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

El presente trabajo de tesis se propone dar un 

an:ilisis del origen y evoluci6n doctrinaria de la soberanía. 

Para lograr tal objetivo, se estudiar~n las rn~s importantes 

doctrinas en torno al terna, elaboradas por los pensadores -
de mayor trascendencia, en orden de alcanzar la comprensi6n 

de estas ideas. 

A su vez se an4lizaran los fundamentos constitucionales del 

sistema representativo mexicano; poniendo de manifiesto --

cual es el cr~dito que tiene el proceso electoral en nues-

tro pa1s haciendo notar que el ciudadano mexicano se perca

ta que el poder del sufragio es un potente instrumento de -

que dispone. 

Lo expuesto, puede parecer muy irreal. 

Aqu1 en el papel, pero no lo ser!a en la pr5ctica si los 

ciudadanos llevaran a cabo el ejercicio del sufragio con d~ 

cisi6n, concurriendo a los comicios. 

En cuanto al tema de política exterior mexica

na: intentare señalar las buses de nuestra política exte--

rior, materia que constituye un instrumento escencial de la 

seguridad del estado y que por eso el Estado Mexicano antes 

de tomar acciones. los somete a sustento popular, tratando -

de explicar los principios de convivencia internacional --

en que desde nuestros orígenes creernos como son el deautoder 

terminación de los pueblos, en el Respeto de su Soberanía -

en la soluci6n pacífica de las controvercias. 



Considerando que forma parte de los derechos -

de la soberan!a y en consecuencia, del derecho que los pue

blos tienen adern~s de d~rse su propio gobierno y resolver -

sus propios asuntos, dentro del derecho mismo que sirve pa

ra d~biles y poderosos. 



CAPITULO I 

I.I. ORIGEN HISTORICO DEL CONCEPTO DE SOBERANIA. 

Al iniciar la presente tesis se hace un comen

tario del concepto de soberanía t~rmino que nos traslada al 

campo de la controversia, actitud que es aceptable ya que -

el t~rmino nos proporciona una gran variedad de significa-

dos dentro de la terminología de la Ciencia Política. 

Y es por ello que tratar de su origen en la -

historia es aQn mfis difícil ya que hasta nuestros días no -

ha tenido nunca un significado generalizado ni se ha logra

do tampoco llegar a un acuerdo en lo que se refiere a su -

origen, ya que se ha "desarrollo al compás de multiples di!!_ 

cusiones y posturas de criterios políticos, m~s no por exa

minar el objetivo del problema" (I) y es en este orden de -

ideas donde se presente capítulo "desarrolla la exposici6n

tratando de demostrar la situaci6n hist6rico política de -

donde ha nacido este concepto, señalando sus rasgos esenci~ 

les. (2) 

(I) .- BODENHEIMER, EDGAR: "REVISTA DE LA ESCUELA NACIONAL -
DE JURISPRUDENCIA", EDITORIAL U.N.A.M., MEXICO 1942 -
PAGINA 66 T. IV Nº 15 

(2) .- HERRO, .VICENTE: "REVISTA DE LA ESCUELA NACIONAL DE JU 
RISPRUDENCIA", EDITORIAL U.N.A.M., MEXICO, 1942, PAG~ 
67 T.IV Nº 15. 

l 



2 

Hans Kelsen, define " La soberanía es el eje central de to

da teoría del Estado " al respecto el eminente jurista espe_ 

ño1 Nic6las Pérez Serrano, nos dice 11 hoy puede afirmarse -

que el Estado y la soberanía son dos temas capita~es del 

derecho político si no es que ambos constituyen un mismo -

problema porque no se explica el concepto del Estado sin el 

de soberanía, ni esta puede predicarse más que de comunida

des pol1ticas que ostentan la categ.oría Estatal". (3) 

La Soberan!a como atributo es una concepci6n -

pol!tica, que con el transcurso del tiempo se ha desarroll~ 

do en una de índole jur!dica esto es, que conforme cambian

las condiciones sociales, se modifican también las bases de 

la autoridad exigiendo del problema nuevas reglas. 

Importancia del pensamiento griego en el concepto de sobe-

ranta. 

GRECIA: "El concepto Arist6telico de la sobe-

ranta tiene su fuente en la polis, concepci6n helénica. 

t3) .- KELSEN HANS: "PROBLEN DER SOUVERAINITAT UND DIEDES 

yOLKERRECHTS", EDITORIAL TUBINGA 2a. edic tubimga, 1928 

s.i.cit. por PEREZ SERRANO, NICOLAS,..''TRATADO DE DERECHO PO 

~. EDITORIAL CIVITAS, S.A., MADRID 1933 PAG. 7. 
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Del mundo y de la vida, es la cualidad moral de aislarse -

del mundo por que tiene dentro de si todos los elementos pa

ra satisfacer las necesidades de los individuos que la far-

man, no solo lo que· puede ser necesario a la vida 1 sino tam

bién lo que dá a los hombres un VALOR. 

Los pensadores griegos especialmente Arist6te-

les declaro que la·polis era una comunidad humana con Autar

quia, que es el bastarse así mismo sin depender de los demás, 

es la independencia potencial respecto del exterior, indepe~ 

dencia que se funda en su naturaleza de ser en si mismo sufi 

ciente para satisfacer todas sus necesidades. 

La autarquía dice el maestro Porrua P~rez Fran

cisco, no es una categoría jurídica sino ética porque se tr~ 

ta de la condici6n fundamental de la independencia, encamin~ 

da a la realización de la vida perfecta. (4) 

"Expresa Marcel de la Bigne, que el concepto de 

autarqu1a va impl!cita la idea de soberan!a, afirmando que -

si la autarquía significa bastarse as! mismo, este dato ----

(_4) .- PORRUA PEREZ FRANCISCO: "TEORIA DEL ESTADO", EDITO--

RIAL PORRUA, MEXICO, 1958, PAG. 330. 
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implica la independencia, por lo que, la polis Griega prete~ 

d!a ser un poder abso~uto, que invadia todas las esferas de

acci6n de los hombres y que admitía la concurrencia de otro
poder. (5) 

11 Hemos notado que este concepto Griego tiene -

una gran fuerza en el pensamiento de los contempor§neos a -

grado tal que al definir Badina al Estado, vuelve a renacer

la autarquía como nota escencialtte (6) 

"Roma; los romanos aportaron a la idea de sobe

ran1a el elemento de poder, que los romanos lo definieron -

utilizando las expresiones de MAIESTAS, FOrESTAS e IMPERIUM,

expresiones que se utilizaron para indicar la fuerza, en es

te caso no se hace menci6n de limitancia de otros poderes es 

por esta fuerza que ROMA no tuvo necesidad de afirmar su un~ 

dad y su independencia". (7) 

De la combinaci6n del pensamiento Arist6telico con la filos~ 

f1a cristiana surge una corriente de doctrina en relaci6n -

Con la soberanía que hace. 

(5) .- DE LA CUEVA MARIO: "TEORIA DEL ESTADO", EDITORIAL ---

FRANCISCO BERLIN VALENZUELA, MEXICO, 1961, PAG. 295. 

(6) .- JELLINEK, JORGE: "TEORIA GENERAL DEL ESTADO", EDITO--

RIAL COMPANIA COMPANIA EDITORIAL CONTINENTAL, MEXICO -

1958, PAG. 235-271. 

(7) .- PORRUA PEREZ FRANCISCO: " op cit. pág. 331. 
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Provenir el poder de dios en fonna indirecta a través de la

comunidad social que es t!tular inmediata, en contraposici6n 

a la corriente que hace descansar en la comunidad o en el -

pueblo la fuente del poder, de una manera absoluta. 

Dentro de esta corriente nos encontramos con -

concepciones tales como la de NO HAY POTESTAD SINO.OE DIOS.,

º bien como la de el PODER RESIDE EN LA REPUBLICA, EN EL ES

TADO., y este lo transmite al monarca quien queda sujeto a -

esas leyes. 

Y también existen las que señalan que el poder es de ori-

gen divino, que procede de dios". (0) 

Es as! con esta evolución de ideas que llegamos 

a la edad media en donde se tiene el antecedente como se in

dica anteriormente que la iglesia trato de someter al Estado 

a su servicio. 

" Oespu~s, el Imperio Romano Germánico no quiso 

conceder a los otros Estados sino el valor de provincias y -

por Oltimo, dentro de los mismos Estados existentes, los --

grandes señores feudales y las corporaciones que se sentian

independientes del Estado y frente a él. 

(8) .- PORRUE PEREZ FRANCISCO: op. cit. pág. 332. 



notamos as! el rasgo caracterfstico del origen del Concepto

de soberan!a que es la lucha de esos poderes, y es con este

conflicto por el poder como llegamos al S.XVI. cuando por -

primera vez se plantea formalmente el problema de fortalecer 

el poder, y nace el concepto de soberanía". (9) 

" La soberan!a en su elaboraci6n conceptual co

rrería a cargo de Bodin quien con sus ideas eliminaria la 

p.retenci6n vaticana, destruiría los restos del feudalismo -

existente y socavaría la autoridad imperial. 

señala Badina en su conceptualizaci6n que la soberan!a es el

elemento escencial del Estado y 1a define como " El poder s~ 

premo sobre los ciudadanos y subditos, no sometidos a leyes

("SUMA IN CIVES AC SUBDITOS LEGIBUSQUE SOLUTA POTESTAS"). La 

soberan1a adem~s de ser un poder supremo, es perpetua, no d~ 

legada. (o delegada sin condiciones) inalienable, imprescri~ 

tible y no sometida a leyes (10); es la mSs alta expresi6n -

de la voluntad humana que puede darse en la comunidad. 

(.9) • - JELLINEK, GEORG :TEORIA GENERAL DEL ESTADO", EDITORIAL 

ALBATROS, BUENOS AIRES, 1943, PAG. 539 

(.lO). -XIFRAS HERAS JORGE: "SINTESIS HISTORICA DEL PENSAMIEN

TO POLITICO", EDITORIAL ARIEL, BARCELONA, 1957, PAG. -

113. 



Del concepto anterior se desprende que la sob~ 

ran1a es la potencia de la RepGblica como sin6nimo de Esta

do y que es poder perpetuo, inalienable, imprescriptible e 

intrasmisible, adem§s de no estar sometidos a leyes. Es un

poder de capacidad para organizarse sin atender ni conside

rar otro derecho existente. Es el poder de dar y quedar so

bre otros poderes que no esten juridicarnente establecidos -

la soberania nulifica la presencia de otros poderes. 

Por lo anteriormente vertido tenemos que la s2 

berania empez6 a gestarse en el dltimo per!odo de la Edad -

Media con la finalidad de justificar ide6logicamente la vi~ 

toria que alcanz6 la monarquía corno encarnaci6n del Estado

sobre los tres poderes que le habían mermado autoridad; el

papado, el Imperio y los señores fuedales. Del primero rei

vindic6 la integridad del poder temporal, del segundo le n~ 

g6 el vasallaje que como reminisencia del imperio romano ··le 

debian los principes del Emperador. 

De los señores feudales se recuper6 la potes-

tad pClblica que todo o en parte había pasado a su patrimo-

nio 



• El maestro Serra Rojas., comenta en relaci6n al origen del 

concepto de soberan!a diciendo, que la soberanía, data hist~ 

ricamente en la disoluci6n del feudalismo y los imperios me

dievales, la formaci6n de las naciones europeas y la apari-

ci6n del Estado moderno: que surge como concepto que alude -

a la autoridad suprema del poder pablico como monstruo fabu

loso del Estado Soberano tll). 

Dotados del enriquecimiento hecho por los auto

res citados nos damos cuenta de que la soberanía o poder ab

soluto es de origen relativamente reciente y se desarrolla -

inicialmente en Francia, durante la 15.ltima etapa feudal, cua!!_ 

do la monarquia absoluta se enfrentc'.5 a '1·a igl~sia, que trata

ba· de mantener su calidad de poder, subordinado a los reyes. 

Siendo as1 ~ue la soberan!a significa. 

" Super Ornnia.- Es decir lo que est~ por encima 

de todo, y se extiende al poder que no reconoce otro poder -

poder soberano quiere decir poder supremo es por esto que la 

noci6n de la soberan!a lleva impl!cita la no existencia de -

cualquier poder superior, es la instancia mSs alta que no se 

inclina ante ninguna otra ni ningan poder ya que dicho poder 

le viene de s! misma por lo que tambi~n queda incluida la -

idea de independencia. 
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Para otros viene de la voz francesa. 

"Superarnus" como una potestad o imperio o como la define B~ 

dino como PUISSANCE ABOLUE ET PERPETUELLE DE UNE REPUBLIQUE" 

que en su traducci6n al castellano significa "PODER ABSOLUTO 
Y PERPETUO DE UNA REPUBLICA".· (12) 

Hemos notado que las carc'.icter!sticas que suele fijarse a la

soberan!a son; indivisible, instrasmisib1e, imprescriptible

e inviolable. La explicaci6n de tales caracter!siticas es la 

siguiente; si en un territorio no se concibe respecto a su -

poblaci6n, que existan dos poderes supremos entonces la so~ 

ran!a ser~ necesariamente una como lo, demanda la unidad po-

11tica misma del pueblo y por lo tanto no puede dividirse -

tal potestad puesto que habr!a pluralidad porque serta tanto 

como enajenar la propia persona. Por Qltimo, no puede tole-

rarse una violaci6n de la soberan!a sin que se arriesgue la

personalidad del Estado. 

Hay autores que señalan c~mo atributo de 1a soberan!a su il! 

mitabilidad, sin embargo, esta idea es actualmente rechazada 

ya que el poder soberano está som~tido a1 derecho y por tan

to, tiene determinados límites. 

(J_l) .- SERRA ROJAS ANDRES: "TEORIA GENERAL DEL ESTADO" EDITQ. 

RIAL PORRUA, MEXICO, 1964, PAG. 238. 

(J.2). - PANTOJA MORAN DAVID: "LA SOBERANIA EN EL CONSTITUCIO

NALISMO LATINO AMERICANO". EDITORIAL U.N.A.M. 1973, -

PAG. 12. 
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Nuestro partícular concepto respecto a la sobe

ran1a, una vez. analizadas las definiciones antes enunciadas, 

se pude expresar de la siguiénte manera. 

La soberanta es facultad de organizarse jur!di

camente y de regular conforme a derecho, el ejercicio del -

poder pues es autoridad Gltima y suprema del Estado. 

A continuaci6n haremos un an~lisis de lo que ha 

sido, el desarrollo del concepto de soberanía en la doctrina 

de los pensadores m~s destacados por sus brillantes aporta-

cienes. 

Podemos reswnir lo anterior en las siguientes lineas. 

El estado es una agrupaci6n política soberana,

geogrSficamente localizada y organizada. 

Soberan!a es la suprema capacidad decisoria del 

Estado, en virtud de la cual, y en defensa del mismo orden -

jur!dico, se afirma de manera superior aunque relativamente

al bien coman. 

El avance que supuso la obra de Jean Bodin en -

la teoría pol1tica de su tiempo, requirió, para ser cabalme~ 

te equilatado, de muchas experiencias y de muchos años de r~ 

flexiOn. 
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Badina anhelaba la restauración de la paz y el

orden. Por eso buscaba la fortaleza ·ae una monarquia respet~ 

da y poderosa. Abog6 por la tolerancia religiosa y por la a~ 

toridad indiscutible del monarca. 

En Badina la doctrina de la soberanía se inicia 

como poder subjetivo supremo esto es, superior a cualquier -

otro que se ejerza dentro del Estado. Este primado jer~rquico 

del Orden Estatal. 

Este primado presenta las siguientes características. 

Primero es p~rpetuo, es decir incondicionado en 

el tiempo. 

Segundo es absoluto, sin sujeción a imperio al

guno, salvo la Ley de ~ios, el derecho natural. 

Las leyes fundamentales enque se apoya su propia soberanía -

y las convenciones autoimpuestas. 

Tercero es indivisible, por que su naturaleza -

de potestad suprema no permitir!a la división que por otra -

parte quebrantaría la estabilidad y la paz. 

En este primer momento, la soberan!a se config~ 

ra como un derecho personal del principe, de la aristocracia 

o del pueblo. 
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Pronto se advirti6 que además de un monarca o de un pueblo -

soberano babia una soberanfa objeto de esa apropiaci6n y la

soberan!a. absoluta o perfecta como poder que decide aut6mat! 

camente sobre su propia competencia solo se puede dar segan

la concepci6n clásica en el Estado. 

La naturaleza de la soberanía presenta en Jean

Bodin las características escenciales que a continuaci6n in

dico. 

