 

modernidad revolucionaria que parte de la toma de la Bastilla: su 

modernidad deriva así, en sentido clásico, tanto del hecho de 

incorporarse a la "modernidad burguesa" -el constitucionalismo, 

el ~ederalismo, 

11 socialmente 11
• 

la división de poderes- cuanto de rebasarla 

Las constituciones de 1857 y 1917 representan 

entonces testimonios moder.no.s de .todo el sentido clás..ico. 

Hay otros elementos en los cuales la modet·nidad "clásica" de 

Me>:ico resulta más ambivalente. Si en esa modernidad, 

especialmente su versión ~rancesa, la secularización constituye 

un elemento eje, el cumplimiento mexicano de ella ·en las normas 



constitucionales será permanentemente obsta~~liza~o' 'po~ una 

mayoria católica, a veces beligerante, a yeces pragmática. 

Si en esa modernidad, especialmente en su credo económico 

del laissez f'aire, la libt·e inciativa pt·ivada es ga1·antizada y 

consagt·ada dogmáticamente, los e;:cesos y las incapacidades de esa 

iniciativa imponen l imita1·1a Y.• de 1917 en adelante, 

compatibilizarla arduamente con el nacionalismo económico y luego 

con la rectoria económica del Estado. Si en esa modernidad, 

especialmente en su credo politice vinculado a la democracia, 
A 

México garantiza el suf'ragio universal y establece la no 

reelección, las circunstancias históricas del acoso de los 

Estados Unidos o de potencias exteriores en f'avor de grupos 

conservadores o antinacionales limitan sus alcances y le imponen 

canalizarla a través de grupos o partidos autoconsiderados 

representantes de la Nacibn. 

6.2.2 La modernidad en el contexto internacional contemporaneo. 

Culturalmente, la modernidad clásica se vincula a los 

ideales de la llL1stración. Aqui se habla de la Racionalidad en 

su sentido Moral y Politice, substantivo, de la obediencia a 

"leyes de la razón" cuyo caracter p1·ocede del iusnaturalismo pero 

que en Francia se depura y seculariza. Parte de ese legado lo 

constituye el cosmopolitismo y el humanismo que se incorporan al 

razonamiento f'ilosóf'ico y cientif'ico, así como una visión 

optimista de la historia y de su progresión y ascenso avalados 

por el desarrollo del entend~niento humano. 
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En el universo de las naciones regido por ·1a• ~mano 

invisible" de la economia en la Ilustración escocesa o por~ la~ 

reglas de lo claro y distinto de la Ilustración racionalista, ia 

igualdad entre los diversos Estados soberanos aparece como 

principio, si bien no como hecho. La conrianza en la razón y el 

progreso permite, empero,suponer que las desigualdades y los 

desequilibrios todavía dominantes puedan ser trascendidos en el 

ruturo que discierne el optimismo de los modernos. 

Pero la racionalidad y el derecho de la primera modernidad 

OTrecen en buena medida pautas normativas que discrepan con la 

realidad existente tanto en el orden nacional como el 

internacional. Dos guerras mundiales y numerosas guerras 

nacionales e imperialistas parecen testimoniar el hundimiento de 

la vieja modernidad clásica. Lo que es mAs: la revolución 

diseMada para erradicar los grandes males del sistema capitalista 

no resiste una carrera armamentista al exterior ni soluciona al 

interior problemas de productividad y eTiciencia y entra en una 

Tase de deterioro. 

Los triunradores de la "guerra rria'' son los dos grandes 

derrotados de la Segunda Guerra Mundial y la nación que ravorece 

su reconstrucción. Japón, Alemania y los Estados Unidos se 

elevan, condenados por la literatura marxista, a naciones a la 

cabeza del desarrollo productivo contemporáneo. 

De estos paises, particularmente del Qltimo, surgen los 

nuevos diseMos de la modernidad que dejarán atrás··el utopismo, el 
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optimismo 

i lüstrada. 

y los 11 e;{cesos democráticos" de la modernidad 

A través de sus organismos internacionales -y de 

frente a una Organización de las Naciones Unidas que queda como 

el último sue~o político heredado por la Ilustración-, el Fondo 

Monetario Internacional y el Banco Mundial, las grandes potencias 

imponen condiciones de modernidad, concebidas a su manera, a los 

paises en apuros atribuidos a su centralismo planificador, su 

proteccionismo, su populismo o su intervencionismo estatal y a su 

ineficiencia y falta de modernidad. 

Desat·rol lada en los Estados Unidos a traves de una enorme 

i nfraestructL1ra de uní vet·si da des, fLmdaciones, agencias 

gubernamentales y militares y los llamados think tanks (o 

"depbsitos de pensamiento">, la segunda Modernidad -que algunos 

llaman incluso Postmodernidad- se encuentra asociada al 

perfeccionamiento y la progresiva profesionalización de las 

ciencias sociales, particularmente aquellas que parten de Talcott 

Parsons y desembocan en el estructural-funcionalismo y en los 

modelos organizativos y operativos tomados a su vez de la teoria 

de sistemas, la cibernética, la biologla y las ciencias exactas. 

Ante el viejo predominio ideológico del abogado y el 

filósofo, los nuevos profesionales de la conciencia se sacuden 

las fbrmulas juridicas cuya generalidad pretende resolverlo todo 

y de las grandes im~genes filosóficas del mundo para entrar en el 

campo denominado de la ingenierla social fragmentaria. Las 

soluciones totales son asl abandonadas y se imponen las 

soluciones de corto y mediano plazo. El pragmatismo se convierte 

7. 1.:i: 
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asi en f'i losofl a. operativ~_: JJ,'Olfª_. evf ~ar caer en las tentaciones 

plani-Ficadoras, central.i zacioras ,.y t-:1 g i danÍente determinadas. El 

modelo hLlmano a segL1it" .¡;~ e?i 'mündo social es el del empresario y 

SLI cálcLllo racional. 

Al plantearse el problema del cambio tanto de la sociedad 

norteamericana como de las demás sociedades del mLlndo, el modelo 

quizás predominante es el del "desan-ol lo económico"; tambien 

sL1rgiO el modelo "Alianza para el Progreso" de John F. l<ennedy, 

asi como los modelos denominados de "desarrollo social 11
, 

"desat-rollo CLll tL1ral" y, singL1larmente, el de "desarrollo 

politice" cL1ya sede institL1cional qL1eda en universidades como 

Princeton. 

Lo qLle Llne a todos esos modelos es la idea comdn de qLle los 

pasos históricos segL1idos por el capitalismo norteamericano 

constitL1yen los pasos esenc~ales y Llniversales de todo desarrollo 

sano y armónico. La í'Llnción de los expertos, los técnicos y los 

académicos norteamericanos se ci-Fra asi en prescribir a todos los 

paises, -FL1ndamentalmente a los llamados "en desarrol 10 11
, las 

"adecL1adas" para el crecimiento (cL1antitativol y el 

desarrollo (cL1alitativol. 

A pesar de los niveles de so-Fisticación qLle alcanza la 

escL1ela "desarrollista" en los ~mbitos del estL1dio medible de la 

"cultura cívica", las 11 actitudes modernas y no tradicionales", 

las "actitL1des empresariales", etcetera, el modelo alternativo de 

desarrollo, el del comonismo entonces en boga y en apoyo directo 
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al Tercer Mundo, hace más viable recurrir a los modelos de 

intervencionismo de Estado y plani-Ficación centralizada, que 

presenta la posibilidad de acelerar revolucionariamente 

sociedades casi impenetrables al cambio. 

El primer -Fracaso de la modernidad instrumental durante los 

anos sesentas se considerará remediado durante los últimos anos 

de la decada de los ochentas. Ante los problemas del modelo 

alternativo socialista, parece evidente ya no sólo que el 

"desarrollismo" y sus -Fbrmulas son aplicables al Tercer Mundo: lo 

son también para los paises socialistas obligados más y más a 

acercarse al sistema de mercado. 

De aqu1 la nueva vitalización de las -Fbrmulas empresarial-

privatistas 

desarrollo 

cienti-Fica, 

igualmente 

pat-a acelerat-, ya no revolucionariamente, el 

económico e imponer Ltna 

operativa e instrumental. 

"modernidad 

Todo ello 

la "t-econstt-ucción 11 de la Sociedad 

viable 11 
:i 

conlleva 

Civil, la 

dinamización de la participación ciudadana -singularmente la 

empresarial vinculada a los centros hegemónicos transnacionales-, 

la utilización en incremento de las metodologías administrativas 

asepticas, cienti-Ficas, economizadoras del trabajo burocrático. 

Visto lo "politice" como el principal obstáculo al cambio 

verdadero y radical de las sociedades de la nueva modernidad, el 

gran dictado es el de eliminar o reducir al máximo la 

politización y la ideologización de las sociedades en desarrollo. 