Poder Qnico, superior, absoluto, perpetuo inde

legable, inalienable, imprescriptible y no sujeto a leyes p~ 

si ti vas. 

El Estado nacional pretendido por Maquiabelo se 

institucionaliza en Badina. Jellinek le distingue los atrib~ 

tos "marcas" segQn la expresi6n medieval como derechos ejer

citables: 

a) Legislar b) Declarar la guerra 

e) Concertar la Paz d) Nombrar magistrados 

e) Constituirse en tribunal de altima instancia. 

f) otorgar dispensas 

g) acuñar moneda 

h) decretar contribuciones. 
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Nótese que estas marcas de la soberanía estSn -

abarcando las tres cl§sicas funciones del Estado moderno, -

función gubernativa y funci6n judicial. 

Bodino no habla de soberanía externa; aunque s~ 

puso que la soberanía del Estado es interna y en efecto ast

es. sOlo en el interior de las fronteras se puede mandar so

beranamente. 

En el exterior no hay 6rdenes supremas de parte de un Estado 

a otro, porque en el plano internacional no hay, la llamada

soberan1a absoluta no sólo ha obstaculizado la doctrina del

derecho internacional sino s6lo una comunidad relativamente

suprerna. La supremacía existe s6lo en el ámbito de su conve

niencia y en la medida de su fin por eso ha podido decir --

Esmein que la soberan!a no existe "sino en cuanto a las rel!, 

cienes que rige. 

Lo que supo muy bien bodino es que el Estado no podría dejar 

de ser soberano para con otro igual equivale a la libertad -

que significa, en manera alguna, arbitrariedad o licencia. -

En buenatesis, el Estado tiene un car4cter servicial respec

to del mundo moral y cultural. 



La soberan!a no sólo es potestad suprema es un orden sino 

también responsabilidad suprema ante los rn§s nobles propósi
tos y valores de la naturaleza humana. 

Si privamos a la soberan!a de su carácter servL 
cial la haremos perder su majestad de su dignidad, de su au

toridad moral que sucita libre acatamiento en los ciudadanos. 

La soberan!a discurre por efectos jurídicos y morales. Y --

cuando es as! destruye el fundamento moral de la obediencia

civil y de la superioridad de su autoridad de mando del Est~ 

da, no hay Estados autosuficientes, el orden internacional -

atrae hacia si los bienes comunes de los Estados, con esto -

se quiere decir que el bien ptlblico nacional desemboca en el 

bien pQblico internacional. 

No poderrnos aceptar un concepto formal y vac!o

de soberan!a. No es la voluntad arbitraria del gobernante en 

turno la que va a dar contenido arbitrario a la soberanía. -

La interdependencia de lo~ hombres y de los pueblos, el ar-

den jer~rquico de los fines, el principio de ayuda y las no~ 

mas primarias del derecho natural.no pueden ser vulnerados -

por una seudosoberanía, porque no se puede confundir la sob~ 

ranía que discurre por causes morales y jurídicoE con el ab~ 

so de la sociedad de su soberanía. 

Muchos cb los CJlE quieren anular el concepto. 
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De soberan!a intentar acabar aunque no lo confiesen con la -

autoridad, pero la autoridad siempre será necesaria para la

realizaciOn del fin del hombre. La auténtica autoridad es i!!!. 
posible cuando no se reconoce el ideal do la justicia y cua~ 

do el poder atropella al pueblo y su derecho. 

Corno hemos podido ver desde e~ siglo pasado se

ha sucitado una viva controversia en torno al concepto de s2 

beranta. se ha planteado la cuesti6n de si la comunidad in-

ternacional como un todo organizado no es la verdadera dete~ 

tadora de la soberanía, en lugar de los Estados individuales. 

Indicando que el pueblo o los señores de una r~ 

pdblica pueden otorgar el poder soberano y perpetuo a alguien 

para que disponga de los bienes, de las personas y de todo -

el Estado a su antojo y entregSndolo después a quienes le -

plazca, del mismo modo que el propietario puede entregar sus 

bienes, pura y simplemente sin otro motivo que su libertad -

lo cual es la verdadera donaci6n y que no admite condiciona

lidades, una vez perfeccionada y realizada as! el monarca -

queda separado del pueblo. 
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I.2.- LA DOCTRINA DE LA SOBERANIA 

Fue en Francia, en el siglo XVI, cuando por pr~ 

mera vez, se planteó formalmente el problema de la soberanía, 

ello a ra!z de largas luchas políticas, de conflictos entre

los diferentes poderes y de pugnas religiosas. 

En !rancia el rey aspiraba a centralizar en sus 

manos el poder político, por otra parte como residuo del si~ 

tema feudal, hab!a en diversas regiones de Francia, ricos y -

poderosos aristócratas, que trataban de conservar bajo su d~ 

minio algunas de las prerrogativas de gobierno, empleando p~ 

ra ello las armas en contra de las fuerzas reales así mismo 

estaba el conflicto religioso. 

En lo externo aunque este monarca de Francia 

era cat6lico y enemigo del movimiento de Reforma no deseaba

estar bajo la tutela política del papado as! como tampoco -

queria que se considerara la monarquía como una esfera de i~ 

fluencia del antiguo sacro imperio romano regido aunque ya -

debilitado por los emperadores alemanes, sin embargo la mo-

narqu!a necesita justificar esa situaci6n con una doctrina -

coherente y congruente que le sirviera de base. 
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Siendo de trascendental importancia la elaboración de Jean -

Badina quien iluminaria al mundo con sus ideas y elirninaria

la pretenci6n vaticana, destruiría los restos del feudalismo 

existente y socabaria la autoridad imperial. 

La obra de Jean Bodin supone un formidable --

avance a la doctrina teor!co política. 

Por su rigor metodologico, Bodin no fu~ un sim

ple protagonista en el campo de la controversia sino un ver

dadero f il6sofo político que funda sus conclusiones en el e~ 

tudio y la observación. 

Bodin encuentra el origen del Estado en la fam~ 

lia, manifestando que la formación de los grupos familiares

y de las dem~s clases de asociaci6n, tanto econ6micos como -

religiosos, se debe ante todo al instito social del hombre." 

(13) 

Afirmando, la familia es el.elemento, primario

del Estado, la comunidad polttica. de ciudadanos se forma con 

las cabezas de familia, a diferencia de los Griegos, Bodin -

no admite, como condici6n activa en la vida pQblica. 

(13} .- GETTEL G. RAYMOND: .,HISTORIA DE LAS IDEAS POLITICAS,

EDITORIAL NACIONAL, S.A., MEXICO, 1979 PAG. 296 y sig. 
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Dándole una muy particular caracter!stica al concepto de la

ciudadania con la subordinaci6n al Estado. 

Llegando as! Bodin a la concepci6n central de su teoría cen

tral de su teoría de la soberan!a, en su obra los seis li--

bros de la repdblica en la que define a la soberan!a como. 

" LA SOBERANETE EST LA PUISSANCE ABSOLUE 

ETE PERPETUELLE D' UNE REPUBLIQUE" 

El concepto de la soberanía envuelve un poder -

supremo, perpetuo, legal y omnipotente. 

En este oreden se presentan los siguientes caracteres. 

1.- Es perpetuo, es decir incondicionado en el

tiempo, absoluta a uno o a muchos por tiempo limitado que a

su fin quedaran no más de subditos a la autoridad no puede -

llamarseles príncipes supremos ya que solo son depositarios. 

2.- Es poder absoluto, sin sujeci6n a imperio -

alguno ya que la soberanía no admite la presencia de poderes 

humanos superiores salvo la Ley de dios y las naturales".(14} 

(141.- HERRO VICENTE:"REVISTA DE LA ESCUELA NACIONAL DE JU-

RISPRUDENCIA". EDITORIAL U.N.A.M., MEXICO, 1914-15, -

TOMO IV-JULIO/SEPTIEMBRE, Nº 15 PAG. 74. 
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3.- Es indivisible, porque en su naturaleza de

potestad suprema está el concepto de soberanía la cual perm~. 

te la separaci6n que por otra parte quebrantaria la estabil~ 

dad y la paz. 

De lo anterior entendernos que la soberanía es -

la potestad de la repOblica como sin6nimo de Estado y que es 

un poder perpetuo, es inalienable, imprescriptible e intran~ 

misible, adem~s de no estar sometidos a leyes. Es un poder -

de capacidad para organizarse sin atender ni considerar 

otros po.deres existentes es el poder de dar y quebrar la Ley 

la soberan!a nulifica la presencia de otros poderes. 

No obstante lo anterior, el poder soberano es -

tan absoluto como pudiera creerse, puesto que est4 sujeto a

lirni tac iones. 

Bodin enumera dichas limitaciones que son la 

Ley divina, la ley natural, los tratados internacionales, el 

derecho de sucesión sujeta a la Ley S~lica y el respeto a la 

propiedad. 

En cuanto a la Ley divina y la ley natural, los 

soberanos de.ben ajustarse a ellas ya que son superiores a -

las de los hombres, de lo contrario cometerian una traici6n

a dios y se convertirían en tiranos. 

(15) .- PEDROSO MANUEL: "SIMPOSIUM INTERNACIONAL JUAN BODINO", 

EDITORIAL U.N.A.M., MEXICO, 1979, PAG. 85. 
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De los tratados internacionales, Bodin dice que 

deben ser observados por el monarca porque son deberes mora

les para con otros soberanos. 

También marca como limitaci6n de la soberanía -

monarqutca a la Ley S~lica que excluía del trono a las muje

res •. Bodin cree que la monarquía hereditaria excluyendo a -

las mujeres es el mejor tipo de gobierno. 

Respecto a la propiedad, Bodin niega la inter-

venci6n del soberano en ·1a esfera de la esfera de la propie

dad privada de los sdbditos, puesto que carece de facultad -

para modificar el derecho natural de propiedad sin el canse!!_ 

timiento de éstos. 

En lo referente al Estado Bodin lo considera el 

producto necesario de una asociaci6n de familias definiéndo

lo como el gobierno recto sobre personas o agrupaciones y lo 

que le es co.mOn con potestad soberana. 

"Bodin distingue entre Estados y gobiernos sos

teniendo que la caracterrsitica del Estado reside en la po-

sesi6n de la soberan!a y que la forma de gobierno depende -

del sistema mediante el cual ejerce sus facultades el saber~ 

no. 



21 

El aparato que ejerce el poder soberano es de•

cir el gobierno, para Bodin puede ser mon~rquico, aristocr~

tico o democr~tico segan que dicho poder resida en un solo -

hombre, en una minoría o en una muchedumbre respectivamente. 

Bodin se manifiesta partidario de la idea de la 

monarquia puesto que ~ste, es más estable, políticamente. 

Rechazando al gobierno aristocr&tico por que, -

eventualmente, irrumpe en la anarquía por otro lado Xifras -

Heras observa que "La democracia es una forma inestable y ª!!. 
tra a un desorden cr6nico' (15) 

Adem!s señala que la democracia es un cultivo -

para la revolución esto en cuanto al concepto de monarquía -

dice que es superior, ya que solo en ella puede depositarse

la verdadera soberanía. 

El pensamiento de Bod!n trae un concepto que servir4 para -

afianzar el ejercicio de la soberan!a la creaci6n de su doc

trina fue el fruto de la evolución de la época que le toco -

Vivir y su teoria de la soberanía· es la gran aportaci6n de -

la que girá todo el problema. 

(16) ,- GETTEL G., RAYMOND: ''HISTORIA DE LAS IDEAS POLITICAS", 

EDITORA NACIONAL, S.A., MEXICO, 1979, PAG. 296 a 308. 
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LA DOCTRINA DE LA SOBERANIA DE TOMAS HOBBES. 

TOMAS HOBBES .- "es un fil6sofo sin interéses -

partidistas en las discusiones políticas, Hobbes vive en es

trecha relaci6n con los realitas y le impresionan, fuerterne~; 

te, las ilegalidades y turbulencias de la revoluci6n purita

na. Amaba el orden y creía que la te6ria del derecho natural 

que defendían los antimonarqu!cos llevaban a la anarquía. 

En vez de sostener la te6ria del derecho divino 

pretendi6 justificar la existencia de un Estado fuerte y del 

gobierno absoluto sobre un fundamento, racional. L~ doctrina 

del Facto social y de la Ley natural constituyeron de este m2 

do sus alidadas en la esfera del absolutismo. 

La soberanía del Estado se funda en la obedien

cia ciega de los subditos. El estado es la imagen el gran -

Leviatan en la que las asociaciones, dentro del Estado son -

como hormigas en las entrañas del Leviathan. 

Siendo una de sus obras esta la principal en la 

que el Estado le d~ la similitud de un hombre, mayor y rn~s -

fuerte que el natural, para cuya defensa y protecci6n fue -

proyectado. 
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En su libro el Leviathan habla del origen del poder diciendo 

que el pacto social es el medio por el cual se constituye la 

renuncia que cada uno de los individuos haga de su libertad

de sus derechos a realizar lo que quiera en favor de un hom

bre o de un grupo de hombres. 

En esta forma la renuncia de todos en favor del 

gobernante surge el Estado como un cuerpo nuevo distinto; n~ 

ce as1 el Leviathan que es una especie de dios mortal, una -

persona autorizada por una multitud de hombres en virtud de

pacto social para que use a su arbitro del poder en todos -

con el fin de asegurar la paz y la defensa comOn. 

Hobbes establece que el soberano no debe come-

ter injusticias, su voluntad es la Ley es la palabra de ---

quien por derecho tiene el poder soberano, admitiendo que -

existen derechos fundamentales de los individuos que no pue

den ser cedidos por un pacto. 

Hobbes corno Badina y Maquiabelo, se esfuerzan -

por caracterizar la monarqu!a absoluta, para este a su jui-

cio era la Qnica salida para resolver todos los conflictos -

internos que vivian la inglaterra de sus días construye un -

sistema pol!tico que no se basa en la teología, sino en la -

naturaleza del hombre. 



Hobbes quiso justificar la existencia de un es

tado fuerte y del gobierno absoluto sobre bases racionales -

diciendo que el Estado es un puro mecanismo de mando indife

rente a toda clase de valores es un, instrwnento neutral re

sultando del genuino creador del hombre para asegurar su pr~ 

pia conservaci6n, es en suma un magno artefacto que segGn -

las leyes racionales y cuya misi6n estriba en poner término

ª la inseguridad del Estado de naturaleza. 

Indica Hobbes negando con decisi6n que el hom-

bre sea natural.mente sociable y considera valida y efectiva

la antigua sentencia de Plauto cuando este calif ic6 al hom-

bre como lobo del hombre. 

Del Estado de naturaleza se conducir! a la suscripci6n de un 

pacto social consistente @ste en transferencia de sus dere-

chos naturales, erigiendo en forma irrevocable la autoridad

la seguridad colectiva ante ~a inseguridad del Estado de na

turaleza. 

Consistiendo dicho pacto en dos momentos el primero es el -

que los hombres se asocien entre si, en el segundo momento -

ya asociados se comprome~an a someterse y respetar a la aut~ 

ridad de manera absoluta e incondicional delegando en el po

der supremo a un soberano o a una asamblea, naciendo as! la-
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sociedad teniendo como origen un pac~o la sociedad s~lo tie
ne una voluntad, la del soberano". (16) 

Cunado se refiere a la moral, Hobbes dice que -

·esta es consecuencia de la Ley añadiendo que todo aquello -

que resulte de la Ley es atil y tambi~n moral de tales mani

festaciones podernos inferir que Hobbes era un utilitarista. 

El poder del Estado, dice Hobbes para que pue

da cumplir con su cometido de proteger a los hombres contra

los ataques de sus semejantes y de hacer la paz y 'el orden -

debe ser absoluto, supremo e ilimitado. 

Hobbes rechaza la resistencia de los stlbditos -

en caso de qu.e el gobierno degenerara en tiran!a la sobera-

nta del Estado se fundamenta en la ciega obediencia de sus -

sObditos. 

Hobbes defiende tenazmente el car4cter absoluto 

e indivisible de la soberan!a manifestando que debe residir

en un solo drgano, por lo que se pronuncia por la rnonarqu!a

ya que solo ella puede evitar el colapso de la guerra civil. 

(16) .- GETTEL G., RAYMOND: "HISTORIA DE LAS IDEAS POLITICAS" 

EDITORIAL NACIONAL, S.A., MEXICO, L 979 PAG. 254 y -

sig. 
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El origen de la soberan!a, para Hobbes se encuentra en el -

producto de car~cter civil, el cual se manifiesta en contra

del derecho divino lo cual da motivo para que la iglesia lo

tachara de ateo para, Hobbes es inconcebible una monarqu!a -

sujeta a limitaciones, 

VO;,• a concluir esta doctrina diciendo que las -

ideas de Hobbes, estan muy por encima de época m4s alla del

absolutismo moderado planteado por Badina y que al conside-

rar el poder del Estado como absoluto supremo e ilimitado, -

por un lado y aplicar los principios del derecho natural por 

el otro. Hobbes contribuira, también a no dudarlo al naci--

miento de la ciencia política. 
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LA DOCTRINA DE LA SOBERANIA DE JOHN LOCKE. 

JOHN LOCKE. - "Fu~ enemigo de las tendencias po-

11 ticas y esclesi~sticas de los tiempos de los Estuardo opo

ni~ndose al mismo tiempo a la teoría del derecho divino. 

En su primer tr~tado Loc~e va a contradecir la

concepci6n de las prerrogativas del monarca segOn la tesis -

del derecho divino, en su segundo tratado lof civil gobermentl 

comprende un sistema ordenado, sobre el origen y naturaleza

y extensi6n de la intervensi6n del gobierno y constituye !m

plicitamente una replica de las teorias de Hobbes. 

Locke busca dar un fundamento a la base de la -

soberanía vista en la naturaleza de la comunidad política. 

Locke nos indica que en el Estado de naturaleza 

prevalecen el orden y la raz6n que aOn estando dentro del E~ 

tado de naturaleza que Locke, sigue· definiendo siguiendo a -

Grecia como conjunto de reglas de~enninadas por la raz6n pa

ra la direcci6n y el gobierno de los hombres en sus condici~ 

nes primitivas. 

Afirmando que el poder reside de manera originaria en la co

munidad pol!tica y s6lo es delegado su ejercicio en la medi

da suficiente para proteger la libertad de todos mediante -

(18) .- GETTE G., RAYMOND: "HISTORIA DE LAS IDEAS POLITICAS", 

S.A. MEXICO, 1979, PAG. 365 
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este contrato se establece la comunidad las facultades ejec~ 

tivas con respecto al derecho natural. 

Una vez llevado a cabo dicho pacto, el pueblo -

sigue siendo soberano y conserva el poder perpetuo de revo-

car y abolir el gobierno por él mismo creado si en cualquier 

momento y de cualquier manera tal fuere traicionado. 

•La existencia del contrato implica la necesi-

dad del gobierno de mayoria, cada individuo cede a la colec

tividad las facultades ejecutivas, con respecto al derecho -

natural y la minoria queda sometida incluso por la fuerza a

la voluntad de la mayoria. (17) 

En lo tocante al concepto de la soberanía, es preciso acla-

rar que dicha palabra no se encuentra en los tratados de --

Locke sin embargo del concepto del planteamiento sus pala--

bras deducimos que la describe de su contenido material. 

De lo anterior el maestro Jorge Xifras lleras nos dice que 

el ejercicio de la soberanía corresponde a tres poderes sep~ 

rados que segOn Locke deben atribuirse a personas distintas

un poder legislativo, del que emanan las normas generales y
duraderas; un poder ejecutivo dirigido a la ejecuciOn --
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de las leyes mencionadas y un poder federativo destinado a -

la tutela de los intereses y de la seguridad del Estado en -

sus relaciones internacionales tal separaci6n tiene por fin~ 

lidad tutelar e impedir el abuso del poder y adem~s deben de 

existir una serie de frenos y limitaciones dando lugar a que 

el ejecutivo que a su vez est& limitado por la realizaci6n -

de aquellos fines para los cuales fue creado y no pude ni d~ 

be transferir o delegar su funci6n a ninguna otra que no pr2 

ceda de ninguna otra, que no sea de elecci6n popular. 

De lo anterior podernos apreciar que Locke pien

sa que la legislatura es el 6rgano del gobierno pero que de

be estar sujeto a reglas ya que la comunidad política puede

disolver el gobierno cuando abuse de su mando este razona~-

miento es fundamental para el pensamiento, pol!tico moderno

puesto que la base doctrinal de la revocabilidad del ejerci

cio del poder por abuso del mismo "El poder instituido por -

soberan!a delegada puede ser abolido". 

se puede resumir el pensamiento de Locke de la
~iguiente manera Locke dice el poder pablico ha sido cons--

truido en el Estado como una autoridad coman· cuya misi6n es

preservar, vigilar y establecer la seguridad a la vida, a la 

libertad y a la propiedad. Estos derechos no quedan absorbi-
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dos por el Estado sino que este queda obligado a cUidarlos. 

Locke proclama el liberalismo y defiende el de

recho de la propiedad. 

Este pensador aporta la idea de separaci6n de poderes y abo

ga por la revocabilidad del ejercicio del poder cuando tal -

ejercicio sea desvirtuado y se convierta en algo abominable

para el puebo; de ah! que los pueblos que siguen la doctrina 

de Locke poseen un alto sentido de civismo a diferencia de -

los que adoptan las tear!as sustentatas por algunos te6ricos

que entrañan irrevocabilidad lo cual se traduce en profunda

falta de conciencia c!vica por parte de quienes detentan la

titularidad de la soberan!a. 

La separaci6n de poderes prOpuesta por Locke -

ser& la base para la realizaci6n de la teoría de la divisi6n 

de poderes de Montesquieu que abra de ser un instrumento po

l!tico en el sistema pol!tico ingl~s. 



31 

La idea de Montesquieu .consistia en que sOlo el poder era e~ 

paz de detener al poder; es por esto que señala la divisi6n

de poderes en dónde le encara a cada poder funciones concre

tas y definidas impidiendo as! el funcionamiento de un poder 

despOtico. 

La diferencia entre Locke y Montesquieu estriba en que el -

primero habla de un poder legislativo un poder ejecutivo y -

un poder federativo; mientras que el segundo señala a la di

visi6n en poder ejecutivo y poder legislativo y poder judi

cial. 

Como podernos observar Locke piensa que la legislatura es la 

organizaci6n superior del gobierno pero que debe estar suj~ 

to a las reglas de la comunidad pol!tica, m§s puede disol-

ver el gobierno cuando abuse de su mandato. 

Este razonamiento es fundamental para el pens!_ 

miento politice moderno puesto que nos dá la base doctrina

ria de la revocabilidad del ejercicio del poder por abuso -

del mismo; el poder instituido por soberanía delegada es r~ 

vocable, puede ser abolido. 

El r~gimen de bilateralidad que concibe Locke mantiene a la 

soberan1a en el pueblo y la derogaci6n del ejercicio de di

cho poder está condicionado en lo previsto por el pueblo -

mismo. 
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En la actualidad no se tendria que apelar a exigencias de -

abdicaci6n o deposici6n del mandatario puesto que la sobera

nfa constituye el poder electoral y en la periodicidad de --

1os comicios el pueblo precisa qui~n habr4 de gobernar, es -

por esto que la base del gobierno radica en el consentimien

to de la comunidad. 

Locke define la decisi6n del pueblo y la gran -

teoria de las libertades individuales. 
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LA DOCTRINA DE LA SOBERANIA DE JUAN JACOBO ROUSSEAU. 

ROUSSEAU.- Escritor frfinces que con mayor fran

queza refleja las condiciones de francia y procura dar una -

soluci6n a las injusticias sociales y pol!ticas de aquel pe

r!odo. 

Rousseau.- Conoce de manera un poco superficial 

la historia y los escritores filos6ficos y politices anti--

guos, sus inquietudes por los pequeños Estados y por la dem~ 

cracia directa se debe a la influencia de Ginebra en donde -

vivi6 en su infancia un sistema totalmente distinto al de -

francia. 

Las ideas de Rousseau reflejan su misma personalidad, vanid~ 

so sensible con temperamento indpendiente y discolo se rebe

la contra las convenciones y trabas menosprecia a las autor~ 

dades y la civilizaci6n y señala el valor de la libertad hu

mana. 

Rousseau señala que la civilizaci~n es el factor primario 

que produce la degenerac_itSn y la corrupci6n del Estado de n!!,_ 

turaleza. 

Consideraba que en la civilizaci6n se originaron la multipl~ 

caci6n de las artes y surgimiento de la propiedad privada -

que provocaron las grandes diferencias entre los hombres ---
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aparecieron asi en mundos de ricos y probres que rompieron 

con la felicidad natural de los hombres. 

Rosseau, contemp16 una situact6n de pronuncaida miseria en

la sociedad su tiempor por lo que ve!a y sentía que era ne

cesario la concepci6n de una nueva forma de vida que susti

tuyera y tratara de coincidir aunque de manera imperfecta 

el primitivo Estado de naturaleza en que vivía el hombre. 

Entre las herramientas que Rousseau crea la -

realizaci6n de tal fin est~ la señalada en su obra el Con-

trato Social en la cual señala que los pueblos no tienen -

otros dueños que ellos mismos y que pueden por siempre aut~ 

gobernarse en sus destinos. 

El Contrato Social es el instrumento doctrina

rio que Rousseau crea con la idea de naturaleza primitiva. 

El Contrato implica la subordinaci6n total de

cada uno de los asociados con todos sus derechos a la co-

mun idad entera. 
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Por medio de este contrato los individuos ceden sus derechos 

todos y cada uno de ellos a la comunidad esta se los devue~ 

ve en forma de derechos civiles. 

En virtud del contrato social, los asociados, -

integran el pueblo. El estado s"e convierte en un instrumento 

de la libertad e igual del ser humano. 

se observa que no es mero hecho hist6rico el -

Contrato Social de Rousseau sino que es un procedimiento di~ 

lectico para racionalizar al Estado. 

Uno de los primeros resultados del Contrato So

cial de Rousseau es el reconocimiento de la soberan!a del -

pueblo. Esta fue en un principio extraordinariamente revolu

cionaria. 

El Hombre es.un ente polftico que nace del pac

to social, no esta a disposici6n de ningQn otro individuo s~ 

no a la voluntad general a la vol.untad de la comunidad. 

El aut~ntico soberano es la voluntad general. 

Para Rosseau, la soberanía se hermana con el ejercicio de la 

voluntad general debiendo ser practicada por todos los miem

bros del pueblo. 
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Es decir la soberanía es inalienable puesto que representa -

el ejercicio de la voluntad general, siendo esta Gltima indi 
visible. 

Rosseau añade que la soberanía es un poder ina

lienable e imprescriptible, ilimitable y en su !imbito infal! 

ble, la soberanía reside escencialmente en el pueblo. 

La soberan!a de Rousseau acerca de la formaci6n 

de la voluntad general, como resultado de la sesi6n de los -

derechos naturales de cada individuo concluye en una concep

ci~n de la soberan!a popular, siendo preciso decir que tanto 

Hobbes como Rousseau sostienen el carficter absoluto de la s~ 

beranla, mientras que Locke afirma su carácter limitado. 

Existiendo un acuerdo entre Locke y nosseau, en 

la condici6n de que el pueblo como titular de la soberan!a -

limita las atribuciones del gobierno. 

El razonamiento que da Juan Jacobo Rousseau para 

la elaboraci6n de las leyes, se funda en la afirmación de --
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que éstas al ser actos de voluntad general tienen por obje

to el interés general ya que emanan de la voluntad general

es decir del pueblo quien es el aut~ntico cuerpo legislati

vo. 

Para Rousseau la soberanía es un patrimonio e~ 

elusivo del pueblo y la ley constituye la manifestaci6n d~ 

recta de la voluntad general; por lo expuesto entendemos -

que la soberanía popular por ser voluntad general es quien 

debe legislar. 

Haciendo un resumen de las ideas de Rousseau sobr~ la ---

igualdad humana, la soberanía popular y la necesiaaa de un 

retorno a la naturaleza estos ~ueron puestos en, presencia 

de la pr~ctica de la revolución francesa y aparecen expre

sados en la declaraciOn de los "Derechos del Hombre". 

Por otra parte, se destaca en los escritos de que es el -

pueblo el fundamento de toda autoridad pol1tica y de que -

·el pueblo es el soberano y el gobierno es un agente del -

pueblo. 
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Rousseau ayuda de esta manera a la creaci6n de

la soberan!a popular, siendo ~1 quien acuñe el término que -

se opondra· al principio del derecho divino de los reyes y a

la vieja elaboraci6n de Bodino. 

Rousseau acuña el concepto que servirá de reac

tivo en la revoluci6n francesa y en las independencias lati

noamericanas. 
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LA DOCTRINA DE LA SOBERANIA DE EMANUEL JOSEPH SIEYES. 

SIEYES.- "Nadie como el abate Sieyes es de vi-

tal importancia dentro de la instituci6n en estudio de la s~ 

beran1a ya que ataca los privilegios del clero y la nobleza

y sostiene que el tercer Estado debe poseer una participa--

ci6n reiterativa en el ejercicio del' poder político ya que -

comprende el sector mayoritario y m~s Gtil, de la naci6n. 

se separa de Rousseau cuando admite la representaci6n de la

voluntad general en las asambleas por medio de individuos -

elegidos legítimamente, es decir sigue el sistema represent~ 

tivo como fundamento de la organizaci6n del Estado. 

Emanuel Joseph Sieyes en su obra presenta el -

pensamiento de los reformadores y arremete en contra de las

prerroga ti vas del clero y de la nobleza y sustenta las ideas 

de que el tercer Estado debe tener una intervencidn equitat~ 

va en el ejercicio ya qu~ contiene al mayor sector de la n~ 

ci6n, 

Afirmaba Sieyes que en Francia hab!a tres Estad.os; el prime

ro era el clero, el segundo la nobleza y el tercero que est~ 

ba representado por veinticinco millones de individuos, los-
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dos primeros se integraban por doscientos .mil hombres entre

los cuales estaban los que detentaban el poder y que solo ve 

laban por los privÍlegios e interéses de esos dos sectores : 

considerados minoritarios y que el tercer Estado estaba con

figurando por una gran mayoría." (18) 

Respecto a este tercer Estado. sieyes se hace -

tres preguntas básicas. 

La primera ¿Qu6 es el tercer Estado? 

¡ TODO" 

La segunda pregunta es ¿Qu~ representa actual-

mente en el orden político? 

1 NADA" 

La tercera pregunta es ¿ Que pide" 

JLlegar a ser algo" 

Es pues el tercer Estado el que contiene todo lo que perten~ 

ce a ia naciOn. Esto quiere decir que el tercer Estado es t~ 

do y por lo tanto, es quien debe gobernar. 

El pensamiento de Sieyes se manifiesta de mane

ra semejante con el pensamiento de Roussea~ en lo que se re

fiere a su concepci6n de la comunidad política. 

(19) GETTEL G., RAYMON: op.cit.pag. 108 y sig. 

(20) SIEYES J, EMANUEL: "QUE ES EL TERCER ESTADO", EDITORIA

U.N .A.M., MEXICO? 1963, PAG. SS. 
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Pero se separa de las doctrinas de éste en cuanto a la repr~ 

sentaci6n. Sieyes si acepta la representaci6n de la voluntad 

general por medio de asambleas constituidas por personas que 

han sido electas por v!a legitima. 

De este concepto es de d6nde considero se inte

gra lo que conocemos como soberan!a representativa. 

Respecto a la soberanía nacional, las ideas que 

la postulan tiene su origen en Rousseau; sin embargo Sieyes

le d! diferente tratamiento. 

En efecto en el pensamiento de Sieyes existe la 

idea de la soberan!a Nacional no obstante creo necesario sa
ber lo que entendemos por soberanía, más por que entendemos

por naci6n. 

Considero que el tratamiento al tármino de na-

ci6n le corresponde su estudio a la socioldgia por lo tanto

su concepto soc~olog!co se define como una sociedad natural

de hombres a los que la Unidad de territorio da origen a su

historia, idioma, costumbre y cultura, inclinada a una comu

nidad de vida la cual crea la conciencia de un destino comd~. 
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Sieyes entiende a la nación como un cuerpo de asociados vi-

viendo bajo una ley coman y representados por la misma legi~ 

laci6n, por lo que deducimos que la voluntad nacional es el

resultado de las voluntades indiViduales, as! la naci6n es -

el conjunto de los individuos. 

Considerando a la naci6n y la soberan!a como -

parte Onica ya que la soberanía se encuentra de manera indi

visible en la naciOn entera y no de manera dividida en el i~ 

dividuo o en un grupo de nacionales. 

La soberanía para Sieyes, reside en la naci6n -

y no en monarca, corno Badina pretendía, Sieyes cree que el -

Estado se basa en la comunidad de las voluntades individua-

les para dar origen a una voluntad nacional y manifiesta que 

el Estado se compone por individuos iguales entre los que no 

hay diferenciaciones pol!ticas. 