No solo se trata de descar-tar al Estado i'L1erte protector de los 

débiles y protector del proyecto nacional: se trata de debilitar 

y autonomizar varias de sus instancias, singularmente las 

económicas y las de la administración de justicia. 

De aqui el estimulo a los grupos de interés, empresariales, 

regionales y religiosos y el -Favorecimiento a una politica 

tecnocrática 

llamamientos 

que elimina de su vocabulario los grandes 

a la historia y las luchas nacionales. 

Curiosamente, ese debilitamiento de las tradiciones politicas de 

los paises "en desarrollo" es invertido al hablar de los paises 

desarrollados. 

Si en nuestros países se habla de madurez al abandonar los 

sistemas corporativos del tipo PRI o la simple lucha sindical, 

esa "reindividualización" resulta inconveniente en los paises 

adelantados donde la modernidad se asocia, paradójicamente, al 

re-Forzamiento de las tradiciones !particularmente de derecha) y 

el én-Fasis en lo nacional, lo -Familiar- y lo local y regional en 

un sentido orgánico. 

Dicho de otra manera, la realidad internacional, de la que 

solo percibimos ciertos elementos, esta en constante 

trans-Formacion, y ahora se ha comprometido en un proceso de 

modernización del cual nadie puede quedar excluido, pues tarde o 

temprano tendrán que entrar en esa dinámica. 

Es por· el lo que no podemos abstraer a Me}:ico de ese entor-no, 

216 



ya que durante su existencia como nacion, se ha. •encontrado 

inmerso en la dinamica de los cambios cuafrtitáÚ. vos y 

cualitativos del mundo y ahora, 

• \,~ L' >.;. ~-_:·~:¿.,,: • i,""':, 

~on mayor ~-·~-~6ri·/~.~-:;;.:~;;~~~!~~:Cf~',· : ·ser 
':7'•-

consecuente con su momento. 

6.2.3 Proyecto politico de mode1-nizacion del gobierno mexicano. 

Podria decirse, y se dice, que México ha seguido su propio 

camino en cuanto a la definición de su destino, sus prioridades 

nacionales y su privilegiamiento de intereses públicos. Desde 

luego, un analisis serio de nuestra historia demuestra la enorme 

cantidad de inflLlencias impuestas voluntaria o involuntariamente 

en nuestra vida politica por intereses materialmente en ventaja. 

La idea de que nuestra soberania se mantiene inalterada pertenece 

mas a la rétorica que a una realidad internacional y 

transnacional que difícilmente permite la sustracción de ningdn 

pais a corrientes dominantes de la economía y las finanzas. Sin 

embargo, es evidente que tanto la Constitución como el sistema 

político y de partidos han mantenido una impregnabilidad que, 

ciertamente, no ha podido mantener la economía. 

Es un hecho que mundialmente se habla de Ltn Mé:dco 

"modernizado" en lo económico qL1e contrasta con el Mé:dco arcaico 

del partido del gobierno, el México presidencialista, el México 

centralista y, a final de cuentas, el México que entra 

deformemente en la modernidad y lleva pocas ventajas en una 

competencia internacional donde vencen los modernos, eficientes y 

productivos .. 
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En t~rminos de consenso, vale decir que la ciudadanía piensa 

en su mayoría que existe una contradicción ~lagrante entre la 

letra de la ley lel elemento básico de la primera modernidad> y 

el cumplimiento de la ley. La lectura de Almond y Verba 

demuestra el brutal divorcio de lo que el pueblo cree ~rente a lo 

que el gobierno dice. Ante una legislación virtualmente a prueba 

de toda sospecha, grande y bien sancionada, y una administración 

vinculada a la corrupción y la ine~iciencia, se abre cada vez más 

un abismo. 

Las elecciones de 1988 no constituyeron ciertamente una 

prueba de reiteración de con~ianza; menos aQn las recientes en 

Guanajuato y San Luis Potosi. Y es que un gobierno cerrado a la 

oposición 

monopolista 

por 

del 

minima 

poder, 

que 

poco 

sea, obcecado 

puede hacer 

en 

pot· 

la retención 

~ortalecer la 

con~ianza de los ciudadanos en el sistema y en si mismos. Nadie 

puede con~iar en que hay cuentas claras cuando no hay alternacia 

partidista en el poder. Los ejercicios de Concertación y los 

llamados a la Solidaridad no son en ese contexto sino actos 

vacíos de contenido. 

Se habla del imperativo de qLte la sociedad me>:icana emprenda 

por si misma el camino de la modernización. Se habla igualmente 

de los altos niveles de anal~abetismo, de educación media, de 

impreparación para los ejercicios cívicos. Se habla de la 

necesidad de que el PRI se abra, sin protección gubernamental, a 

la contienda abierta con los demás partidos. s~ habla igualmente 
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de que --los partidos opositof-es - cal'e,cen de legitimidad (y 

modernidad) para üna competencia -con'-~1 partido qL\e hasta ahora 

encarna la ti-adicción jurídica y revolucionaria mAs elaborada. 

En otras palabras, mientras unos invocan el salto a la 

palestra de los partidos, las iglesias, los sindicatos, las 

pro~esiones liberales, los intelectuales, los nuevos órganos de 

la opinión pQblica, otros hacen mención a la eterna minoria de 

edad del pueblo mexicano, al imperativo de educarlo primero. ?Y 

cómo educarlo si la opinión se controla y se manipula por los 

grandes medios privados de comunicación de masas? Las preguntas 

y las respuestas resultan interminables. 

Por ello, hablar de moderno en M~xico requiere establecer las 

premisas del proceso de modernización, lo que implica el 

compromiso de luchar contra los dogmas tradicionales en todas las 

es~eras de la actividad social. Esto nos indica que ya paso el 

tiempo en que el Estado dicte de manera paternal los rumbos que 

se deben seguir: el Estado como creador permanente de 

modernización ~t-2.caso. Ahora corresponde a todos, Estado y 

sociedad civil, impulsar la modernización, los cambios de 

actitudes y condiciones, la lucha contra los dogmas. 

Y si bien podemos argumentar que eso es muy di~lcil, que lo 

que hacemos ahora lo hemos hecho tradicionalmente y que siempre 

habrA quien, por conservar sus privilegios, impida los cambios, 

es necesario tener presente, de manera permanente, que la 



modernizaciOn es la expectativa imaginaria para ingresar al 

-FutLiro. - Si perdemos esto de vista, las posibilidades de 

moderni zac ion se agotan r-ap i damente. 

Pero no podemos olvidar que el actual proceso de 

modernizacion empezo como una decision de gobierno, para 

a-Firmarse luego como Lina intencion de Estado. 

el 25 de Junio, se celebro el "Seminario sobre En 1987, 

Moderni.:acion Economica y Cambio Estructural. Principales 

Tendencias a Nivel Mundial", organizado por la Secretaria de 

Programacion y Presupuesto a cargo, en aquel entonces, de Carlos 

Salinas de Gortari. En este seminario participaron diversas 

personalidades del Ambito economice y -Financiero tanto nacional 

como internacional. 

Ahi, el ahora presidente, dio un panorama de la jornada que 

se habla recorrido para paliar los agobiantes 

economices de México, y a-Firmo, entre otras cosas, que: 

problemas 

11 Estamos 

saliendo adelante .•. y lo estamos logrando con respeto a las 

libertades y paz social. La renovacibn en México se basa en la 

unidad y en el consenso: en la serenidad y en la concordia. En 

esta batalla contra la adversidad .•. se ha evitado el con-Flicto 

porque se ha antepuesto a la con-Frontacion, la voluntad politica 

de concertacion y negociacion. En este contexto, se ha armonizado 

la renovacion politica con la modernizacion economica y al cambio 

estructural en la economia ha correspondido la democratizacion 

politica, la desacralizacion de tabOes y el aliento de la 



participación." 177_/ 

Desde este momento ya se habla d~ un proceso de 

modernización, pero el concepto de la modernización no es, cuando 

menos para el grueso de la sociedad y como parte del discurso 

oficial, el eje de la acción pol!tica, no obstante que el mismo 

Secretario agregó: • ..• no bastan las grandes transrormaciones 

económicas, ni son suficientes los movimientos pollticos en si 

mismos: para encauzarlos_y darles viabilidad es indispensable dar 

prioridad efectiva al respeto y observancia del orden 

constitucional. Bajo esos principios se realizó una profunda 

rerorma constitucional. 