El abate Sieyes, de manera acusiosa, considera

que el m~todo apropiado para organizar un Estado es la conv~ 

catoria para dar origen a una convenci6n nacional y crear -

una constitución escrita esta Ley fundamental no ata la vo-

luntad del pueblo soberano puede este modificarla con poste

rioridad mediante la realización de otra convención. 



La constituci6n francesa encierra la ideología de Emanuel -

Sieyes, ya que en su artículo primero del título tercero di

ce; la soberan!a es una, indivisible inalienable e impres--

criptible, pero perten~ce a la naci6n,ningfin individuo puede 

atribuirse su ejercicio. 

En otro orden de ideas Sieyes indica enfática-

mente la diferencia entre democracia pura y gobierno repre-

sentativo expresando que en un régimen representativo los -

ciudadanos nombran a los que estiman más aptos que ellos pa

ra conocer del inter~s general y mejor dotados para elaborar 

las leyes¡ mientras en una democracia pura, los ciudadanos -

se ocupan directamente de la elaboraci6n de la Ley. 

En el primer caso nosestaremos refieriendo a un 

r~gimen representativo; en el segundo a un Estado de democr~ 

cia directa. 

Haciendo un pequeño Feswnen de lo anterior pod~ 

mos afirmar que en una democracia pura el ciudadano funge d!. 

rectamente como legislador; mientras que en un gob~erno re-

presentativo el ciudadano actQa como elector. 
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En resumen el pensamiento de Sieyes, podemos s~ 

ñalar las diferencias entre éste y Rousseau diciendo en pri

mer término que el ginebrino se refiere a una soberanía pop~ 

lar que era absoluta, y se pronunciaba por una democracia d~ 

recta en donde no cabia la representaci6n para Rousseau el -

ciudadano era el legislador en forma directa, por lo que no

existe sufragio, entendiendo éste como mecanismo de un go--

bierno representativo. En tanto que para Sieyes la soberan!a 

era considerada como nacional, esto es la naci6n entera era

soberana. En oposicidn a Rousseau, Sieyes si aceptaba la foE 

ma representativa de gobierno en donde la soberanía era del~ 

gada y el ciudadano, por medio del sufragio, se convertía en 

elector. 

Sieyes afirma que la naci6n procede a la const~ 

tuci6n y que el derecho positivo cesa cuando aparece la vo-

luntad de la naci6n. 

La manifestaci6n de la voluntad nacional media~ 

te una asamblea especial proyecta la ordenaci6n constitucio

nal la cual representa un valor estimable en el adelanto del 

pensamiento pol!tico. 

A Sieyes se le conoce como el hacedor de const~ 

tuciones y tambi~n el "Descartes de la Política". 
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La idea de soberan!a en las constituciones Mex~ 

canas y 3e encuentra representada en el Ayuntamiento de Méx~ 

co de 1808 expuesta a través de la palabra del Lic. Primo de 

Verdad, con la solidaridad del sindico Azcárate y el auspi-

cio del fraile peruano Melchor de Talarnante, en ella se est~ 

blece el prop6sito inicial de la soberan!a en el ejercicio -

de esta por el pueblo. 

Las ideas de Rousseau y de los enciclopedistas

f ueron leidas y estudiadas en la nueva españa a pesar de la

condena qUe de ~stas hizo el tribunal del Santo oficio. 

En la etapa del México independiente, tanto en

la constitución de 1824 tque fue de corte federalista) en la 

constituci6n liberal de 1857, as! como en la constituci6n de 

1917, que es de índole social y que nos rige actualmente, se 

observo como gradualmente se han fortalecido las ideas en 

torno a la soberan!a y como se han adecuado a la realidad p~ 

l!tica de sus respectivas-épocas. 

Así tenemos que el art!culo treinta y nueve de

nuestra presente ley consagra al principio de la soberan!a -
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nacional la cual reside escencialrnente y originariamente en

el pueblo. Todo poder pG.blico dimana del pueblo y se intitu
ye para beneficio de ~ste. 

El pueblo tiene, en todo tiempo el inalienable derecho de -

alterar o modificar la forma de gobierno .. 

De lo anterior entendemos que el pueblo es t!t~ 

lar de la soberan!a e instituye el poder pQblico para benef~ 
cio de ~ste. 

Como se señal.6 en su momento, la soberan!a na

cional elaborada por Sieyes se ve plasmada en el esp!ritu de 

las leyes nacionales en su art. 39 constitucional antes cit~ 

do. 

En el primer p!rrafo del art!culo 41 se señala

la forma en que se dará el ejercicio de la soberan!a por el

pueblo. 

Dici~n'do el pueblo ejerce su soberan!a por medio de los pod~ 

res de la Uni6n, en los casos de la competencia de éstos, y
por los de los Estados, en lo que toca a sus reg!menes inte

riores, en los t~rminos respectivos establecidos por la pre

sente consti~uci6n federal y las particulares de los Estados 

las cuales en ningtin caso podrán contravenir las estipulaci~ 

nes del pacto federal. 
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En cuanto a la forma de gobierno, el cual en su 

artículo 40 de la actual constituci6n nos indica lo siguien

te. 

Es voluntad del pueblo Mexicano constituirse en una repdbli

ca representativa, dernocratica y federal, compuesta de Esta

dos libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen

interior; pero unidos en federaci6n establecida segan los -

principios de esta Ley fundamental. 

Hemos analizado las diferentes ideas y doctri-

nas de la soberanía desde Badina hasta Sieyes. 

También hemos estudiado la influencia que han -

tenido las ideas de Rousseau y Sieyes en la elaboraci6n del

concepto de la soberan!a en el constitucionalismo mexicano y 

rn~s aOn, hemos captado el significado de la soberanía repre

sentativa la cual habr4 de servirnos para el efectivo desa-

rrollo de la presente tesi_s, ya que nuestros estudios se con!! 

triñen al sistema representativo Mexicano en cuanto al poder 

legislativo mexicano como lo hemos señalado con anterioridad. 
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Antes de dar por terminado el presente cap!tulo 

debernos decir que la constituci6n y en especial las modernas 

constituciones siguiendo el modelo de la constituci6n ingle

sa, de la constituci6n americana y la doctrina del b&ron de

Montesquiu, consagraron el sistema de la divisi6n de poderes 

en tres diferentes 6rganos como son 6rgano legislativo, 6rg~ 

no ejecutivo y judicial. 

La delegaci6n de la soberanía en instituciones y 

cuerpos permanentes esta sometida a un mecanismo de frenos y 

contrapesos que impiden la P'!rdida de la influencia de la v~ 

luntad popular en el ejercicio del gobierno. En este sentido 

la constituci6n Política de los Estados Unidos M~xicanos, v~ 

gente es la expresi6n a estas medidas para salvaguardar la,

soberanta popular a la que se le han añadido otras para que 

la misma soberanía popular no pueda convertirse por fuerza

de las mayorias en una amenaza constante constante para --

otros intereses populares legítimos. 

Entre esas medidas destaca el establecimie.nto -

de una serie de derechos de índol~ civil y políticos contra

los no pueden atentar las instituciones representativas ----
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permanentes, ni el Congresos de la un~6n, ni el Presidente -

de la RepQblica, ni la Suprema Corte de Justicia de la Na--

ciOn ni los tribunales. A estos derechos el constitucionali~ 

ta dominicano Manuel Amia.ma en su obra los denomina derechos 

absolutos por considerarlos previos. 
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El desarrollo de las diversas ideas y doctri--

nas acerca de la soberanía nos ha colocado nuevamente ante -

el problema de la naturaleza del Estado; las doctrinas de -

Rousseau, Jellinek y Kelsen, para decidir la escencia de la

soberani."a y determinar qui~n es su trtular y que relaci15n -

guarda el derecho y la comunidad internacional con la natur~ 

leza del Estado. 

Brevemente resumidos, los puntos centrales de la doctrina de 

la soberan!a podemos decir que son los siguientes; la idea

de la soberan!a sirvi6 primeramente para expresar una reali

dad social y política en los a1timos años de la edad media e 

inicios de los tiempos modernos, a saber; el t~rmino sobera

n!a expreso la unidad e independencia del poder pol!tico na

cional pero la doctrina tuvo un hermano gemelo, que fue la -

escuela del derecho nacional natural. Los s!glos XVI, XVII -

XVIII se examinaron corno problema del ejercicio del poder p~ 

lttico nacional; la escencia de éste poder consitia en dic-

tar e impender el derecho. 

Tomás Hobbes respondió que ese poder correspondia al princi

pe, en tanto Rousseau declar6 que ese poder correspondía al

principe, en tanto Rousseau declar6 que pertenecia, escen--

cialmente y originariamente al pueblo, los siglos que compo-

nen la edad moderna continuaron afirmando la idea 

del derecho natural y particulamente Juan Jacobo Roosseau señal6 



Que la igualdad y la libertad son las finalidades supremas -

de toda organizaci6n social. 

La quiebra de las ideas tradicionales, acerca -

de la soberan!a se produjo en la segunda mitad del siglo --
XIX, cuando la escuela clásica alemana de la teoría del Est~ 

do, propuso un nuevo planteamiento y nuevas ideas de nacio-

nes en beneficio de la supremacía de, un nuevo ente le arre

bato a la naci6n la soberanía para entregarla al Estado; y -

neg6 la idea del derecho natural. El estado es un sistema un 

ideal la s!ntesis del pensamiento del pueblo, territorio y -

gobierno; la soberan!a es la, facultad independiente y supr~ 

ma que posee el Estado para autoorganizarse; el Estado cier

tamente, no puede vivir en la anarqu!a y consecuentemente, -

tiene necesidad de dictar su constitución, pero el contenido 

de la constituci6n y de la totalidad del ordenamiento jur!d~ 

co depende libremente de la voluntad del Estado. 

Los fundamentos de esta nueva postura son suficientemente c~ 

nacidos: El siglo XIX pretendi6 reducir todos los conocimie~ 

tos a los moldes de la ciencia de la naturaleza, esto es pr~ 

tendi6 crear tipos y formas generales de la sociedad; por -

parte, los tipos y formas creados.por los escritores y jur!~ 

tas negaron la idea del derecho natural y declararon que el

Qnico derecho natural es el, positivo y ~ste a su vez, es el 

que dicta el Estado. 
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La escuela cl~sica alemana desemboc6 en un pos~ 

tivismo Estatal y produjo la crisis en el concepto de sober~ 

n1a; el Estado necesita un orden jur!dico pero el contenido

de este ordenamiento es libre; igualmente, el Estado vive en 

1a comunidad internacional, pero las normas del derecho de -

gentes, en cuanto a su contenido depende tambi~n del Estado. 

Los internacionalistas del siglo XX, en espe--

cial a la terminaciOn de la primera guerra mundial elevaron

su protesta, si el contenido del derecho interno y del dere

cho internacional depende exclusivamente, de la voluntad del 

Estado. Ello significa que el derecho, en su totalidad, es -

un juguete de los poderes pol!ticos estatales. Decir que el

Estado necesita un orden jur!dico pero creer que este orden

jur1dico puede tener un contenido cualquiera es negar todo -

titulo a las ideas de justicia y de.~ien: el Estado puede d~ 

clarar que los tratados internacionales valen hasta el mome~ 

to en que no resuelve dictar un norma diferente; puede tam-

bién reso1ver el Estado que sus obligaciones internacionales 

valen hasta el momento renunciables lo cual puede ser en --

cualquier momento: podr!a el Estado suprimir las libertades

de los hombres y tarnbiGn negarles· a los extranjeros que hab~ 

ten en su territorio. El derecho no es puramente forma, m!s
bien, contenidos pues no son las formas, sino lo contenido 

lo que señala la conducta que deben observar los hombres. 
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Kelsen y la escuela vienesa, aparentemente pre

tendieron subordinar la vida Estatal al derecho internacion~ 

cional, pero concluyeron en una ciencia puramente formal y -

se vie.raiobligados a ignorar los verdades problemas jurídi-

cos y estatales, algunos juristas arrancaron de un principio 

el positivismo sociol6gico y tomando en cuenta o como base -

el fundamento del derecho idéntico en el derecho interno y -

en el derecho internacional concluyeron en la subordinaci6n

del Estado al derecho internacional. 

Si la soberanía es un poder político y ju~ídi

co e ilimitado, sin m~s restricci6n que la necesidad de dic

tar un ordenamiento jurídico, pero con un contenido libreme~ 

te determinado y ausente de principios firmes, las críticas

ª la doctrina son justificadas si la soberan!a es la facul-

tad de dictar leyes en las que puede establecerse que no se

respetaron los derechos humanos y de los pueblos. 

La soberanía es una idea inadmisible por otra -

parte, si la soberanía es la calidad de un poder que existe

en si misma, esto es si la soberanía es la cualidad de un e~ 

te abstracto, el Estado, en el cual existe una potestad de -

este ente abstracto de dictar un ordenamiento jurídico con -

un contenido libremente determinado por la voluntad de ese -

ente abstracto, las crítica a la soberanía son igualmente -

certeras. En otras palabras, la concepci6n de que el Estado

no es un ente superior a los hombres; toda postura en gene--
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ral deriva del pensamiento de Hegel que crea en un ente dis

tinto de los hombres y de su gobierno, es t.~~a pcstura anti-

dernocratica y adem~s contraria a la realidad y la verdad --
cien t!f ica. 

La soberanía no es el poder de un ente colocada 

sobre los hombres, desde este punto de vista, Durquit tuvo -

razOn cuando dijo que los hombres no estamos obligados a ob~ 

decer a poderes fantSsticos la explicaci6n de Jellinek, es -

~ escamoteo de los problemas y de la verdad; declarar que -

el Estado esta jur!dicarnente limitado porque se ve obligado

ª dictar su propia constituci6n y decir al mismo tiempo que

el contenido de esa constituci6ñ depende libremente de la v2 

luntad Estatal, es hacernos.creer que un regímen de poder a~ 

bitrario o hacer una plantaci6n de.esclavos, por solo el he

cho de que se gobierna conforme a una norma, es un regfmen -

jurídico, Jellinek sostuvo que la poblaci6n se encontraba en 

una doble relaci6n con el Estado, objetiva y subjetiva; en -

este segundo plano agreg6 Jellinek que la poblaci6n era el -

elemento integrante de la personalidad Estatal, 6rgano del -

Estado títular de derechos pQblicos subjetivos, pues explic6 

si ~stos faltaran y si la poblaci6n fuera solamente objeto -

de la actividad del Estado, o sea si los hombres perdieran -

su calidad de personas, desapareceria el Estado para conver

tirse en una plantaci6nde esclavos; pero si esto es verdad,

resulta qu el contenido del derecho no depende, exclusivame!!. 

te, de la voluntad estatal por que la persona humana se imp~ 

ne, en alguna medida a esa voluntad Estatal. 
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Los clásicos nunca entendieron la idea de la s~ 

berani,3 en los términos propuestos por Jellinek y en conse-

cuencia, las críticas que valen para el profesor alem~n no -

son aplicables a aquellos, para Badina y para Rosseau, la s~ 

beranía quiere decir; una comunidad humana la cual vive per

manentemente en un territorio y tiene la aspiraci6n de mant~ 

ner su unidad y de gobernarse en todos sus asuntos inter-

nos sin la intervención de otro poder o sujetarse a lo dict~ 

do de otra comunidad humana o de alguna persona; ni el .papa, 

ni el emperador, ni el el rey español pueda°b dar órdenes a -

la naci6n francesa la vida de la naci6n francesa habr~ de g~ 

bernarse por las normas que dicten su rey o el pueblo mismo

Y Juan Jacobo Rousseau agreg6 que esas normas deben de ser -

mandamientos generales arm6nicos con la aspiraci6n id~ntica -

de todos los hombres, que es la libertad la soberan!a es la

facultad que corresponde a la 'naci6n francesa de gobernarse

para asegurar la libertad y la igualdad de sus miembros. 

La idea de la soberan!a naci6 y supone 1a exis

tencia de la comunidad del derecho internacional si existie

ra una sola comunidad en el mundo, como puede imaginarse oc~ 

rri6 en los siglos romanos si las. dos superpotencias de nue~ 

tro siglo XX se dividieron el dominio del mundo, no habría -

sino una o dos soberan!as, pero si hay una pluralidad de na

ciones y cada una es soberana frente a las demSs, la comuni

dad y el derecho internacional son una realidad y una exige~ 

cia lOgica. 
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Tenemos que la soberanía es un concepto poltíco y significa

la facultad de un pueblo para organizarse jurídicamente la -

soberan!a corresponde necesariamente al pueblo, porque es la 

Unidad Social que se organiza, la formula de Jellinek puede

aceptarse, para decidir que la soberanía es la facultad de -

un pueblo de autoorganizarse y autodeterminarse, pero no pu~ 

de enajenar su libertad. Por ello es que siempre regresamos

ª la idea que expusiera Badina y Rousseau; la soberanía es -

la facultad de un pueblo para organizarse libremente y sin -

intervensi6n de otros poderes; pero gobernarse libremente no 

es negarse ni destruirse o lo que es igual gobernarse no es

declararse esclavo, sino a la inversa, asegurar la libertad. 