''En este contexto se han reformado los procesos electorales 

para mejorar la representación polltica, hacer m•s transparentes 

los resultados, ampliar las formas de expresión de los diversos 

partidos y las distintas ideologias. Esta administración, cree en 

el derecho y ha mantenido sin cortapisas las garantías a los 

derechos individuales de libre expresión de ideas, creencias, 

manifestación, imprenta, trans~to, domic~lio, propiedad y trabajo 

lo que ha dado certidumbre al quehacer cotidiano de los 

mexicanos .•• Gobierno y sociedad ... han entendido que debemos 

mantener la modernización simult•nea de la politica y de le 

economla ... y lo hace con la fuerza de las instituciones, la 

capacidad transformadora de nuestro r~gimen constitucional y, 

177_/ Fernandez M., Jorge. "Seminario sobre modernización 
económica" TIEMPO. M~xico. 7 de julio de 1987. pp. 26-27. 
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rundamentalmente, con la energla y el talento de nuestra 

sociedad. " 1 78_/ 

Pero este rue sólo el principio. Durante la campal'1a 

preelectoral se constituyó en uno de los conceptos claves: la 

modernización del Estado, de la banca, de la educación, de la 

polltica, de la justicia, eran temas normales. En el documento de 

la platarorma electoral bAsica Aste concepto rue cent1-al: 

"Renovación Nacional: por la modernización de MAxico a travAs de 

la acción polltica". En el apartado IV del documento, bajo el 

titulo de "Modernización polltica y avance de la democracia", se 

decia en el primer inciso encabezado como "Politica para la 

modernización": "Nuestro partido reconoce que es tiempo de 

modernizar nuestro quehacer politice y asi seguir garantizando 

nuestra rortaleza como Nación. Concibe la modernización politica 

como el conjunto de actitudes transrormadoras que ha surgido en 

el pueblo mexicano para volver conciencia la experiencia: para 

avanzar a partir de lo que hemos sido, de lo que somos y de lo 

que sol'1amos ser; para adecuar el proyecto de la Revolución 

Mexicana a la naturaleza de los problemas de hoy. 

Por eso propone una polltica moderna. La postula como la 

supremacia del derecho. y del orden.- const i t.L1c.i ona l; como 

equilibrio de poderes; como capacidad de diAlogo y de 

concertación. La politica moderna derenderA la honestidad, el 

orden y la disciplina como normas del quehacer p~blico, y a la 

178_/ Ibídem. p.27. 



_:- ' ·. 
democracia como modo de vida, de:)Os.l!le>:i.c'artos.º 179_/ 

Esas proposiciones son rati~icadas posteriormente, en 

particular cuando se hace re~erencia al apartado d~cimo sobre 

"Seguridad pC:tblica, procuracion y administracion de justicia y --

readaptacion social". Y debido a que el inter~s de este trabajo 

se centra especialmente en la administracion de justicia, 

seftalaremos el quinto inciso que hace re~erencia a ella. Alll se 

dice: "El Partido postula la pt-eservacion de la autoridad y la 

credibilidad del Poder Judicial de la Federacion y los poderes 

judiciales de los estados, asl como la integridad, preparacion y 

conducta ejemplar de sus administradores. En especial, exige un 

es~uerzo por culminar la descentralizacion de la justicia ~ederal 

a las distintas entidades ~ederativas, a trav~s de la adecuacion 

de su estructura org~nica. 

"La designacion de ~uncionarios encargados de la seguridad 

pública, de la procuracion y administración de justicia y de la 

readaptación social es asunto prioritario." 180_/ 

Esas propuestas asumidas y re~rendadas por Salinas de 

Gortari tanto en el momento de su postulacion como candidato del 

PRI a la presidencia de la república, al igual que en su discurso 

179 I Documentos "¡;:enovacion Nacional: pot- la 
México a través de la acciOn polltica" TIEMPO. 
1987. pp. 40g-40h. 

180_/ Ibidem. p. 40p. 

modernizacion de 
17 de noviembre de 



de toma de posesion, se constituyeron en uno de los ejes 

fundamentales para la politica del gobierno. 

Para la segunda mitad del aNo de 1990 han sido diversas las 

declaraciones y las acciones tanto del Ejecutivo Federal como de 

los integrantes de su gabinete para resaltar la necesidad de que 

prevalezca el Estado de Derecho. Asi el presidente Salinas dijo 

durante el evento central de la celebraciOn del "dia del abogado" 

el 12 de julio en Los Pinos que " •.. mi gobierno se ha 

comprometido a respetar y hacer respetar las libertades, todas 

ellas, en el marco de nuestro Estado de Derecho. Asi libertades 

de expresion, de domicilio, de transito, de creencias y de 

pro~esion, de seguridad personal y de proteccion de la Justicia, 

tienen un lugar prioritario en las reglas de convivencia social y 

demandan un respeto irrestricto". 181_/ 

Como es obvio, seria imposible referirnos a todos lo 

ambitos que abarca el quehacer social de la la administracion de 

Justicia en la sociedad mexicana. Por ello, nos referimos 

especificamente a una parcela minima de la vinculaciOn que tienen 

los mexicanos en ese aspecto, pero con ella pretendemos ilustrar 

la diferencia entre las pretensiones pollticas y el camino que 

a~n falta por recorrer. 

181 I "La controve~sia, siono de libertad: Salinas" LA JORNADA, 
M~xTco. 13 de julio de i99o: p.1 
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Por ello, no podemos olvidar que una sociedad moderna es una 

sociedad que estA siempre dispuesta a entender y explicar su 

pasado, su presente y su ~uturo, con una racionalidad dinAmica, 

que ve sus errores y aprende de ellos para corregirlos, que tiene 

la versatilidad de poderse trans~ormar para lograr las metas 

colectivas. 



6.3 La modernizacion del sistema de administracion de 

justicia en México. 

La modernizacion es un conjunto de procesos que se 

diversifica en todos los planos de la vida social, presenta 

muchas fases por el tipo de cambios que imprime en las formas de 

pensar y en las actividades humanas. La economia, la demografia, 

la estructura social, el sistema jurldico. la ecologla, lo 

polltico, etc., no escapan a la renovacion de las estructuras y, 

sobre todo, el sistema administrativo, ya que dentro de su 

entorno se deben atender todos los conflictos surgidos en esta 

compleja dinamica social. 

Este proceso de transicion por el que atraviesa el pals 

puede generar cierta inestabilidad, la cual debe ser controlada y 

canalizada por un sistema polltico y administrativo eficiente que 

debe ir acorde con el ritmo que se esta imprimiendo a la sociedad 

que se desea modernizar. 

La especificidad de la modernizacion en México implica el 

analisis de sus caracterlsticas historicas, las cuales le impiden 

una tendencia natural y lineal a los cambios; asl, los rezagos en 

muchos de los aspectos de la vida social y cultural del pals se 

constituyen en verdaderos retos, ya que la inestabilidad que los 

cambios generan parten de una lucha por la direccion de cOmo se 

deben dar, qué modelo de sociedad se debe configurar y qué grupo 

o sector de la sociedad se debe hacer responsable de su impulso. 



En el caso que nos ocupa, la modernizacion de la 

ad~inistracibn pOblica, entendida en su m•s amplio sentido, 

haciendo especial énfasis en la administracion de justicia como 

un sistema que forma parte de un suprasistema -tal como ya lo 

hemos asentado-, requiere de una breve explicacion antes de 

entrar al detalle de como modernizar a la administracibn de 

justicia. 

La herencia de la época de la colonia configuro un sistema 

administrativo tradicional cuya influencia, a pesar de los 

cambios operados después de 1917 se sigue sintiendo; 

posteriormente se observa un desarrollo de instituciones 

pollticas y juridicas que pondrian en marcha el programa polltico 

y social de la revolucibn me>:icana. 

La institucionalizacion del pais origino una estructura 

administrativa que muestra un crecimiento cuantitativo de 

dependencias y organismos pOblicos que no ha correspondido a un 

desenvolvimiento cualitativo y equilibrado de la administracion 

en SLI conjunto. 

Si bien es cierto que se crearon instituciones 

fundamentalmente nuevas en su concepto y objetivos, también es 

verdad que con el paso del tiempo la estructura administrativa 

incluia organismos que trabajaban con sistemas, procesos y 

operaciones que fueron implantados de manera emplrica por la 

carencia de estudios que adecuaran estos procesos a sus nuevos 

objetivos. 
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El crecimiento numérico de las instituciones correspondiO 

también a las épocas de crecimiento económico y a otros -Factores 

de indole politica; sin embargo, la -Falta de planeación 

institucional provocó que se duplicaran -Funciones con dispendio 

de recursos y como resultado de estos procesos se originó una 

disminucibn de la e-Ficiencia de la accibn gubernamental. La 

actual crisis econbmica y la escasez de recursos planteo, 

primero, una re-Forma administrativa y , en el momento actual, un 

redimensionamiento del aparato pQblico. 