La soberan!a es af irmaci6n de independencia, p~ 

ro no para entregarse a un amo, sino al contrario para ser -

consecuente con esa afirmaci6n de independencia y por tanto

para hacer hombres libres. 

La soberanla es la facultad de dictar y aplicar un derecho -

que exprese y coincida con las aspiraciones de los hombres -

que forman una comunidad_, o sea, la soberanía es la facultad 

de realizar la idea del derecho de cada pueblo. 

La concepci6n clSsica de la soberanía cuyas en

señanzas están renaciendo en nuestros d!as, es plenamente -

compatible con la idea delderecho internacional no puede en

tenderse que un pueblo proclama la libertad en el interior-
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y la esclavitud hacia afuera los hombres que pretenden un d~ 

recho interno justo, no pueden querer un derecho interno in

justo. La doctrina nas parece concluyente no hay dos ideas -

del derecho, ni un doble fundamento para las normas jur!di-

cas y en c~nsecuencia, lo que vale para el interior de un -

pueblo vale hacia el exterior. 

Conviene detenerse en las relaciones entre so-

beranta y derecho internacional; la soberanía es independie!!_ 

te de la naci6n frente a otras naciones, pero es tambi~n --

coexistencia con otras naciones. Esta doble condici6n plan-

tea, segQn creo, la norma b3sica del derecho de los pueblos

ª conducir una existencia libre. 

El pueblo mexicano puede organizarse como repdblica federal 

o como Estado Central y puede tambi~n tomar como base de su

organizaci6n pol!tica el municipio, pues la comunidad inter
nacional no puede declarar la desaparici6n de poderes de M~

xico como naci6n independiente. 

El acto internacional que dicta una resoluci6n de este tipo

sería contrario al derecho. Las cr!ticos de la soberanía han 

confundido soberanta e imperialismo y atribuyen a la primera 

lo que corresponde al segundo. 

La soberania no es pretensi6n de dominio sobre los pueblos -

sino solamente de la libertad entre iguales. 
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Así tenemos que el pensamiento de la doctrina de la sobera-

n!a nace en Grecia, cuando Atenas y Esparta defendieron su -

independencia en contra del Imperio persa cuando las dos ci~ 
dades defendieron su unidad y su independencia, afirmaron la 

idea de la soberanía para el mundo occ~dental. 

La soberanía, como en los tiempos de Atenas y -

Esparta, es otra vez la defensa de los pueblos débiles fren

te a los colosos persas; el día enque se suprima la idea de

la soberan!a y en que se admita que la comunidad internacio

nal puede aniquilar a las naciones y a los pueblos débiles,

la vida y la suerte de éstos quedar~ en manos de las superp~ 
tencias; si es jurídicamente posible la divisi6n de Polonia, 

los polacos no podr~n decir, como lo hicieron durante un si

glo, que se hab!a violado el derecho internancional, por --

ello, la rn~s valiosa enseñanza de Don José Maria del Casti-

llo Velazco fueron las palabras que pronunció. La soberanía

es a los pueblos lo que la libertad a los hombres; el pueblo 

que sea y que renuncia a su soberan!a renuncía a ser libre -

si los pueblos est~n formados por hombres libres, necesaria

mente su soberanta es la base de su libertad y por consiguie~ 

te, la escencia de la soberanía consiste en constituir esta

instancia decisoria suprema para los hombres que formamos -

una comunidad; cada naci6n decide el destino y la suerte de

sus miembros; crea el derecho que ha de regir las relaciones 

entre ellos y es la corte la que decide es decir la suprema

corte de justicia. 
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La soberanía no solamente no está en oposici6n

con el derecho internacional, es su m~s firme apoyo y su in

dispensable presupuesto. Las contradicciones existen entre -

el derecho y las tendencias imperialistas de las grandes po

tencias. 

Explicamos anteriormente que las constituciones 

del siglo XX siguiendo el ejemplo de la constitucion de la -

repttblica Española, declara que el pueblo españal., franc~s o

el italiano reconoce los principios fundamentales del dere-

cho internacional y lo aceptan como normas de su vida inte-

rior. En el futuro, las violaciones al derecho internacional 

podrán reclamarse ante las instancias internacionales. 

Ya que la idea de la soberan!a supone la igual

dad entre los Estados, significa la comunidad internacional

de pueblos libres: libertad, no para la agresión, porque ~-

ello destruye la igualdad, sino libertad para vivir conforme 

al derecho. Por ello, el principio, base del orden interna-

cional es la igualdad en la comunidad; nos parece que la caE 

ta de las Naciones Unidas es la mSs grande afrenta al dere-

cho internacional; el veto de las superpotencias es la afir

maci6n de una desigualdad, incomp~tible con la vida del der~ 

cho internacional, el veto es la primera vez que la historia 

consagra expresamente la desigualdad internacional. 
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CAPITULO II 

II. I, - EL PODER CONSTITUYENTE; 

11 El concepto de poder constituyente se forma de 

dos ideas, la primera de poder; termino que entraña activi-

dad, fuerza, energía o din~mica. 

Para Santo Torn~s de Aquino; el poder es el pri~ 

cipio motor que dirige y establece un grupo humano que es el 

orden necesario para conducirlo a su fin. 

En Francisco de Vitoria, el poder es la facul-

tad de la actividad que da autoridad el derecho de gobernar

la repOblica civil. 

El concepto de constituyente, indica la finali

dad de la actividad del poder, que es una ordenaci~n funda-

mental y suprema estructura de una Constituci~n (21). 

Por lo que la suma de poder constituyente nos -

ag como resultado una potencia estructura fundamental de la

organizaci6n de un pueblo o naci6n. 

(21) .- BURGOA ORIHUELA IGNACIO: "DERECHO CONSTITUCIONAL" ME

XICANO, EDITORIAL PORRUA, MEXICO, 1984, PAG. 246 y sig. 
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El concepto de poder constituyentes esta vinculado al de so

beran!a y lo encontramos en el pensamiento de Juan Jacobo 

Rousseau y Manuél Sieyes. 

La idea de poder constituyente en Juan Jacobo -

Rousseau, es el cambio de un Estado de Naturaleza por el de

un pacto social, es d~cir, vencer la fuerza de cada indivi-

duo por la de Obrar en armon!a, esta armonía solo podr~ ser

alcan2ada por medio de; 

" Una forma de asociaci6n que difunda y -

proteja de toda fuerza coman a la pers~ 

na y a los bienes de cada asociado, y -

por virtud de la cual cada uno, unido -

entre si a todos, no obe:lezcan sino as!

mismo y quede tan libre como antes. 11 (22) 

As! es como Rousseau establece la organizaCi6n del poder --

constituyente en su obra el contrato social, en d6nde el pi

lar fundamental es la voluntad general del pueblo como Qnica 

inalienable, indivisible potestad para dirigir las fuerzas -

de1 Estado de acuerdo a los fines del bien com~n. 

Bien comQn que solo puede ser alcanzado si se -

renuncia a la libertad natural, misma que se pierde. 

(22) .- ROUSSEl\U JUl\N Jl\COBO: "EL CONTRATO SOCIAL" EDITORil\L

ESPl\SI\ Cl\LPE MEXICl\NI\, S.A., MEXICO, 1984, Pl\G. 20 y

sig. 
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En aras de la civilizaci6n legítima por la voluntad general, 

Para el abate Sieyes, la normaci6n planificada

de una ordenaci6n funda.mental unitaria, característica del -
Estado Moderno, supone la existencia de una Pouvoir Conti--
tuant real y con capacidad de obrar. 

"sieyes desarrolla este pensamiento por medio -

de la voluntad individual que d4 como resultado el nacimien
to de una voluntad general. 

Sieyes escribe su ensayo cuando se discute la -

organizaci6n de los Estados Generales y pide que los repre-

sentantes del tercer Estado re~nan, por separado para formar 

una asamblea nacional que establezca una constituci6n. 

El abate exterioriza la expresi6n de la volun-

tad general popular, por medio de una asamble especial dedi

cada exclusivamente a los principios y problemas constituci~ 

nales, que se inicie en la asam.ble con los Estados generales 

y que se transforma, despu~s, en la obra de la Asamblea Con~ 

ti tuyente. • (3 l 

Para Sieyes, una constituci~n supone ante todo un poder con~ 

tituyente, afirmaci6n que pretende hacer notar que el poder

constituyente es tan s61o la voluntad del Estado. 

(23) .- GETTEL G., RAYMOND: Op. cit. pag. 108-110. 
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Sieyes dice pura y :implemente "una constituci6p supone ante 

todo un poder constituyente. 

Eso significa que todo lo que es materia de una constitución 

requiere el ejercicio del poder constituyente en cualquier -

tiempo y circunstancia; de manera que para, Sieyes el poder

constituyente en cualquier caso el poder de estab1ecer una -

constituci6n y una constituci~n comprende la formaci6n y la

organizaci6n interior de los diferentes poderes pGblicos sus 

correspondencias y su independencia recíproca claro esta 

agregar los derechos del hombre y del ciudadano. 

La Fayate compartía el criterio de Sieyes como

el observa en los breves fundamentos del proyecto de los de

rechos del hombre y del ciudadaflo. 

En cambio hay quienes opinan exactamente lo ca~ 

trario desde el que sostiene que el poder constituyente no -

debe cumplir otro objetivo que el de declarar los dere·chos -

del hombre y del ciudadano es decir que el acto constituyen

te consiste Q.nicamente en eso, porqué lo que constituye es -

el pueblo o la naci6n pero no sus· instituciones. 

Existen otros pensadores que consideran que una constituci6n 

se compone de un pequeño nfirnero de reglas fundamentales. 

(24) .- GETTEL G., RAYMOND: op.cit.pag. 108 y sig. 
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Peti6n se pregunta ¿Qué es hoy una constituci6n 

y responde es el acto de dividir los poderes es el acto del 

poder legislativo, del poder ejecutivo y de los poderes se-

cundarios que emanan de estos poderes principales". 

Por otra parte en un excelente discurso pronun

ciado en la sesi6n del 31 de agosto de 1791, sostiene "En el 

acto mismo de los efectos de la reforma parcial o en el cam

bio total de la constituci6n existe una diferencia sensible

que no puede escapar al ojo del legislador. 

Se advierte, sin embargo, en que fundan, esta -

diferencia en razones políticas de car~cter local y circuns-

tancial es una diferenciaci6n que la prudencia aconseja -

en aquellos peligrosos momentos de la Francia revolucionaria 

llamara al cuerpo constituyente a la asamble que puede.. cam-

biar la constituci6n en su propia conjunción y crear otra -

nueva y la llama convensi6n nacional a la asamble autorizada 

para 11 reformar por cambios, superiores las supresiones o ad! 

cienes una o varias partes de la consti tucH5n." 

Se distinguen dos formas en el ejercicio del ~ 

poder constituyente. Por razones prácticas y circunstanci~-

les, admitiendo que se trata siempre de la soberanía. 

(25} BURGOA ORil!UELA IGNACIO: "DERECHO CONSTITUCIONAI!o1;1EJIICA 

NO", EDITORIAL PORRUA, MEXICO, 1958 Pl'G. 256. 
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Pero en el caso de una reforma total, la soberan!a se ejerce 

en toda su plenitud y en los casos de reforma parcial la so

beran!a se delega en parte y no en el todo. 

Establece una gradaci6n artificial, que tiene -

sentido pr~ctico pero señala en caso alguno ninguna diferen

cia de naturaleza respecto al poder que se ejerce en ambos -

casos. 

Finalmente tene1.lós que: 

" El poder constituyente es la voluntad políti

ca cuya fuer za o autoridad es capaz de adoptar la concreta -

decisiOn de conjunto sobre el modo y forma de la propia exi~ 

tencia pol1tica determinando as! la existencia de la Unidad

P6l!tica como un todo". (26) 

(26).- SCHMTT, CARLOS: "TEORIA DE LA CONSTITUCION", PAG. 86 

op.cit.por VIAMONTE, SANCHEZ: "EL PODER CONSTITUYENTE 

EDITORIAL ARGENTINA, BUENOS AIRES, 1957, PAG. 570. 
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II,2.- EL PODER PUBLICO EN EL CONSTITUCIONALISMO MEXICl\NO, 

Todo poder es un principio de movimiento una di 
recci6n y coordinaci6n activa que proyecta su impulso hacia

la realizaci6n del fin. 

El maestro Maurice Ha urio ha dicho que el poder 

es una libre energía que gracias a su superioridad asume la

Empresa de Gobierno de una agrupaci6n humana por la creaci6n 

continua del orden y el derecho. 

Los elemen.tos del bien pttblico; el orden y la -

coordinaci6n no podr~n ser obtenidos sin el concurso efecti

vo de los ciudadanos que integran el Estado es a todas luces 

necesario que una autoridad defina y prescriba las actitudes 

permitidas y prohibidas suceptibles de conducir la idea di-

rectriz clel Estado, esto es al bien coman pGblico. 

Aqui hago un pequeño parentesis para dar unos -

rasgos caracter!siticos de lo que es el bien coman los sint~ 

tizaremos en: 

Universalidad, el bien coman; comprende la uni

versalidad por que nada de lo que es humano le es estraño; -

comprende el conjunto de valores humanos por que no busca la 

ventaja de una clase de idividuos sino la de todos cualquie

ra que sea el carScter o la funci6n que los individualice, -

en la sociedad porque su virtud y su fecundidad no se agotan 

cualquiera que sea el nQmero de los que en ~l se benefician., 

(27) .- CARPIZO JCRGE: "¡,;.CONSTITUCIONAL MEXICANA DE 1917",

EDITORIAL PORRUA, MEXICO? 1984, PAG. 192. 
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Plasticidad, el bien comOn es una realidad concreta, un me

dio de organizaci6n conforme a los mejores recursos del me-

mento y es un caso de error no ver en él sino una abstrac--

ci6n. 

Susceptible de progreso, el bien coman jamás es 

agotado por las formas hist6ricas que reviste en un momento

dado y en una civilizaci6n determinada; el Estado Social de

hoy encarna momentSneamente un ideal que jam~s es alcanzado. 

Toda la vida del hombre debe ser favorecida por 

el bien cornOn; las necesidades corporales y las necesidades

espirituales. 



68 

Pero la inferior satisfacci6n, de las necesida

des del esp!ritu, aunque temporal por el espíritu de la nat~ 

raleza, el bien coman esta estrechamente vinculado con el -

fin eterno de la persona. 

Tiene un fin Oltimo cuya consecuencia si bien -

depende exclusivamente de la persona, deb.e propiciarse rne--

diante el bien coman mediante el bien pablico temporal. 

Por eso santo Tom~s de Aquino afirma; "El que -

busca el bien coman de la sociedad, consecuentemente busca

también su propio bien" y es que nadie se afana por conseguir 

una cosa sino cuando ve en ella algo que le conviene que es

bueno para él. 

Luego el bien coman ha de ser apetecible por t~ 

do hombre como parte de la sociedad. 

Ni estado verdugo de todos los ciudadanos ni E~ 

ta do victima de un puñado de "mandones". Estado solo puede -

haberlo, en verdad, cuando est§ al servicio de la cornunidad

y en ella y por ella al de todos y cada uno de los hombres -

que la integran. 

El poder pOblico dirige y coacciona en caso ne

cesario hacia el bien comtln, lo principal es que dirija; la

coacci6n viene después, como una manera de hacerse efectiva

su dirección. 

La justicia la utilidad y la conveniencia de to 

da la Ley y de toda la pol!tica dchen aquilatarse por la fe

licid.:id comtln. 
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Pero un gobierno sin administración es, imposible, as! como

tambi~n lo sería una administraci6n sin gobi.erno. 

Aqu! retomamos el tema inicial una vez hecho el 

apunte del bien coman. 

La autoridad ordena una linea de conducta a los 

ciudadanos y a los extranjeros residentes en el pa!s. Las 6~ 

denes deben ser justas pero, además oportunas eso Gltirno es

cuesti6n de tacto pol!tico. La obediencia de los sObditos no 

debe ser ciega, sino razonable. 

El derecho es creaci6n·ael Estado "en sentido -

de que la autoridad pGblica del Estado soberano es apreciad~ 

ra de los elementos de derecho que condicionan la ordenaci6n 

as! como de la conveniencia de las soluciones con relaci6n -

al bien ptlblico. Toda la parte prudencial y t~cnica del der~ 

cho necesita as! de la competencia espec!fica de la autori-

dad. 

No se habla aqu! de ·1a fuerza materia1 sino 

cuesti6n de derecho. La fuerza es eso si un auxiliar india-

pensable de la potestad política. 

No basta dirigir la a~tividad de los sGbditos -

hacia los fines sociales; se requiere, además proveer, por -

medio de servicios, a la satisfacci6n de los intereses prtbl~ 

cos. Mientras que el gobierno se refiere a hombres, la admi

nistraci6n se relaciona preponderantemente con los servicios 



70 

es decir, coñ cosas. Estos servicios puden ser jurídicos y -

entonces ordenan las relaciones sociales, públicas y priva-

das, en atenci6n de todos o pueden ayudar a las finanzas pú

blicas. Desvinculando de la idea de servicio, el poder pObl! 

co pierde tOda uu legitimidad y toda su significatividad, r~ 

duci~ndose a un hecho de mucha fuerza. 

El profesor Durguit al desarrollar el problema

de la soberan!a, pretende que soberania es igual a poder pd

blico, rechaza la terminología de algunos autores que desig

nan con ese nombre un cierto carácter del poder pOblico y -

que acepta que son actos de soberan!a los que ejecutan los -

funcionarios en el desempeño de los poderes del gobierno·, el 

concepto. 

Consagrado de soberanía requiere que esta sea -

limitada indelegable, tal a:>rro és la voluntad general segGn, 

Juan Jacobo Rousseau. 

Rousseau atribuy6 al concepto de soberania un -

significado nuevo, que corresponde a una ex>ncepci6n popular

y democr&tica. Es el poder que tiene el pueblo de darse sus

propias leyes, de organizarse políticamente y de gobernarse

por s1 misno. 

A pesar de darle esta nueva acepci6n, ex>ntinOa

empleando el t~rrnino soberanía, pero ante la necesidad de irn 

pedir que se confunda el verdadero titular. 
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Del poder con los funcionarios encargados de ejercer el go-

bierno, deja bien establecido. 

Que el poder soberano pertence, abstractamente

al ente colectivo sociedad y cohcretarnente mediante, al pue

blo el cua. l lo ejerce directamente mediante el sufragio las

cua. lidades de este poder soberano pueden enunciarse as!; es

ina lienable, endelegable, indivisible y supremo. 

Inalienable, porque aunque se encomiende el go

bierno a funciom rios, estos solo son comisarios, o comisio

nados del pueblo; no envisten su representaci6n sino que ej~ 

cutan su voluntad. 

Indivisible, porque el pueblo Onico sujeto o t!_ 
tular del p'.)der es una unidad indesintegrable, que se deter

mina por sí misma y se expresa mediante la 11voluntad general". 

Supremo, porque no reconoce ni puede reconocer

otro p:Jder de mayor jerarquía. 

Fijadas estas condiciones, la soberan!a no co-

rresponde al gobierno, segGn Rosseau, y mucho menos segQn -

Sieyes, desde que 'eso resulta imposible; Porque· es un poder

constituido y subordinado a la constitución, que emana del -

poder constituyente popular, porque el gobierno es delegado-
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y la soberan!a es indelegable, porque el gobierno se divide

en tres poderes y la soberanía es indivisible, porqu~ el go

bierno es ordinario y subordinado a la constituci6n, en tan

to que la soberan!a es un poder extraordinario y suprem6. 

En consecuencia, el ~nico poder soberano es el

poder constituyente. 

El liberalismo Mexicano establece la idea de s~ 

beranta popular como la fuente directa del principio dinámi

co de forma:ci<Sn de un sistema democr:itico· reconociendo que -

el supremo poder político reside en la comunidad, en el pue

blo mismo que de la dnica y suprema potestad a la ·que se pu~ 
de reconocer la, titularidad del poder pt1blico son aquellas

que deriven de la existencia de la voluntad popular. 

Este pensamiento liberal deja ver la influencia 

de la doctrina de Rousseau el cual manifiesta el poder pt1bli 

co, no existe as! rn!s que en inter~a de los miembros. que co~ 

ponen la naci6n y el control del gobierno. 

Identificando la autoridad como la voluntad de

todos y cada uno de los miembros ah! reunidos, as! mismo, 

considera a la voluntad general corno poder soberano. 
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Con éstas influencias "la revolución pol!tica

del pueblo mexicano a través de la revo luci6n de Ayutla la -

cual desemboca en la Refonna". 

La cual traslada definitivamente su soberanía para que· la -

asuma definitivamente. (5) 

"Así el pensamiento democr&tico de la asamblea

de 1856-57, fue indudable. Las brillantes, ºdiscusiones del -

congreso con anhelos de dar un Estado integrado por el pue-

blo y para el pueblo 11 (S}, el proyecto de Constituci6n el art. 

39 en su segunda parte es aprobado consagrado así el princi

pio de soberanía popular, base de todo poder pOblico y base

de todos los principios políticos de los tiempos modernos y
declara como una consecuencia necesaria que todo poder p~bli 

co dinana del pueblo y se instituye para beneficio de este. 

El congreso constituyente de Quer~taro 1916-17-

abord6 el problema de la positivizaci6n del concepto de sob~ 

ranta popular y el principio lo toc6 el primer jefe consti-

cionalista el cual se refiri6 así: El poder pOblico se ha -

ejercido, no por el mandato de .la voluntad libre del pueblo, 

manifestaci6n en la forma que la Ley señala, sino por impos! 

ciOn de los que han tenido en sus manos la fuerza prtblica p~ 

ra imponerse designan con el carácter de representar al pue

blo. 

(28) .- DE LA MADRID HURTADO MIGUEL: "ESTUDIOS DE DERECHO --

CONSTITUCIONAL", EDITORIAL C.E.N. DEL P.R.I., MEXICO, 

1981, PAG. 150-153. 

(29) .- SAYEG HELU JORGE: "NUESTRO NUEVO ORDEN CONSTITUCIONAL" 

EDITORIAL u.N.A.M., MEXICO. e.u., 1978 PAG. 352-355. 
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El constitucionalismo moderno tiene por presu-
puesto el principio de soberanía popular; si existe este re

g!men que postula que la organización pol!tica debe ser el -
resultado de un acto de poder constituyente del pueblo por -
el cual la comunidad decida la estructura fundamental de su

Estado y consigne las libertades que el poder pGblico debe -
respetar y asegurar. (6) 

"Los poderes pGblicos creados por la constitu-

ci6n no son soberanos, en su mecanismo interno porque la au
toridad esta fracmentada, ( en virtud de la división de pod~ 
res). 

Entre los diversos organos cada uno de los cua
les no tiene sino la dosis y la clase de autoridad que le -
atribuy6 la constituci6n; ni lo son tampoco en relaci6n, con 
los individuos, en cuyo beneficio la constituci6n elige un -
valladar que puede salvar arbitrariamente el poder p~blico. 
(7). 

"El poder pQblico existe en inter~s de los miembros que com
prenden la naci6n y esta debe detentar el establecimiento y

el control del gobierno. (8) 

El poder ptlblico atributo escencial de la soberanía se inti

tuye de la nación. 

No significa esto que el Estado destruya o esclavice al indi 

viduo el bien particular y el bien público. 

(6) .- DE LA MADRID HURTADO MIGUEL: Op.cit.pag. 127-160. 

(7) .- BU~OA ORIHUl:LA IGNACIO: "DERECHO CONSTITUCIONAL MEXI

CANO", EDITORIAL PORRUA MEXICO 1958, PAG. 256. 

(8) • - SAYEG HELU JORGE: "NUESTRO NUEVO ORDEN CONSTITUCIONllL" 

EDITORIAL U.N.11.M. MEXICO e.u., 1978 PllG. 350. 
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Deben marchar de acuerdo, el hombre y la naci6n tienen el -

mismo fin; conservarse y perfeccionar las instituciones, por 

otra parte. 

Señalan los limites entre los derechos del Estado y la acti

vidad de los individuos es semejante dificil y no correspon

de a obra de la naturaleza. 

El maestro Mariano Coronado dice al respecto, -

la potestad de constituirse y dar leyes, de ejecutarlas 6 en 

otros t~rminos la plenitud del poder pQblico, no lo son en -

su mecanismo interno, porque la autoridad esta fragmentada· -

(por la divisi6n de· poderes entre los diversos 6rganos, cada 

uno de los cuales no tiene sino la dosis y la clase de auto

ridad que le atribuy6 la constituci6n; ni lo son tampoco en

relaci6n con los individuos< en cuyo beneficio la consti~u-

ci6n erige un valladar que no pued.e salvar arbitrariamente -

el poder pfiblico, por lo tanto el atributo de poder soberano 

que la doctrina Europ.ea coloca en el (5rgano a trav~s de la -

ficci6n del Estado. 

El pueblo a su vez t!tul·ar de la soberan!a, sumía en la con!_ 

tituci6n su propio poder soberano.mientras la constituci6n -

su propio poder soberano. Vinculaci6n no solo de los 6~ganos 

hablando jurídicamente sino tambi~n al poder que los creo la 

ruptura del orden constitucional es el Gnico que en ciertos

casos y bajo determinadas condiciones permite que en su est~ 

do originario la soberanía. 

(9 l • - CORONADO MARIA: "ELEMENTOS DE DERECHO CONSTITUCIONAL -

MEXICANO", EDITORIAL U.N.A,M., MEXICO, 1977 PAG •. 77 y

sig. 
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El constitucionalismo tiene por presupuesto el principio de

la soberanía popular, por el cual la comunidad decida la es

tructura fundamental de su Estado y consigna las libertades

que el poder pGblico debe respetar y asegurar. 

El constitucionalismo moderno tiere por presu--

puesto el principio de la soberanía popular, por el cual la 

comunidad decida la estructura fundamental de su Es~aao y -
consigne las libertades que el poder pdblico debe respetar y 

asegurar. 

Esto nos indica la preocupaci6n que el constit~ 

cionalismo mexicano ha tenido a través de sus cambios. 

La base de la soberanía popular, termino usado 

por Rousseau para designar poder pdblico estS expuesto en -

el articulo 39 de nuestra ley fundamental en el cual se rec2. 

nace la titularidad popular del máximo poder pol!tico no so

lo en su origen, sino coman reconociendo y reconocimiento -

permanente, ya que las soberan!as no se pueden delegar ni -

enagenar ni perder la comunidad conserva la potestad de dir~ 
gir por siempre su destino políticp y social por los que a -
su cargo queda el derecho de alterar o modificar la forma de 

su gobiernoª 
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Es por ello que en los Estados Unidos Mexicanos 

la democracia representativa sigue siendo un anhelo de no -

permitir que los poderes constituidos ejercen la soberanía,

m4s los poderes constituidos, s6lo pueden obrar dentro de -

nuestro Estado de Derecho en ejercicio de las facultades -

que le confiere el orden jurídico de manera expresa y limit~ 

tiva. 
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II.3.- EL TITULAR DE LA SOBERANIA EN EL SISTEMA EUROPEO. 

La evolución histórica de la soberanía culmin6-

al colocar al Estado como t!tular del poder soberano, con el 

fin de esquivar de éste modo la peligrosa consecuencia a que 

llegó la doctrina revolucionaria cuando trasladó al pueblo -

al absolutismo del pr!ncipe, al Estado como personificaci6n

jurtdica de la nación. 

Más como el Estado es una ficci6n, cabe preguntarse quien 

ejerce de hecho la soberanía. TOdü doctrina moderna i~siste

en que el sujeto de la soberan!a es .el Estado per fatalmente 

llega a la consecuencia de que el poder tiene que ser ejerc!_ 

da por los órganos, dice Esmein el Estado, wjeto y titular -

de la soberan!a, por ser sino una persona moral una ficci6n

jur!dica es preciso que la soberanía sea ejercida en su nom

bre por personas f!sicas una o varias, que quieran y obren -

por ~l. 

Es natura1 y necesar~o que la soberanía al 1~do 

de su titular perpetuo y ficticio, tenga otro titular y acti 

vo en quien rendir! necesariamente el 1ibre ejercicio de es

ta soberanía. 

Esta es el 6rgano en quienes se deposita el ejercicio actual 

y permanente del poder supremo. 



Es decir los gobernantes. 

ESTA 
SAL!rl 

TESIS 
BE LA 

NO DEBE 
BIBLIOTECA 
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Un individuo que no funciona como 6rgano del E~ 

tado puede hacer todo aquello que no esta prohibido por el -

orden jur!dico, en tanto que el Estado, esto es el individuo 

que obra como 6rgano Estatal solamente puede hacer lo que el 

orden jur!dico le autoriza a realizar. 
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11, 4 , - EL TITULAR DE LA SOBERANIA EN EL SISTEMA l\MERICANO. 

La gran experiencia americana, por haberla es-

cog~do los principales pa!ses de nuestro continente conforme 

a la cual destituye de soberan!a a los gobernantes y se la -

reconoce originariamente en la voluntad del pueblo, externa

da por escrito en el documento; llamado constituci6n. 

Dentro del sistema americano, el Gnico t!tular

de la soberanía es el pueblo a la naci6n, este t!tular orig! 

nario de la soberanta hizo uso de tal poder cuando se consti 
tuy6 en Estado Jur1dicamente organizado para ese fin el pue

blo soberano expidió su Ley fundamental, llamada constitu--

ciOn en la que como materia estrictamente constitucional ca~ 

signO la forma de gobierno, cre6 los poderes p~blicos con -

sus respectivas facultades y reserv6 para los individuos --

ciertas zonas inmunes a la invasi6n de las autoridades, el -

acto de emitir constituci6n significa para el pueblo que la

emite un acto de autoridad de auto determinaci6n plena y au

téntica, que no est4 determinado por preceptos, jur!dicos, -

extrincecos a la voluntad del pueblo mismo. 
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De esta suerte 1os poderes pt'iblicos creados por la constitu

ci6n no son soberanos. 

Es la nación la que da vida al Estado al hacer

delegaci6n de su soberan!a en los gobernantes que instituye

en su constituci6n, de este modo la realiad se ha impuesto -

sobre la ficci6n. Y la realidad consiste en que son personas 

f1sicas, en reducido nOmero, las detentadoras de ese poder -

sin rival llamado soberano. 
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II~S.- EXEGESIS.DE LOS ART.- 39·' .40, 41~ 133, 135, 136. 

Exegesis al art. 39 

La soberan!a nacional reside escencialrnente y -

originariamente en el pueblo. 

se desprende del contenido de su primera parte

la radicaci6n popular de la soberanta, empleando los adver-

bios escencialrnente y originariamente. El primero de ellos -

implica que la soberan!a es consubstancial y concornitanteme~ 
te al pueblo (conjunto de hombres y mujeres, que reuniendo -

las exigencias de la Ley suprema obstentan la calidad de ci!:!.. 
dadanos. 

La segunda parte del art. 39 constitucional que 

previene. "todo poder pt.'.iblico dimana del pueblo y se instit~ 
ye para beneficio de este". 

Al expedirse la cons~ituci6n, cre6 los poderes

pOblicos y estableci6 los derechos que gozan los individuos. 

Por ello los poderes pQblicos tienen su fuente y su origen -

en la soberan!a popular pues el pueblo es quien los intituye 

ante la imposibilidad de ejercerlos por sr mismo. 

La tercera parte del art. 39 expresa el carác-

ter de inalienabilidad de la soberanía y en concecuencia, 

del poder constituyente, esto es consecuencia. 
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Del poder constituyente, esto es, considera una y otra como
inseparable del pueblo prohibiendo su desplazamiento en fa-

ver de otros. 
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EXEGESIS AL ART. 40. 

Es voluntad del pueblo mexicano constituirse -

en una Reptlblica representativa, democrStica, federal, com

puesta de Estados libres y soberanos en todo lo concernien

te a su rdgimen interior; pero unidos en una federaci6n es

tablecida segan los principios de esta ley fundamental. 

RepQblica es la forma. de gobierno en la que el 

t!tular del poder ejecutivo, es decir el presidente dura en 

su cargo un ndmero determinado de años y no en forma vital! 

cia; se le substituye al termino de su per!odo y no tiene -

derecho a transmitir su cargo a la persona que la suceda, -

sin consulta del electorado activo. 