La ref'orma administt-ativa tendl.a a aumentar- la capacidad del 

Estado en la planeaci~n y gestión de la producción social para 

incrementar, asi, los 1-ecursos disponibles y la capacidad de 

prestaciOn de servicios buscando, a su vez, un mejor- control de 

las demandas sociales. La re-Fo1-ma administrativa también -Fue 

entendida como pro-Fundizacibn y aceleraciOn del proceso de 

modernizaciOn del Estado. 

Sin embargo, la realidad nos presenta estructuras 

administrativas centralizadas, rigidas, sob1-ecargadas de 

-Funciones, bLn-ocratizadas, donde se conjugan métodos de ti-abajo 

tradicionales en contraste con técnicas e instrumentos novedosos. 

Aqul. es importante recordar que la modernización exige 

instituciones -Flexibles y adaptables a los cambios, pero también 

debe darse un desarrollo administrativo real que genere un ajuste 

pleno de la administración pública a la planeaciOn económica, 

asimismo, que tienda a optimizar su contribución al crecimiento 



econbmico y al desarrollo social, asl como al perfeccionamiento 

de.la democracia y al mejoramiento de la calidad de vida. 

En este contexto, debemos considerar a la modernizacibn 

como un proceso transformador de una administracibn pQblica 

ineficiente, anquilosada, que dispendia recursos y energlas 

organizacionales debido a la conformacibn de 

administrativo burocratizado que funciona 

un 

con 

sistema 

tecnicas 

administrativas obsoletas. La reglamentacibn inapropiada -exceso 

o carencia- asi como la laxitud en los espacios decisorios son, 

desde nuestro punto de vista, una de las causas estructurales de 

la ineficiencia del sistema; por lo tanto, la modernizacibn debe 

inducir un cambio en las estructuras normativas y org•nicas para 

erradicar dichas tendencias. 

Eficiencia-eficacia-legitimidad, principios claves 

proceso de modernizacibn, se trasladan al Estado y a 

del 

la 

AdministraciOn Pública buscando aumentar su capacidad de gestiOn 

pública y la generación de super~vit públicos en los diversos 

renglones de la vida econOmica y social en que intervienen. 

Si aplicamos estos principios al sistema de administraciOn 

de justicia, objeto de nuestro an•lisis, podemos agregar que la 

modernizacibn del sistema jurldico, entendida como accibn 

implementada para modificar las tradiciones anquilosadas en la 

administracibn de justicia, ha sido ampliamente debatida 

en diversos foros. 
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-Una de.: .ofa,(aÚ:ernativas para este debate la instituyo el 

·mandato con~ti'.~~l¿_i~n~1 en ~ú ·articulo 26 y la Ley de Planeacion, 

con :10· ·'qu.e, ·de acuet-do a la convocatoria expedida por el 

Ejecutivo Federal, para establecer las premisas del Plan Nacional 

de Desarrollo del sexenio 1989-1994 se promovio la consulta a la 

poblacion sobre diversos aspectos. 

Asi corno se convoco a Cons1..1lta Popular, 

opiniones sobre los diversos aspectos de la actividad 

administrativa gubernamental, en lo re~erente al ambito de 

competencia de la justicia el Procurador Genera de la 

Repóblica, Enrique Alvarez del Castillo, expidio el 7 de ~ebrero 

de 1989 la convocatoria respectiva al "Foro de Consulta Popular 

sobre Seguridad Póblica y AdministraciOn de Justicia". 

De esta manera, se realizaron reuniones en di~erentes 

partes de la Repóblica en las que se emitio una considerable 

cantidad de opiniones, que expusieron los procuradores de 

Justicia de cada uno de los Estados, y de estas solamente 

destacaremos las re~erentes a la administraciOn de justicia. 

" ..• en primer termino, es posible establecer como cuestiones 

en las cuales se advierte un consenso en los participantes de los 

diversos ~oros, las siguientes seMaladas de manera esquematica: 

a) Fortalecimiento de la tendencia que se advierte en los óltimos 

aMos respecto a la especialización y descentralizacion de los 

organismos judiciales del pals, seMalandose la urgencia de 
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incrementar el nú~ero de· J.uzgados de Distr·ito y· Tribl.tnales de 

Circuito en Varias 'entidades '-Federativas. 

bl Desarrollo de los instrumentos de selecciOn y preparaciOn de 

los -Funcionarios JL1diciales, de acuerdo con los principios 

esenciales introducidos en las re-Formas a los articules 116 y 73, 

f'racciOn VI, base 5a, de la ConstitL1ciOn Federal, especialmente 

por conducto del establecimiento de una verdadera carrera 

Judicial y la creaciOn de nuevos Centros o Institutos de 

CapacitaciOn Judicial, siguiendo el ejemplo de los que ya existen 

en la Suprema Corte de Justicia y en los TribLinales Superiores 

del Distrito Federal y de los estados de Jalisco, 

Sinaloa. 

Michoacan y 

c) Fortalecimiento de la independencia e imparcialidad de los 

tribunales, tanto locales como -Federales, y para lograrlo, ademas 

de la prof'esionalizaciOn de sus integrantes, se -Formularon 

diversas proposiciones a f'in de desarrollar los lineamientos 

establecidos por los mencionados preceptos constitucionales. 

Entre ellas, lograr la independencia -Financiera del Poder· 

Judicial, que incluye el manejo autOnomo de su presupuesto y la 

creaciOn de un rondo auxiliar con recursos extraordinarios¡ el 

establecimiento ef'ectivo de la inamovilidad de los Jueces y 

magistrados de las entidades -Federativas, ya establecido en los 

propios preceptos constitucionales, asi como el re-Forzamiento del 

control de la vigilancia de las actividades Judiciales, por 

conducto de visitas, inspecciones permanentes y aplicaciOn de las 

leyes de responsabilidad. 
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dl Transf'ot-macion del anacronico sistema de las def'ensorl.as de 

of'icio por organismos de aseguramiento jurl.dico para las personas 

de escasos o insuf'icientes recursos, a f'in de lograr el verdadero 

acceso a la justicia para todos lo gobernados, 

actualidad todavl.a se encuentra restringido. 

que en la 

e) Una verdadera ref'orma procesal,que ya se ha iniciado en 

algunos aspectos, y que signif'ique la modernizacion de los 

diversos codigos y leyes procesales a f'in de simplif'icar y 

abreviar procedimientos Judiciales. 

En segundo lugar, merecen destacarse algunas propuestas que, 

si bien no tienen el caracter de generalidad de las anteriores, 

deben ser dignas de tomarse en consideracion: 

a) Cumplimiento de los diversos pactos internacionales, sobre 

derechos humanos ratif'icados por el gobierno mexicano y aprobados 

por el Senado Federal en mayo de 1981, en cuanto a sus aspectos 

procesales. 

bl Introduccion a los ef'ectos generales de las sentencias de 

amparo que declaren la inconstitucionalidad de actos 

leg i sl at i vos. 

c) Perf'eccionamiento del sistema de designaciQn de los ministros 

de la Suprema Corte de Justicia, sin modif'icar las disposiciones 

constitucionales relativas. 

d) Establecimiento de salas regionales en los Tribunales 

Superiores de las entidades f'ederativas, para lograr una mayor 
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descentralización judicial. 

el Coordinación de los tribúnales con las escuelas, Y: -facultades 

de derecho respectivas, a -fin de lograr una mejor preparación y 

colaboración de los éstLtdiantes en las actividades 

judiciales." 182_/ 

Lo hasta aqui expuesto no es mAs que una muestra de las 

proposiciones que existen para modernizar la administración de 

justicia. Pero, si vemos con detenimiento la diversidad de las 

ideas, estas se orientan, principalmente, a la modi-ficación de 

los mecanismos y estructuras internas propias de esa actividad 

jurisdiccional; por tal motivo, tienen estrecha relación con el 

proceso administrativo . 

Aqui es importante resaltar que debemos tomar en cuenta que 

estamos analizando al sistema de administración de justicia desde 

el punto de vista administrativo y no plenamente jurldico, por lo 

que consideramos imprescindible subrayar la necesidad de 

incorporar las técnicas de la administración póblica, como 

ciencia,que incluye desde las -fases del proceso administrativo en 

sl (planeación, organización, integración, dirección y ejecución, 

control y evaluación), hasta las di-ferentes técnicas de 

administración de personal, desat-i-ol lo organi zac ional, 

administración -Financiera~ administración presupLtestar ia, 

sistemas de in-formación. organización y métodos, etc.,en la 

182_/ Fix-Zamudio, Hector. Op. Cit. pp. 462-464. 
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modernizacion de la adminÍ.stt,acion :d~ jüsticia. e.n. los siguientes 

aspectos: 

1. Establecer la obligatoriedad del examen de oposicion para 

acceder a los cargos de jueces y magistrados. Nada se lograrla, 

abn en el supuesto de que pudiesen introducirse en un futuro m•s 

o menos proximo reformas sustanciales en la estructura y 

funcionamiento de los tribunales mexicanos en todas sus esferas, 

si previamente no se analizan y se inician modificaciones para 

superar uno de los aspectos m•s sensibles y descuidados de 

nLtestra administracion de jLtsticia. Nos t·eferimos a la 

preparacion de los jueces y magistrados los que, antes de acceder 

a los cargos dentro de la estructura judicial, deben set· 

sometidos, obligatoriamente, a un examen de oposicion para, asi !' 

garantizar que solo los m•s aptos y preparados ocupen las 

posiciones dentro de la judicatura. 

2. Establecer instrumentos y mecanismos de selección de jueces, 

magistrados, secretarios, secretarios proyectistas y actuarios 

con mayor nivel de rigurosidad. En nuestro ~als los métodos de 

seleccion no son previos sino simult•neos a la designacion, 

siguiéndose varios sistemas en las entidades federativas, pues en 

algunas, las mAs numerosas, son nombrados por el gobernador con 

aprobación de la legislatura local o únicamente por esta última; 

pero en realidad todos son designados por los gobernadores sin un 

criterio tecnico y sin contar con comisiones de seleccion. 



La situación es mAs favorabl~ ~n la e~fera federal, pues los 

ministros de la Suprema Corte ioh designados por el Presidente de 

la Rep~blica con aprobacibn del Senado lart. 96 constitucional>, 

en tanto que los jueces de distrito y los magistrados de circuito 

son nombrados por la misma Suprema Corte lart. 97 

constitucional>; pero tanto los ministros como los restantes 

magistrados y jueces federales gozan de inamovilidad, inmediata 

para los primeros y después de seis aHos de prueba para los 

segundos, lo que se ha traducido en un grado apreciable de 

autonomla de los jueces federales. 

Sin embargo, es necesario establecer mecanismos mAs 

rigurosos de selección de todos los que tienen relación directa 

con la judicatura en virtud de la delicada responsabilidad que se 

les encomienda: la libertad y los bienes de las personas. 

3. Ampliar la estabilidad que proporciona la inamovilidad para 

todos los jueces. En nuestro sistema jurldico sólo los jueces 

federales gozan de inamovilidad, de acuerdo con las disposiciones 

de la Constitución General y la Ley OrgAnica del Poder Judicial 

Federal, pero tratAndose de los jueces locales, incluyendo a los 

integrantes de los tribunales administrativos federales como el 

Tribunal Fiscal de la Federacibn , o a los que laboran en el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, 

predomina el sistema de designación por un periodo determinado. 

Esta carencia de 

inamovilidad, determina 

estabilidad, y particularmente de 

la falta de seguri~ad d~ los- jueces 



locales, -y de algunos -Fédeiales,},y ,.; por: tanto, repercute en sLt ,,., '-.: . 

independencia respec'to '.º"ele~~- á,~;,<btros __ - organismos de poder 

especialmente del Ejei:l:r(i;vo\;; ál,_cüal deben su designacion. 

4. Establecer un nivel" de remuneraciones decorosas para el 

personal que labora en el Poder Judicial, tanto estatal como 

-Federal. La remuneracion a los jueces ha sido tradicionalmente 

baja por lo que resulta poco satis-Factorio el nivel de ingresos 

que perciben en relacion con la magnitud de asuntos que deben 

resolver. 

5. Continuar e impulsar el proceso de descentralizacion, abriendo 

nuevos Juzgados de distrito y tribunales unitarios y colegiados 

de circuito de acuerdo con el crecimiento demogr~-Fico. Un primer 

paso para modernizar la organizacion judicial debe consistir en 

revisar todas las arcaicas estructuras de los tribunales de las 

entidades -Federativas y tratar de lograr una coordinacion entre 

las dos es-Feras -Formales de competencia, esto se lograrla con una 

descentralizacion bien planeada. 

Esta descentralizacion resolverla gran parte de los 

problemas suscitados en las poblaciones alejadas de las cabeceras 

estatales y aün del Distrito Federal, ya que, aparte de tener que 

trasladarse a los lugares en que se administra justicia, lo cual 

de por si es oneroso, en muchas ocasiones los criterios que se 

aplican corresponden a lugares o situaciones di-Ferentes que los 

que en realidad se van a llevar a la pr~ctica. 
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6. Formular un compendio legislativo con el fin de que la 

sociedad en general tenga acceso a todos los ordenamientos que 

regulan nuestra vida jurldica, de esta manera se propiciarla un 

acercamiento del pueblo a un ambito totalmente desconocido y le 

servirla para conocer, aunque fuera generalmente, los derechos 

que puede ejercer y las obligaciones que debe cumplir. 

7. Establecer las defensorias de oficio para la atencion de 

asuntos de naturaleza familiar en los que est~n involucradas 

personas de escasos recursos. 

8. Establecer cL1rsos de capac i tac ion para el personal qL1e labora 

directamente con la imparticion de justicia que implanten una 

verdadera 

psicologia, 

carrera judicial, conjugando cursos de 

sociologia, economia!' administracion y 

derecho, 

ciencia 

politica. Esto fortalecerla la capacitacion de los jueces en todo 

el ambito nacional. 

9. Crear un Centro de Informacion y Analisis de toda la 

estructura del sistema de administraciOn de justicia con el 

apoyo de equipos de computo para hacer mas dinamica y eficiente 

la administracion de justicia. Ya que se requiere de canales de 

informacion abiertos permanentemente y de datos estadlsticos 

indispensables para conformar un expediente 

10. Dar autonomla financiera al Poder Judicial, para que maneje 

su presupuesto con el proposito de resolver de manera inmediata 

las necesidades· propias de·toda •i·nstitL1cion;•como ·son:· ·reGLtrsos 
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hL1manos, --.•~~~-e.r~,~1~.~ y se~~ici ~s gen~~ale_s'.._~;Ei;;fo le 

cred_i bi 1 idad v áütori da él moi:;;.1.:a).LR~c:ie·t- _Jüdic i a1 • 

daria_ mayor 

. ·,,;.'. ,;·~':: ( ::\J-,\ ~··: \:'·:~. '~\~:!,¿··;·et> 

el F'oder· 

judicial podr• • distri~uir la_ cantidad dedicada a la 

administracion de justicia con independencia plena para 

construir, reparar y conservar locales, asi como adquirir 

mobiliario y equipo que satisfaga las necesidades de la 

imparticion de justicia. 

Asimismo, este presupuesto de egresos seria remitido a la 

Camara de Diputados para su aprobacion. Del mismo modo, debe ria 

crear una Tesoreria o Contraloria interna para el manejo de su 

presupuesto. 

11. Resolver, por medio de la organizacion y control, la dilacion 

intencionada de tramites diversos causados muchas veces por el 

rezago judicial, la venta de la Justicia al mejor postor, la 

corrupcion, la entrega y recepcion de dadivas y gratificaciones, 

y otras lacras y vicios de la judicatura, que originan irritacion 

social. 

12. Resolver el exceso de reglamentacion, que se presenta como un 

obstaculo que perturba la fluidez de la accion jurisdiccional y 

administrativa y, a su vez, origina la discrecionalidad del que 

aplica los reglamentos no siempre en sentido positivo, ya que da 

pi~ para tomar decisiones arbitrarias y abusivas que perjudican 

los manejos administr.ativos en las diversas areas de los 
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organismos que intervienen en la imparticibn de justicia. 

13. Incentivar la vocacibn de servicio de la burocracia¡ ya que 

ésta, en di~erentes niveles, desvla y aletarga el sentido de una 

decisibn, por lo que el burocratismo o el proceso de 

burocratizacibn adquiere su mas palpable ~aceta en las practicas 

viciadas en el proceso de tramite y margina al demandante del 

servicio püblico de toda posibilidad de conocer con claridad sus 

derechos y a quién exiglrselos, asl como sus obligaciones y ante 

quién debe cumplirlas. 

14. Proporcionar in~ormacibn clara y oportuna a quien tiene que 

desahogar Ltn tramite ante dependencias o~iciales ya que, 

comCtnmente, 

pro~Ltsibn 

tropieza desde un principio, por un lado, con una 

de reglamentos, requisitos y disposiciones 

administrativas escasamente di~undidas y muchas veces con~usas y, 

por el otro, con servidores püblicos, generalmente de nivel 

jerarquice bajo, que poseen ~acultades discrecionales, para cuyo 

ejercicio exigen al solicitante del servicio publico mas y mas 

reqLlisitos con propbsitos ilegitimas de propiciat- conductas 

inconvenientes que desembocan en corrupcibn. 