Democracia es el poder de mando ejercido por -

el pueblo por todos aquellos que gozan de capacidad c!vica

en raz6n de la ciudadanta, es decir consiguientemente, el -

gobierno del pueblo para b~neficio de ~l mismo. Ahora bien

como el pueblo no puede ejercer el gobierno directamente -

tiene que designar representantes y por ello nuestra demo-

cracia es representativa, porqud el pueblo mexicano elige,

mediante una participaci6n igualitaria de todos los ciudad~ 

nos, las personas que habrán de representarlo en el ejerci

cio de ese gobierno. 
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Adem§s de ser repQblica, democrática y repre-

sentativa nuestra forma de gobierno es federal esto signif! 

ca que M~xico está compuesto por diversos Estados o Entida

des federativas, que son libres y aut6nomas entre si, es d~ 

cir cada uno de ellos tiene capacidad para organizarse, pe

ro unidos todos por un pacto federal que es la constituci6n 

y a la cual deben respetar y sujetarse dentro las partes i~ 

tegrantes de la federaci6n se añade al distrito federal que 

tiene sus propias caracter!siticas. 

Por esta raz6n, en nuestro sistema constituci~ 

nal existen dos Ordenes el llamdo federal; integrado por -

txes poderes; Legislativo, Ejecutivo y Judicial, cuyo ámbi
to de ejecuci6n compete a todo el territorio nacional y --

otro llamado local, con sus respectivos poderes, pero cuya

competencia se limita al Estado al cual pertenecen. 

Por consiguiente, las caracter!sticas de nues

tra forma de gobierno son: 

Primero: RepQblica por tener el presidente una 

duraciOn limitada. 

Segundo: DemocrStica, porque el gobierno se -

instituye para beneficio del pueblo. 
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Tercero: Representativo, porque ant~ la impos~ 

bilidad del pueblo mexicano de ejercer por si mismo el go-

bierno del pa!s, elige mediante una participaci6n igualita

ria de todos sus ciudanos a las personas que habr~n de're-

presentarlos en este. 

Cuarto: Federal porque se compone de Estados -
libres y soberanos en cuanto a su organizaci6n compuesta 

conforme a los principios establecidos por nuestra Carta -

Magna. 
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EXEGESIS AL ART. 41 CONSTITUCIONAL. 

El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de -

la uni6n, en los casos de la competencia de ~stos y por los 

de los Estados, en lo que toca a sus reglmenes interiores, 

en los términos respectivamente establecidos por la presen

te ConstituciOn Federal y las Particulares de los Estados,

las que en ningGn caso podrán contravenir las estipulacio-

nes del pacto Federal. 

Este art!culo es corolario de los anteriores -

en el desempeño de la~ funciones pQblicas en todo el pa!~

es el pueblo mex-iciino el que ejerce la soberan!a por medio

de los poderes de la Uni6n para todas aquellas facultades -

del gobierno que la constituci6n atribuye a las autoridades 

y ese mismo pueblo ejerce la soberanía por medio de los po

deres de los Estados por lo que concierne a su régimen int~ 

rior. 

Ello obedece a la imposibilidad prSctica de 

que el pueblo desc~peñe su poder soberano, los Organos de -

Gobierno actuan en su representaci6n ejercitando las facul

tades que expresamente se las otorgan mediante las f uncio-

nes ejecutivas, legislativas. 
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Y judicial. Ahora como nuestra forma de gobierno es federal, 

por encontrarse la naci6n mexicana compuesta de varias Est~ 

dos que se unen en una Federación, el ejercicio de esas fa

cultades previstas en la constituci6n se realiza en dos ni

veles. 

Primero, Nacional e Internaciona~ a trav~s de

los poderes federales; en las materias que la constituci6n

señala expresamente como propias de la federación y. 

Segundo, Local por conducto de los poderes Le

gislativo ejecutivo y Judicial de cada una de las Entidades 

Federativas, dentro de su circunscripci6n territorial y en

. las materias no concedidas expresamente a la federaci6n, --

que se entienden reservadas a los Estados. 
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EXEGESIS AL AR. 133 CONSTITUCIONAL. 

Esta constituci6n, las leyes del congreso de la Uni6n que -

emanen de ella y todos los tratados que esten de acuerdo -

con las mismas, celebrados y que se celebren por el presi-

dente de la Reprtblica, con aprobaci6n del senado de la Rep~ 

blica ser&n la Ley suprema de toda la Uni6n. Los jueces de

cada Estado se arreglaran a dicha constituci6n, leyes y tr~ 

tados a pesar de las disposiciones en contrario que puedan

haber en las constituciones o leyes de los Estados. 

La Ley suprema de nuestro pa!s es la Constitu

ciOn Federal, la cual contiene los principios b&qicos de -

todo el sistema jur!dico que nos rige. 

Las Leyes del congreso de la Uni6n, es decir las leyes fed~ 

rales y los tratados internacionales celebrados por el pre

sidente de la reptlblica, con aprobaci6n del senado de la r~ 

pGblica, constituyen las normas jurídicas de m:!xima jerar-

qu!a en nuestro pa!s. 

Pero se encuentra p~r debajo de la propia con~ 

tituci6n ya que tarnbi~n son parte de la Ley Suprema de toda 
la Uni6n, pero está sujeto a la condici6.n de .que sean cons

tituci6nales, esto es que esten de acuerdo con nuestra Con~ 

tituci6n. 
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Los jueces de cada Estado y en general, todas las autorida

des locales y aQn las federales están obligados a respetar

nuestra ley suprema, así como las leyes y los tratados que

estén de acuerdo con ella, por esa razón, dice nuestra con~ 

t!tuciOn ••• a pesar de las disposiciones en contrario que -

puedan haber en las constituciones o leyes de los Estados. 
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EXEGESIS AL ART. 135 CONSTITUCIONAL. 

La presente constituci6n puede ser reformada,

para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la 

misma, se requiere que el congreso de la Uni6n, por voto de 

las dos terceras partes de los individuos presentes, acuer

den las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por 

la mayorta de las legislaturas de los Estados. 

El congreso de Unión o de la Ccmisi6n permanente en su caso 

harán el computo de los votos de las legislaturas y la de-

claraci6n de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. 

S~guiendo las reglas generales de que el dere

cho debe ser dinltmico y flexible para poder regular en for

ma adecuada las relacione·s sociales adapt.ándose a las cir-

cunstancias hist6ricas de la época en que vivimos. 

Sin embargo, siendo nuestra Constitución la Ley fundamental 

suprema del pa1s, en la que se consagran los derechos fund!. 

mentales de las personas y los principios m4s importantes -

de nuestro sistema jur1dico y poi1tico no es conveniente -

que se le modifique demaciado porque se corre el riesgo de

al terar a la larga, los postulados b!sicos que hagan, deben 

ser s6lo las estrictamente necesarias para mantener su vi-

gor y su fuerza. 
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Para lograr nuestra Ley fundamental prevé un sistema r!gido 

de reforma es decir que sus preceptos no pueden ser altera

dos por el Congreso de la Uni6n conforme al mismo proceso -

que se sigue para legislar normalmente. 

Las adiciones o reformas que se han dado a --

nuestra constituci6n solo son v~lidas las discusiones cuan

do las discute y aprueba el constituyente permanente el 

cual se integra por el congreso de la uni6n y por todos los 

congresos de los Estados. (Legislaturas locales). 

Así para darle legalmente valid-s a la reforma 

constitucional el voto aprobatorio de las dos terceras par

tes de los individuos presentes en la discusión que se lle

ve a cabo en ei Congreso Federal y ademSs se requiere la -

aprobaci6n de la mayorta de los Congresos locales. 

De esta manera, nuestra constitución establece 

l.a posibilidad de ser reformada, pero conforme a un sistema 

rtgido que tiende a evitar los cambios, excesivos por una -

parte y asegurar la intervensi6n. de todos los Estados en -

la toma de una decisi6n tan importante, por la otra. 
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EXEGESIS AL J\RT, 136 CONSTITUCIONAL • 

. Esta Constituci6n no podr§ perder su fuerza y

vigor aQn cuando por alguna rebelión se interrumpa su obse~ 

vancia, en caso de que por cualquier trastorno pfiblico se -

establezca un 9obierno contrario·a los principios que ella

sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad se -

restablecer~ su observancia y con arreglo a ella y a las l~ 

yes que en virtud se hubieren expedido. Será juzgado, as! -

los que hubieren figurado en d. gobierno emanado de la rebe

li6n, como los que hubieran cooperado a ésta. 

Al igual que en otros preceptos de nuestra --

Cons tituci6n aqu1 se insiste en la supremacia de la Consti

tuciOn supremacía Juridica absoluta que tiene nuestra ley -

fundamental, que no pierde su fuerza ni siguiera en caso de 

una revolucíOn. Esto.se explica porque jurídicamente no pu~ 

de existir el derecho a la revoluci6n. Ningua ley puede au

torizar la violaci6n y el desconocimiento del derecho vige~ 

te en un lugar y en una @poca determinada. 

solamente la inevitable ruina de un pueblo y -

la ruptura y la absoluta imposibilidad de defensa contra un 

pueblo y gobierno que no respete los derechos fundamentales 

de las personas podr!a quiz~ justificarse normalmente la r~ 
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volucidn; pero jur!dicamente no puede reconocerse ese dere

cho ni siguiera en ese caso. 

En nuestro pats existen medios legales que nos 

dan la posibilidad de.defendernos contra los abusos de alg~ 
nas autoridades o de modificar incluso el orden jurldico y
polftico que nos rtge ~i eso fuera necesario a trav@s de -

cambios paclficos. 

No obstante si a pesar de todo se presentara -

una rebeli6n que culminara con el establecimiento de un ~o

bierno contrario a la voluntad del pueblo y a los princi--

pios que inspiran nuestra Conatituci6n el propio pueblo lu

charia opor recobrar su libertad y tan pronto lo consiguiera, 

reestableceria la observancia de la misma pudiendo alterar

se o modificarse la forma de gobierno y el orden jurldico,

de acuerdo con el sentir y el querer de los mexicanos, pues 

la soberanla escencial y originariamente de nuestra naci6n

reside en dltima instancia en el pueblo. 
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CAPITULO III. 

III.I. LA FORMA DE GOBIERNO. 

Llamaremos la forma de gobierno a la estructu

ra que puede adoptar, en un país, los 6rganos encargados de 

ejercer la funci6n soberana y el mutuo enlace con que deben 

estar tratados y felacionados entre si, por consiguiente -

consideramos los modos de fonnaci6n de los 6rganos escenci~ 
les de Estado. (ll 

La clasificaci6n de las formas de gobierno de

Arist6teles puede decirse que no ~a sufrido modif icaci6n -

trascendental hasta nuestros días, las clasifica en puras,

segan que los gobernantes atiendan al bienestar general de

los ciudadanos, o por su propio y exclusivo interés corno i~ 

puras. 

LAS FORMAS PURAS 

La monarquía; se constitu

ye cuando el gobierno del

Estado atiende al bienes-

tar general. 

La aristocracia; consista

en el gobierno de una min~ 

LAS FORMAS IMPURAS 

Si el monarca gobierna -

en beneficio propio, es

te tipo degenera en tir~ 

n!a. 

Si las minorias usan de

sus poderes de manera --

(1).- GETTEL, G., RAYMOND: "HISTORIA DE LAS IDEAS POLITICAS 

EDITORIAL NACIONAL, S.A., MEXICO 1979, PAG. 105. 

t4ll SERRA ROJAS ANDRES: "TEORIA DEL ESTADO", EDIT. U.N.A. 

M. MEXICO 1959, PAG. 348-344. 



ria pero poniendo la -

atenci6n en a interés -

general. 

Cuando el Estado aparece 

regido por todo el pue-.

blo. y se tiene en cuenta 

el interes general, la -

forma de gobierno se de

nomina constitucional o

poUtica. 
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egoista o sobre la riqueza-

al patrimonio y la inteli--

gencia entonces la arista--
cracia degenera en o ligar--

qu!a. 

Cuando la rnayor!a del pue-

blo gobierna dnicarnente en

beneficio de los desposei-

dos surge la democracia co

rno forma impura. 

Arist6les opina que la mejor forma de gobierno 

es la que corresponde con el car4cter y necesidad de cada -

pueblo. 

La forma de gobierno va a ser el conjunto de -

medios por los cuales la soberanla se traduce en actos el -

gobierno es el conjunto de instituciones organizadas por el 

ordenamiento jur!dico para el ejercicio de la soberan!a. 

(38) GETTELL G. RAYMOND: "HISTORIA DE LAS IDEAS POLITICAS" 

EDITORIAL NACIONAL MEXICO, 1989, PAG. 106. 
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El gobierno se encuentra en la cOspide del Es

tado en el vert!ce del ordenamiento jurídico representa el-

6rgano supremo central instituido para actuar para analizar 

la voluntad del ·~atado, la vida de este recibe impulso y d!_ 

recci6n del gobierno. 

Las formas de gobierno se refiere a los dife-

rentes modos de constituci6n de los órganos de Estado, de -

sus poderes y de las relaciones de esos poderes entre si 11 
-

(2). 

LA MONARQUIA. 

La monarquía aparece como el gobierno tipico -

de un solo individuo llamado. Monarca, rey principe o empe

rador. 

La monarquía lleva como signo una tradici6n -

hi s t6~ i ca conservadora de clase privileglada reforzada por

su car~cter hereditario que hace que el monarca tenga la -

calidad de rey a título propio apoyado en la divinidad para 

justificarse y asegurar su presencia no como un 6rgano de -
representaci6n de la colectividad sino como alguien que ti!_ 

ne inherente a su persona la dignidad divina, real. 

(40} .- PORRUA PEREZ FRANCISCO: " TEORIA DEL ESTADO" PORRUA 

MEXICO. 1958 PAG. 344. 
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Las del mundo moderno parecen buscar apoyo po

pular y aparecen como un principio unificador, corno la uni

dad de un Reino o de un imperio. 

La monarquía puede ser absoluta o Constitucional. 

"En las monarquías absolutas el rey es el dni
co titular de la soberanía y la ejerce en nombre propio se

encuentra colocado en una situaci6n ,superior a la constitu

ciOn. Las teorías patrimonialistas de la edad media, invoc~ 

ron los derechos eternos e inviolables que dios había dado-

ª los reyes; No hay ningdn orden jur!dico que pueda limi-

tar la voluntad real. 

Las monarquías constitucionales son el resul-

tado de las luchas populares para subordinar la acci6n del

monarca a un orden jurídico determinado, el rey se encuen-

tra sujeto a las disposiciones constitucionales la constit~ 

ci6n es la norma suprema y en ella no puede prevalecer nin

guna voluntad real" (3). 

La monarquía Constitucional entrega al monarca 

el ejercicio pleno del poder ejecutivo en los marcos que -

determina la Constituci6n ade~ás de este existen otros 6rg~ 

nos que ejercen soberanía. 

(411.- SERRA ROJAS ANDRES: "TEORIA DEL ESTADO", EDITO. ---

U .N .A.M. MEXICO 1959 PAG. 348-344. 
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LA REPUBLICA. 

Etirnolog!carnente reptlblica proviene de las pa

labras latinas: Res-cosa y Pfiblica cosa Pfiblica. (4). 

En la RepQblica la titularidad del Estado se -

atribuye a una sola persona no es hereditaria es electiva. 

La RepQblica es una forma de gobierno general

mente popular porque permite la pa~ticipaci6n del cuerpo -

electoral, en la integraci6n de sus 6rganos esta forma de -

gobierno es de origen igualitario. 

Es de origen directa cuando la naci6n partici

pa en las t~reas Estatales, reuni~ndose personalmente en -

Asambleas para elaborar leyes y nombrar magistrados. 

En la forma indirecta de la repOblica se man-

tiene el principio de que la soberan!a radica en el pueblo; 

pero se afirma que su ejercicio es delegado por este en los 

gobernantes y se limita a designarlos. 

(42) SERRA ROJAS ANQRES "TEORIA DEL ESTADO", EDIT. U.N.A.M. 

MEXICO, 1959 pag. 344-345. 
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III.2. DIVISION DE PODERES. 

La divisi6n de poderes no es meramente un pri~ 

cipio doctrinario; sino una instituci6n pol1tica, proyecta

da en la historia. 

Desde Arist6tles hasta Montesquieu todas los -

pensadores a quienes preocupó la divisi6n de poderes deduj~ 

ron sus principios de una realidad histórica concreta. 

De·la ~omparaci6n entre varias constituciones de su ~poca y 

teniendo en cuenta el Estado Ciudad existente Arist6teles -

diferenció en Asamblea deliberante, grupo de magistrados, y 

el cuerpo ~udicial. 

De las varias formas combinadas que descubri6-

en la constituci6n Romana, Polibio dedujo la forma mixta de 

gobierno. 

Y por ~ltimo, infiriendo sus principios de la

organizaci6n Constitucional inglesa Locke y Hontesquieu foE 

mularon la te6ria -moderna de la divisi6n de poderes. 
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Locke fundamento el prop6sito de distribuir el 

poder pQblico, en su obra pos tratada sobre el gobierno ci

vil editada en 1689, indica tambiénque surge como raz6n su

perior de dividir el poder, la necesidad de limitarlo, a -

fin de impedir su abuso. 