15. Se requiere de técnicas administrativas para desentrahar el 

nutrido grupo de problemas burocraticos que se concentran en 

juzgados y salas , inmiscuidos en vicios histbricos, donde el 

juez acepta en ~orma generalizada la inercia de todo el personal 

administrativo en detrimento de la expedita administraciOn de 

justicia.· 
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En sintesis, se ,deberA .modernizar la legislación y la 

administración de .Justicia acudiendo a la informAtica, a la 

computación, a la sistematización y simplificación; son mültiples 

las disposiciones en el pais, excesivos los requisitos para 

invocar derechos, muchas veces son inadecuadas las respuestas de 

las autoridades. Las t~cnicas de la administración püblica y de 

la cibern•tica pueden ser de gran ayuda en la impartición y 

administracibn de Justicia. La función del juez debe ser 

independiente de cualquier voluntad que no tenga fuerza de ley. 

De la capacitación, instrucción y honorabilidad del juzgador 

dependen los fines del derecho y, por ende, de la aplicación de lo 

que en nuestra sociedad entendemos por Justicia. 

El Estado social de Derecho no sólo lo es porque someta su 

actividad a la ley y sujete sus actos a la decisión de 

tribunales, sino lo serA tambi•n en la medida en que permita y 

promueva el acceso real y equitativo a todos sus habitantes al 

sistema de administraciOn de justicia. 

El bienestar no sOlo se mide por satisfactores materiales, 

sino que la obtenciOn de una justicia expedita y suficiente es un 

elemento que debe integrarse dentro de la contabilidad del 

bienestar de los mexicanos. De su impartición y administración 

eficiente depende, en buena medida, la credibilidad del pueblo en 

sus instituciones. 

Es imperioso que los Organos encargados de la administraciOn 

de justicia y la propia sociedad alienten los procedimientos y su 
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modernizaciOn; esta modernidad exige el ejercicio cotidiano y 

convencido del Derecho, que es el ünico medio para asegurar una 

convivencia autenticamente libre en la qL1e ver·dader·amente se 

respete la dignidad e integridad de todos como personas que 

conforman un conglomerado social identificado con los mismos 

valores, con un pasado comOn y un futuro al que se aspira llegar 

en mejores condiciones. 

Hay que tener siempre presente que en lo relativo a la 

justicia nada esta totalmente acabado, porque su campo de accion 

es la büsqueda de la armonla entre los hombres; por lo tanto, la 

justicia concluye todos los dlas, y todos los dlas comienza 

nuevamente. Adecuar sus formas con las variaciones historicas es 

la tarea de quienes saben que tanto la administracion püblica, 

como el derecho y la administracion de justicia, son. 

instituciones dinamicas y cambiantes que deben ir en perfecta 

sincronla con el ritmo y destino de la humanidad. 
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CONCLUSIONES 

La perspectiva administrativo-Juridica de nuestro estudio 

hace obligatoria la referencia a un marco teórico que permita 

definir y conceptualizar ,primeramente, la nocibn de Justicia 

como pLmto nodal del Estado de derecho, y posteriormente, los 

conceptos de administración póblica y de administración de 

Justicia. El anAlisis teórico-filosófico resulta asl pertinente 

tanto para describir las diversas corrientes en torno a la 

Justicia como para determinar aquellos elementos que mejor 

contribuyan a configurar a la administración póblica y a la 

administracibn de justicia. 

En principio, acudimos a dos figuras que nos permiten 

visLtalizar la JLtsticia desde dos angulos opuestos, si bien 

complementarios, el organizativo-politico y el psicologico-

Lttilitarista. Nos referimos, respectivamente, a Aristóteles y 

David HLtme. En esas coordenadas. al primero corresponde encontrar 

la justicia en las diversas formas pollticas en las que se 

organiza la convivencia humana; al segundo, adentrandose en la 

naturaleza humana, le corresponde ahondar en las pasiones 

humanas, particularmente en el egoismo. Ambos permiten, en SLIS 

planos de estudio, que la justicia pueda ser estudiada en 

relación a los valot-e§ y los intereses que ló>. nutren, 

caso los del orden, la igualdad y la libertad. 

en este 

Filósofo del Thomas Hobbes nos mL1estra la 
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conflictividad de -Ltn ;'estad~ 'de natUt"aleza" caractet"izado pot" la 

belicosidad, pot" la guerra de todos contra todos. En esas 

circunstancias, la justicia depende de la soberanla, de la 

capacidad ot"denadora de la monat"qula absoluta. Filosofo de la 

igualdad, Juan Jacobo Rousseau se opone a la opresion y la 

desigualdad que dejan como legado la autoridad y la propiedad 

provenientes del orden. Finalmente, filosofo de la libertad, 

Immanuel Kant concilia la oposicion al fundar la condicion civil 

en la maxima libertad bajo la ley. Vieja formula estabilizadora 

del cambio y del equilibrio, la division de poderes corona en 

Kant la posibilidad de la vida justa bajo las condiciones del 

orden, la igualdad ljuridical y la libertad en la categorla 

polltica decisiva del Constitucionalismo. 

La administt"aciOn pQblica es una de las actividades 

funcionales del Estado cuyo objetivo consiste en la satisfacción 

de las necesidades colectivas y, para ello,.adopta una forma de 

organizacion jet"arquizada que cuenta con elementos personales, 

patrimoniales, jLtt-l dicos y técnico-procedimentales. La 

administración pública es el medio de que se sirve el Estado para 

alcanza!"" sus fines. 

Administrar e impartir son conceptos diferentes aunque no 

por ello separados. Se usa la denominacion de Administt"acion de 

Justicia con significados diversos: como sinonimo de la funcion 

jLu-isdiccional, esto es. como la actividad propia de los 

tribunales dirigida a la resolucion de las controver-sias 

jurldicas a través de un proceso en donde se dicta una sentencia; 
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y 

tribunales. 

como e~ gobier~~ y ~dmiriisf~acibn de los 

Cuando i la administración de justicia se le asocia con la 

~unción jurisdiccional, es decir, la función estatal realizada 

por los órganos competentes !tribunales) para aplicar el derecho 

atendiendo a las reclamaciones que ante ellos se formulen, 

debemos entenderla como imparticibn de justicia, -que es un acto 

exclusivamente jurldico-procesal de potestad ~nica de jueces y 

magistrados en el tribunal-. 

Para efectos de esta investigación, la administración de 

justicia fue tomada en su segunda acepcibn; esto es , se analizb 

desde el punto de vista administrativo que implica el estudio de 

la organización, integración y dinamismo del cuerpo judicial y 

administrativo-jurisdiccional, asi como de la organización de 

recursos~ medios e instrumentos, operaciones y procedimientos 

utilizados para llevar a cabo uno de los fines del Estado: la 

impartición de Justicia. 

La administracibn de justicia tiene diferentes y variadas 

ramificaciones y relaciones con aspectos juridicos, politices, 

econbmicos y sociales dentro del entorno social en donde se 

desempeNe; por esta razón se tomb como base metodológica para la 

realización de nuestro estudio a la Teorla General de Sistemas. 

Como ya se afirmó en el capitulo correspondiente, un sistema 

es una totalidad, de la que sus partes pueden ser totalidades en 
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si mismas. Asi, se desarrollaron'' apart~ci6~ i~b';,;. ~::10~ 
. -·.::., 

'di versos 

aspectos qLle con-figLlran el marco de ·la jJ~ti·~'iaj ,como:- . son' - las 

connotaciones semanticcts en sLt desart-ollo hi'sfcfrié:o:- sL\ relacion 

con los pi- i ne ip ios constitL1cionales eri distintas 

interpretaciones doctrinarias, sL\s -formas de ~jecL1cion por cada 

Lino de los poderes y las limitaciones a las qL1e se en-frenta 

debido al desconocimiento de la sociedad y a la parcial 

aplicacion de sL\s dictados. 

Asimismo!' se consideró a la Administración POblica como un 

sistema que pL1ede ser dividido en tres subsistemas basicos que se 

hallan en interrelacion dinamica entre si y con la sociedad: 

subsistema de decision politica, subsistema de gestibn y 

subsistema auxiliar. 

El sistema de administración de justicia queda enmarcado 

dentro de las cinco -fLmciones -fundamentales de la administracion 

que seNala Ornar Guerrero como accion diversi-ficada del Estado: 

administracion del servicio exterior, administracion de la 

de-fensa, administracion de la hacienda, administracion interna v 

administracion de justicia. Cada uno de ellos constituye, en su 

particular condición, un sistema; pero en su conjunción con-forman 

los elementos que integ1-an el sup1-asistema de administracibn 

pGblica y, entre ellos, podemos visualizar a nuestro objeto de 

estudio: el sistema de administración de Justicia. 

Por ello la Teoria General de Sistemas nos permite obse1-va1-

la totalidad y las partes de ese objeto estudiado y con ello se 
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puede tener una perspectiva amplia para observar la totalidad en 

torno al sistema de administraciOn de justicia. 

Se juzga que el mejor gobierno es el gobierno de las leyes; 

es decir!' el régimen en donde predominan las normas juridicas 

sobre el arbitrio y la variabilidad de los hombres para 

garantizar la justicia. El Estado moderno es, ante todo, un 

Estado apegado a Derecho, o sea, es el Estado de Derecho que 

consiste en el sometimiento del gobierno al Derecho y cuya 

expresiOn doctrinaria y programAtica es el constitucionalismo. 

El Estado es un orden de convivencia de la sociedad 

politicamente organizada, en un ente püblico superior, soberano y 

coactivo. Se integra y organiza con una población asentada sobre 

un territorio, provista de un poder pdblico que se caracteriza 

por ser soberano y se justi~ica por los ~ines sociales que tiene 

a su cargo, entre ellos, la imparticiOn de justicia. 

El ~in del Estado es crear un orden necesario y permanente 

que asegure la convivencia social, esto implica la consecución 

del bien comdn, re~erido a la sociedad en general, qLte debe 

armonizarse con el bien particLtlar de los hombres y el de grLtpos. 

Todo poder ejercido sobre Ltna naciOn debe tener Ltn comienzo; 

tiene qLte ser delegado por ella o arrogado por qLtien lo ejerce. 

No hay otros origenes: todo poder delegado es con~ianza y todo 

poder arrogado es usLtrpaciOn. Aqui reside la importancia de 

reconocer cuAl es la ~uente de las constituciones y lo que las 
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proouce. De acuerdo con esta corriente es el pueblo y no el 

gobierno el que da origen a esas normas fundamentales y es, 

ademas, la fuente de legitimidad del poder. De aqui deriva, 

precisamente, la argumentación del constitucionalismo que no 

reconoce mas que aquel poder subordinado a la ley. El poder que 

deriva del pueblo y que se hace ley es el que tiene validez; el 

poder que no proviene del pueblo y que no admite la superioridad 

de la ley es usurpaciOn. 

Las -funciones elementales del Estado son la legislativa, la 

ejecutiva y la judicial. La teoria de la separación y equilibrio 

de poderes consiste en que e}:istan tantos poderes como -funciones 

y que cada uno de esos poderes realice una función especifica; 

este es el Estado Constitucional, esto es, el Estado que, ademas 

de estar limitado por el Derecho, lo esta tambien por la division 

y por el equilibrio de poderes. 

La idea de -función alude al sentido dinámico del Estado, al 

ejercicio de una actividad orientada al cumplimiento de sus 

-fines. La doctrina de-fine la -función del Estado como las 

diferentes formas que reviste su actividad. 

La función legislativa es la actividad creadora del Derecho, 

es decir, consiste en la expediciOn de normas que sirven para 

regular la conducta de los individuos y es el cauce por el que se 

orienta la organización social y política. 
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La ~unción ejecutiva Cadmi nistt-at i val se reconoce como 

tipica del Poder·· :Ejecutivo• Fedet-al. Esta ~unción está 

subordinada a la ley e implica la realización de actos materiales 

para hacer posible el cumplimiento de la ejecución de la ley. 

La ~unción judicial es una actividad del Estado subordinada 

al orden juridico y atributiva que se convierte en generadora y 

de~ensora de derechos en los conflictos que sean suscitados por 

la violación de una regla de Derecho. 

El ~ederalismo moderno surge en los Estados Unidos de 

Norteam•rica a trav~s de su Constitucibn Federal de 1787 que 

entrb en vigor en 1789. El ~ederalismo mexicano ~ue adoptado como 

~arma de organización porque durante los a1timos anos del 

virreinato de la Nueva Espana las provincias en que se dividia 

gozaban de cierta autonomla gubernativa, ordenada por la 

Constitución de CAdiz de 1812 que las dotaba de diputaciones 

provinciales con amplias ~acultades en materias ~iscal, 

educativa, de ~omento a las actividades economicas, etc. La 

adopcion del federalismo mantuvo la union de las provincias y 

evito su disgregacion. 

El ~ederalismo mexicano nacio como un anhelo de democracia, 

de gobierno propio y de libertad. Asl, desde 1824, M~xico adoptó 

para su gobierno la ~arma de repablica representativa, popular y 

~ederal, la cual SLt~t'"ió cambios debidos a gLtet-.-as intestinas, 

invasiones extranjeras~ mutilaciones del terrritorio nacional, 

pero que finalmente·~ue ratificada en el acta de reformas de 
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1847, por la Constitucibn Federal de 1857 y por la vigente 

Constitucibn General de la Rep~blica de 1917. 

El federalismo se traduce en el primer reparto de facultades 

que se da entre los organos federales y los organos de las 

entidades federativas. Este sistema de reparto est• expresado en 

el articulo 124 de la Constitucibn Federal, al seNalar que todas 

las materias que no esten expresamente concedidas por dicha 

Constitucion a los organos federales corresponden a los estados 

miembros. La segunda distribucion de competencia se realiza entre 

los tres poderes federales a traves de la aplicacion de la teoria 

de la divisibn o separacibn de poderes. 

De acuerdo con los postulados clásicos, en México se 

instituyó la división de poderes como uno de los mejores medios 

para desarrollar adecuadamente las funciones del Estado. Es por 

ello que desde la proclamación de la República se planteó como 

prioridad fundamental contar con un Poder Ejecutivo, un Poder 

Legislativo y un Poder Judicial que se constituirlan en la base 

organizacional a través de la cual la Federación buscarla cumplir 

adecuadamente sus funciones fundamentales, en razón del pacto 

federal establecido. 

El sistema de administracion de justicia en Mexico fue 

analizado bajo los enunciados de la Teorla General de Sistemas y 

representado como un suprasistema integrado por sistemas y 

subsistemas. Los dos grandes sistemas que lo conforman son: el 

sistema de Administracibn de Justicia Federal v el .sistema de 



Administración de __ JL1sticia en la Entidades Federativas. 

Corno consecuencia del sistema -federal, en nuestro pais 

existe una dualid•d de organismos judiciales: los tribunales de 

la Federación y Js tribunales de los estados miembros. En el 

ambito -federal, la administración de justicia se impar-te por los 

tribunales que integran el Poder JLtdicial Fede.-al: La Suprema 

Corte de Justicia de la Nacion, los Tr·ibunales Colegiados de 

Circuito, los Tt"ibLtnales Unitarios de Circuito y los Juzgados de 

Distrito. 

La administración de justicia -Federal también 

encomendada a tribunales administrativos dotados de 

esta 

plena 

autonomia para dictar SL\S -fallos, qL1e son revisables por el Poder 

Judicial Federal mediante un recurso ordinario. Sobre el 

particular, el articulo 104 constitucional -fue adicionado con la 

-fraccion I-B para establecer el recw·so de revisión contra 

resoluciones de-finitivas de los Tribunales de lo Contencioso

Adrninistrativo de caracter -federal, recurso del que ahora conocen 

los Tribunales Colegiados de Circuito; de esta -forma, ya no sólo 

conoceran de la materia de amparo como ocurrla desde su creación 

en 1951. El Onico tribunal con estas caracterlsticas es el 

TribLinal Fiscal de la Federacion que conoce de los conf'lictos 

entre los contribuyentes y el -fisco -federal. 

Ademas, existen otros organismos administrativos cuyas 

resoluciones son -finales y no pueden ser sometidas a las 

consideraciones del Poder Judicial por medio de .. un recurso 
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ordinario, entre los principales se encuentran los siguientes: 

las Juntas Federales de Conciliación y la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje para la resolución de los conflictos 

laborales entre los trabajadores y los patrones privados; el 

Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para mediar en los 

conflictos entre los poderes federales y sus trabajadores. Sin 

embargo, esas resoluciones finales pueden ser estudiadas de nueva 

cuenta por los tribunales federales a través del juicio de 

amparo. 

También intervienen activamente en la administración de 

justicia federal diversas dependencias del Poder EjecL1t ivo 

Federal, entre ellas estan: la Procuradurla General de la 

Rep~blica, la Procuradurla Federal de la Defensa del Trabajo, la 

Procuradurla de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, 

Fiscal 

la Procuraduria Federal del Consumidor, la Procuradurla 

de la Federación, el Cuerpo Consultivo Agrario y la 

Procuraduria de Asuntos Agrarios. Mención especial merece el 

Tribunal Federal Electoral, que participa en la resolución de 

conflictos de caracter polltico que afecten tanto a los 

ciudadanos como a los partidos politicos. 

En los estados miembros de la Fedet·.acion también encontt·amos 

la aplicación de la division de poderes en Legislativo, Ejecutivo 

y Judicial; este Qltimo esta normado tanto por la Constitución 

Federal como por la Constitucion de cada una de las entidades 

federativas y por la respectiva Ley Organica del Poder Judicial 

Local. 
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La administración de justici~ en el Ambito local tambi~n se 

apoya en tribunales administrativos, entre los que encontramos a 

las Juntas Locales de Conciliacion asl como las Juntas Locales de 

Conciliacion y Arbitraje y los Tribunales de lo Contencioso

Administrativo. Asimismo, en el bmbito de cada entidad federativa 

existen dependencias del Poder Ejecutivo local entre las que 

sobt·esalen: las Procuradurlas de Justicia, las Procuradurlas de 

la Defensa del Trabajo de las entidades federativas, las 

Procuradurias Fiscales o, en su defecto, Tesorerlas Generales de 

los estados miembros, y las Comisiones Agrarias Mixtas de las 

entidades federativas. 

En tewminos generales, los artlculos 94, 97, 103, 104, 105~ 

106 y 107 de la Constitución General de la RepOblica regulan el 

funcionamiento y competencia de los tribunales federales. 

Historicamente, el sistema de administracion de justicia en 

la sociedad mexicana ha adolecido de grandes limitaciones debido, 

en gran par·te, a la critica situaci~n económica que ha 

prevalecido en el pais, a la injusta distribucion de la riqueza, 

a la diferenciación social existente, al exagerado formulismo 

procesal, al abuso v corrupcion por parte de los encargados de 

impartir justicia, y a la i.gnorancia de la población de SLIS 

derechos constitucionales. 

Por estas razones.se requiere de una constante actualización 

de los ordenamientos jurldicos, del mejoramiento del sistema de 

administración de justicia,· asi como de una· intensa labo~ 
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educativa de la poblacibn en lo rererente a sus derechos y 

obligaciones que les conriere la ley; también se necesita 

modiricar las prActicas establecidas de comportamiento social por 

otras mAs acordes con el Estado de derecho en el que pretendemos 

convivir. 

La modernización como proceso de cambio social no puede ser 

redLtc: ida a Ltn proceso ltnico, sino qLle es un Fenómeno mucho més 

complejo. Por otra parte, es necesario considerar que dadas las 

especiFicidades históricas de cada pais, no hay un modelo de 

modernidad 1 ista para consumirse por los paises en vi as de 

desarrollo. Por lo tanto, se reqLiiere ir más allá de las 

imitaciones, considerar las particularidades del pais y sus 

diferencias con otras sociedades, ya que no se puede entrar a un 

patrón de homogenización basados en los modelos de sociedades que 

se ponen como ejemplo. 

El problema de México consiste en aceptar el reto de una 

modernidad eficiente y econOmicamente competitiva sin tener por 

ello que prescindir de una tradiciOn histOrica y juridica 

asentada en la mejor herencia occidental: la de la Ilustracibn. 

La modernidad que los Estados Unidos ostentan como paradigma 

universal no es la misma· qL1e recogen nL1estros te>: tos 

constitucionales y de teoria politica; esta modernidad procede de 

la Ilustracibn escocesa mAs economicista, mAs protestante, mAs 

pesimista; la nuestra, en cambio, deriva de una Ilustracibn 

esencialmente Francesa, rousseauniana, humanista. 



La modernidad es un estado ideal de organi:zacion-social qL1e 

abarca las esferas economica, polltica y social-de yn determinado 

pais; para alcanzarla es necesario transitar por.~l .camino de la 

modernización, que es el proceso en donde confluyen pasado, 

presente y futuro de una sociedad racional. 

La modernidad no pL1ede concebí rse como un estado final u 

objetivo, 

proceso 

es un proceso transicional que, al desarrollarse el 

modernizador, se encuentra ante una gran espiral 

inacabable y a la vez inalcanzable. De esta manera, 

que ambos conceptos, modernidad y modernización, 

encontramos 

se encuadran 

dentro de un modelo en el que a partir de lo tradicional se 

emprende un proceso modernizador para tratar de encontrar lo 

moderno; sin embargo, ambos.polos, tradicional y moderno, se 

encuentran en estado di-fuso y lo moderno se llega a ubicar como 

un proceso inalcanzable. 

Modernización es la rápida y masiva aplicación de ciencia y 

tecnología 

<total o 

basada en la -fuerza motriz de las máquinas y esferas 

par·cialmentel de la vida social (económica!' 

admi ni str-••t i va, educacional, defensiva, etc. l implemente.da o 

puesta en práctica por la inteligencia de una sociedad. Así 

pues, esta concepción implica dentro de los elementos que 

integran el proceso modernizador erectos que tienen consecuencias 

en la esfera cultural, política, económica y social. La 

interrelación de dichos erectos provoca en el plano político 

consecuencias de desequilibrio y mov i 1 i z ac i ó n pol itica, 

inestabilidad de· las instituciones. y or·ganizaciones po.líticas, lo 
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que e:dge la- adecuació.ri .dé aquellas a los tiempos del cambio. 

La apreciación de la modernización ha tendido a medirse en 

parámetros diversos, entre los cuales estAn la concentración 

LU'"bana~ el nivel de vida, ingreso promedio anual~ la 

industrialización, la adecuación equilibrada de inversión 

promedio en los sectores económicos, etc.; sin embargo, no hay 

criterios deFinidos y precisos para eFectos de universalizar una 

metodología concreta y Qnica para objetivizarla. 

La modernización de la administración póblica implica más 

que una serie de acciones a corto plazo, se necesita sobre todo 

reconceptualizarla, ya que no se pretende que sólo se adapte a 

las nuevas circunstancias y que trate de atender las diversas 

demandas sociales, sino que se inmiscuya en un proceso de 

renovación 

diFerente, 

integral generando una CLtltLtra administrativa 

acorde a los tiempos actuales. Para esto hay que 

tener en cuenta que los cambios no se dan por decreto y que, por 

lo tanto, se va a requerir un estudio más proFundo sobre los 

Factores y problemas que siguen condicionando su actuación en el 

ambito nacional. 

La modernización del sistema de administración de justicia 

tuvo su comienzo a partir de amplios debates generados en el seno 

de la sociedad mexicana en donde han pa..-ticipado tanto 

representantes de las autoridades como de la sociedad civil y se 

han elaborado y presentado proposiciones que buscan la aplicación 

y procuración de Justicia en Forma honesta y proFesional. 
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Nuestra propuesta concreta, como ~portación en la bOsqueda 

de soluciones a la problem•tica tratada a lo largo de este 

trabajo de investigación, consiste en la adecuación de las las 

~ases del proceso administrativo (planeación, organización, 

integración, dirección y ejecución, control y evaluación), asi 

como en la utilización de las tecnicas y procedimientos derivados 

de las diversas ramas de la administración pOblica, como son 

administración 

administración 

de personal, 

~inanciera, 

desarrollo 

administración 

organizacional, 

presupuestaria, 

sistemas de in~ormación, organización y metodos, etc.~ en la 

modernización de aspectos tales como la realización de ex•menes 

de oposición, selección de jueces y magistrados, inamovilidad de 

los jueces, 

~ormulación 

remuneraciones, descentralización de tribunales, 

de compendios legislativos, establecimiento de 

de~ensorias de o~icio, creación de un centro de in~ormación, 

manejo presupuestario autónomo, resolución del rezago 

sentencias, exceso de reglamentación, incentivación de 

vocación de servicio, 

usuarios, etc. 

preparacibn de in~ormacibn para 

de 

la 

los 

La modernización del sistema de administración de justicia 

implica la con~rontación de racionalidades, incluso antagónicas, 

para llegar a la con~luencia de intereses de la sociedad en su 

totalidad. Ya no son las decisiones unilaterales las que 

establecen las premisas para la aplicación de los criterios de 

justicia, se requiere la incorporación de todos los integrantes 

de la sociedad que conozcan y tengan elementos para el ejercicio 

pleno de la justicia. 
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Aqui el Estada cuenta can das alternativas, cama se ha 

visto en el desarrollo histórico de la humanidad: o se convierte 

en una entidad de saJuzgamiento y dominio social o se constituye 

en la representacibn legal y legitima de la sociedad. En el 

primer caso, independientemente de que sea una aligarqula o una 

monarqula, san pocos los que imponen sus criterios al 

conglomerado social; en el segundo, se mani~iesta la capacidad y 

habilidad de ejercer el poder mediante el convencimiento, la 

conciliación, la bósqueda de las coincidencias y divergencias de 

los intereses de los gr-upas, pera, ~inalmente es clara la 

orientación hacia un proyecto colectiva. 

Un Estado de este tipa es un Estado de derecho sólido, 

~uerte, 

respeta. 

que vence porque convence y que es respetado porque 

Pero, ademAs, asume la responsabilidad de darle a los 

integrantes de la población las armas Juridicas que le sirven 

para luchar en contra de la negligencia, la prepotencia y la 

corrupción. 
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