SegGn Locke '1 para la fragilidad humana la ten

tación de abusar del poder ser!a muy grande, si las mismas

personas que tienen el poder de hacer las leyes tuvieran 

tambi~n el poder ejecutarlas; porque podr!an dispensarse e~ 

tonces de obedecer las leyes que formulan y acomodan las l!:_ 

yes a su interés part!cular haciéndola y ejecutSndola a la

vez y en consecuencia llegar a tener un interés distinto -

del resto de la comunidad, contrario al fin de la sociedad

y del Estado. 

Locke señala que son tres los poderes: 

El Legislativo expide las leyes. 

El Ejecutivo las aplica sin interrupci6n y --

constantemente en la vida de la comunidad. 

El federativo es poder ejecutivo externo es d~ 

cir respecto a otras comunidades pol!ticas lleva con sigo -

el derecho a la guerra y la paz, el de constituirse en li--
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gas alianzas y el llevar adelante todas las negociaciones -

que sea preciso realizar con las personas y las comunidades 

pol!ticas ajenas. 

Los dos Gltimos pertenecen al Rey; el legisla

tivo corresponde al parlamento, participando el rey segGn -

la tradiciOn inglesa. 

Montesquieu,_plasm6 la divisi6n de poderes en -

la obra denominada el Esp!ritu de las leyes, publicada en -

1740. 

Dice Montesquieu, afirmando: "~ara que no se -

abuse del poder es necesario que le ponga irmites la natur~ 

leza de las cosas, el poder detenga al poder. 

Que una persona posea todo el poder ya que t~ 

do hombre investido de poder abusa de él no hay poder que -

ha incite al abuso, a la extralimitaci6n qui~n lo diría, ni 

la virtud puede ser limitada. 
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En su capitulo VI del libro XI lo precisa con

las siguientes palabras. 

En cada Estado hay tres clases de poderes el -

poder legislativo, el poder ejecutivo de las cosas que de-

penden del derecho de gentes y del poder ejecutivo de las -

cosas que dependen del derecho civil. 

Por la primera se hacen las leyes. Por la se-

gunda, se realiza la paz o la guerra se controla la funci6n 

diplom~tica y se establece la seguridad de la comunidad ta~ 

to en la parte interna como en la externa y por el tercer -

poder, se castigan los delincuentes. 

Son tres poderes separados, iguales entre si,

que hacen mutuamente contra~so y aunque tienen punto de -

contacto son escencialmente distintos. 

Montesquieu pens6 que aunque la justicia es -

aplicaci6n de las leyes, sin embargo la aplicaci~n rigurosa 

y cient!fica de las leyes, sin embargo la aplicaci6n, rigu

rosa del derecho penal y del derecho civil, ·constituye del

Estado naturalmente destinada por otros 6rganos. 
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La novedad de Montesquieu con respecto a Locke

consiste en haber distinguido la funci6n Jur!sdiccional de 

la funci6n ejecutiva, no obstante que las dos consisten en
la plicaci6n de leyes. 

Por otra parte, Montesquieu reuni6 en un s61o

grupo de funciones las referentes ~ las relaciones exterio

res (que en Locke integraban el poder federativo) y las que 

miran a la seguridad interior (que constitutan el poder ej~ 

cutivo de Locke) • 

Por 1lltimo Montesqu:leu respetó la función legi!!_ 

lativa, tal como Locke la habta explicado, aunque sin adve~ 

tir la intervenci6n del rey en la actividad parlamentaria,
que era peculiar del sistema ingl~s. 

Y que despu~s de distinguir las tres clases de 

funciones, Montesquieu las confirio a otros poderes lOrga-
nosl, con la finalidad ya indicada de impedir el abuso del

poderª Y así surgi6 la clasificaci6n tripartita, en poder -

Legislativo, poder Ejecutivo y poder Judicial, cada uno de

ellos con sus funciones espec!ficas. ( 43 ) • 

(43) CARPIZO JORGE: "OPUS CIT" PAG. 109 S.S. EDITORIAL UN! 

VERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO MEXICO 1979. 
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Notables autores sostienen que por no haber -

conocido en su integridad la organizaci6n constitucional de 

Inglaterra, Monte_squieu incurri6 en el error de sustentar -

una separaci6n de los tres poderes, puramente rnec§nica y no 

orgllnica. 

En efecto, en el efecto de que Montesquieu hu

biera postulado la absoluta independencia entre si de las -

tres 6rganos, su doctrina no respondía a la realidad ingle

sa, pues aunque en su tiempo no aceptaba por no aparecer el 

gobierno de gabinete, que es de !ntima colaboraci6n con el

legislativo, sin embargo debia haber observado que ya por -

entonces la funci6n legislativa pertenecía al rey en el pa~ 

lamento" lo que era incompatible con la diferenciaci6n neta 

de los 6rganos y las funciones. 

La limitaci6n del poder pGblico, mediante su -

divisi6n, es en Locke y sobretodo en Montesquieu garantía -

de libertad. "Cuando se concentran el poder legislativo y -

el poder ejecutivo en la misma persona o. en.el mismo cuerpo 

de magistrados dice el pensador, franc~s no hay libertad ••. 

no hay tampoco libertad si el poder judicial no est& separ~ 

do del poder legislativo y del ejecutivo todo se habrá per

dido si el, mismo cuerpo de notables, o de arist6cratas del 

pueblo ejerce. 
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Poderes, es decir la titularidad de los tres -

poderes se encuentra en una sola persona. 

El nuevo destino que se le di6 a la separaci6n 

de poderes, al ponerla al servicio de la libertad fue inspi 

rada en Locke y en Montesquieu por la dram~tica conquista -

de las libertades públicas, en que empeño su historia el -
pueblo inglés, 

Se inicia el brillante torneo con la Carta Ma~ 

na del rey Juan por los barones, donde se sienta el princi

pio que habr!a de informar el derecho público contempor~neo 

"Ningdn hombre libre será puesto en prisi6n, desterrado o -

muerto, si no es por un juicio legal de sus pares y confor

me a la Ley del pa1s". 

Es verdad que el precepto s6lo proteg1a a los

hombres libres; pero estaba llamado a cubrir a la naci6n e~ 

tera, cuando los ~erechos convierten en hombres libres a t~ 

dos los habitantes; la limitaci6n en el nOmero de los favo

recidos por la garantía del debido proceso legal, se expli

ca si se tie~e en cuenta que la carta fue conquista de los

nobles. 
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Pero en Inglaterra la nobleza que como dice -

Maurois, fue de cierto un nacimiento, que tuvo el acierto -

de unirse con el pueblo en la Empresa para reivindicar sus

derechos frente a la corona, como el pueblo_. tarde o tempra

no tendría que recibir su conquista lograda en coman. 

De todas maneras la carta Magna consagr6 los 

dos principios escenciales de que iba a nutrir el constitu

cionalismo del futuro; el respeto de la autoridad a los de

rechos de la persona y la sumisi6n del poder pGblico a un -

conjunto de normas, que en inglaterra integraban el "conmon 

lauw". 

En torno de esos derechos o principios se deb~ 

te, a partir de la Carta, la historia inglesa; cada rey ha~ 

ta elsiglo XV, juró respetarlos, postergados bajo la dinas

tía de los tudores, resurgiendo bajo la dinast!a de Jacobo

I., para poner en jaque el derecho divino de los reyes y -

fue entonces cuando los proclam6 el, Justicia mayor del Re~ 

no, Lor Eduardo Cake, en frases lapidarias, amajestadas -

ahora por el tiempo y la victoria. 

En un qonflicto de jurisdicciones, el rey Jac~ 

bo primero declaró que podía fallar personalmente. 
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En cu~lquier caso, sustrayéndola del conoci--

miento de.los jueces ordinarios, a quien consideraba sus d~ 

legados, Locke se opuso y la historia ha conservado en los

documentos que se cambiaron entre si el di~logo intrépido -

que sostuvo él justicia con su Rey. 

De acuerdo con la Ley de Inglaterra dijo ~l -

justiciia, el rey en persona no puede juzgar causa alguna¡ -

todos los casos civiles penales, tendran que fallarse en a~ 

gfin tribunal de justicia, de acuerdo con la ley y la costum. 

bre del rey~o a lo que respondiO el rey creo que la ley se

funda en la razOn corno los, jueces y yo poseemos tanta ra-

zOn. 

A lo anterior Locke respondi6 los casos que -

a tañen a la vida, a la heredad, a los bienes o al bienestar 

de los s1lbditos de su majestad no pueden decidirse por la -

razOn natural sino por la razOn artificial y el juicio de -

la Ley, la cual es un arte que requiere largo estudio y ex

perienciá antes de que un individuo pueda llegar a conocer

la a fondo. 

De las ideas de Locke surge la diferencia de -

funciones y de órganos, porque si los jueces solo y no el -

rey podían fallar las causas civiles y penales. 
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Queria decir que la función jurisdiccional estaba encomend~ 

da a un órgano independiente del monarca, títular éste de -

la función gubernativa. Y si el rey mismo estaba bajo la -

Ley emanaba del parlamento, era ajena y a~n superior a la -

voluntad del soberano. 

La supremacía absoluta de la Ley que pregona -

Cdte.engendr6 alternativamente en los años sucesivos, el ab

solutismo regio, el absolutismo parlamentario y la dictadu

ra de Cronwell, lo que perrniti6 advertir que era necesario

establecer una fórmula armónica advertir que era necesario

establecer una fórmula arm6nica de equilibrio entre el po-

der que hace la ley y el que la ejecuta esto fue lo que bu:!_ 

c6 Cronwell en su "Instrumento de Gobierno" esto es lo ins

pir6 a Locke en su teoria de la Divisi6n de Poderes. 

Entre los autores modernos, es sin duda De la

Bigne de Vi1lenueve quien, desarrollo una idea de Santo To

más de Aquino, formulada mejor que otros la tendencia a re

solver en colaboraci6n y no en dislocaci6n la actividad de

los tres poderes. 

No separaci6n de poderes Estatales dice en su

libro el Fin del Principio de Separaci6n de Poderes, sino -
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unidad de poderes en el Estado ••• Diferenciaci6n y especia

lizaci6n de funciones, síntesis de servicio asegurada por -

la Unidad del Oficio Estatal supremo que armoniza sus movi

mientos; •• Esto es lo que expresa, Augusto Comnte, en una -

fórmula espl~ndida, cuando interpretando el pensanlien~o del 

sabio Aristóteles, que veía como rasgo caracter!stico de t~ 

da organizaci6n colectiva la separaci6n colectiva de los -

oficios y la combinaci6n de los esfuerzos; definía al go~-

bierno corno la reacci6n necesaria del conjunto sobre las -

partes. 

Pero el esfuerzo tesonero para unificar a las

tres poderes, no ha servido ciertamente para aclarar y al-

canzar de manera plena 1a finalidad que le di6 Montesquieu

a su doctrina, que es impedir el abuso del poder. 

El fracaso pr~ctico que se atribuye a la divi

sión de poderes, consiste en su incapacidad para evitar to

talmente la ruptu~a del equilibrio. Bajo la influencia de -

las ideas de Rousseau, el siglo XIX consagró la supremacia

de las ideas de la asamblm adeli~erante; como reacci6n --

opuesta, a partir de la primera guerra mundial se ha trata

do de fortalecer al ejecutivo. 

El mundo ha oscilado as! de la dictadura de la convenci6n a 

la dictadura del hombre fuerte. 
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Nuestra historia nos presenta al respecto ejemplos fehacie~ 

tes. El constituyente de 56 maniat6 al ejecutivo frente al

congreso; Don Emilio Rabasa en una de sus mejores obras --

{la constituci6n y la dictadura} al probar la necesidad de

fortalecer Constitucionalmente al ejecutivo, para evitar el 

golpe de Estado y la dictadura personal, haciéndose eco en

este punto de las ideas expresadas por Don Sebasti~n Lerdo

de Tejada en su circular de 67; tales ideas cristalizaron -

al debilitar al congreso mediante la irnplantaci6n del bica

marismo y al fortalecer el veto del presidente de la Repd~

blica pero a pesar de todas las preocupaciones Constitucio

nales M~xico ha vivido habitualmente un sistema real de su

misi6n del Congreso al Ejecutivo. 

Lo anterior se presenta en una serie de episo

dios singulares interesantes, que va desde el triunfo de la 

RepOblica corno anteriormente anotamos hasta la reforma de -

1938, el ejecutivo fue sustrayendo del congreso de la fun

ci6n legislativa. Dentro de la hip6tesis del art. 29, que -

permitia que el congreso concediera al presidente para ha-

cer frente a una situaci6n de grave peligro o conflicto se

entendi6 en un principio que dichas autoridades tenian aut~ 

rizaciones que s61o podían ser de índole administrativa; p~ 
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co después Vallarta hizo triunfar la tesis de que, dentro -

de la misma hipOtesis tales autorizaciones pod!an implicar

la delegaciOn parcial de facultades legislativas con el --

tiempo se hizo de la opini6n de Vallarta fuera del caso del 

art. 29 Y entonces el congreso autoriz6 al ejecutivo para -

que expidiera leyes sin relaci6n con ningOn Estado de emer

gencia. El Constituyente de Querétaro pretendió volver al -

rigor de la teoria y del artículo 29 pero la realidad si--

gui6 casi to~as las ocasiones sus rumbos y pasando por ene~ 

ma del texto terminante y clarísimo casi todas nuestras le

ye~ inmediatas a la promulgaci6n de la Ley fundamental de -

1917 las cuales se expidieron por el presidente de la repa
blica en uso de facultades extraordinarias que el ejecutivo 

habia solicitado y que e1 congreso le habia concedido ade-

m~s la suprema corte las juzgo constitucionales no era ni -

siquiera mala fe; era el reconocimiento por tres poderes f~ 

derales por los juristas y Por la naci6n entera de que un -

derecho consuetudinario. 

La reforma de 39 pretendi6 ingenuamente reha~

cer la base te6rica y para eso no hizo sino repetir lo que

ya estaba en el art. 49 s6lo en los casos de emergencias se 

pueden otorgar facultades legislativas al ejecutivo. 
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CAPITULO IV. 

IV.I.- EL SUFRAGIO UNIVERSAL Y SUS PROBLEMAS. 

El sufragio universal es una instituci6n que -

implica el derecho de los ciudadanos a votar en las elecci~ 

nes convocadas eceptuando anicamente por causas políticas -

previstas en la Ley fundamental. 

Pero considero que hay algo m~s en torno al s~ 

fragio; existe ferviente anhelo democr~tico surgido del --
principio de igualdad que legaliza la participaci6n de to-

dos los ciudadanos en los asuntos pQblicos. 

No obstante prevalecen aan doctrinas que desa

prueban el sufragio universal argumentando razones poco co~ 

venientes; pero tererros por sabido que actualmente en las e~ 

feras juridicas, pol!ticas, econ6micas y sociales es una -

exi9encia democr~tica evidente y por lo mismo aquellos que

se resisten a ella corren el riesgo de ser calificados de -

reaccionarios. 

El sufragio por su misma naturaleza, es universal ya que al 

ser un poder de asentimiento segGn se refiere y afirma va -

dirigido a todos~ Sin embargo hay lugares en donde se ejer

ce una política autoritaria y en donde se contempla al su--



114 

fragio como una forma de conformidad y no como un medio de

gobierno. Es penoso ver como el ser humano tergiversa prin

cipios escenciales buenos y los hace de algo positivo algo

negativo. 

Es interesante la postura de Berthélemy y Duez 

quienes sostienen que el sufragio universal s6lo es el que

na restringe el voto ni por condiciones de herencia, ni de

f0rtuna lo que no consagra la capacidad electoral de todos, 

antes al contrario puede excluir a muchos ya por edad ya -

por salud mental, sexo, indignidad etc., ni supone tampoco

la inscripción obligada de todos los ci.udadanos. 

Ahora bien, a ra!z de la experiencia ha habido 

una ampliaci6n progresiva del electorado activo de tal man~ 

ra que cada vez se ha reducido el requisito de la nacional~ 

dad de origen y se han ido minimizando las condiciones con

cernientes al sexo. 

Una muestra definitiva de lo anterior es la -

cuesti6n referente al voto femenino. 
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M~s como toda institución pol!tica el sufragio 

universal tambi~n presenta sus problemas de los cuales se -

puede decir que son tres los básicos. 

Al respecto el maestro Nic61as Pérez Serrano escribe: "Por

fuerza parecerá aventurado el criterio que reduce a tan es

cuetos términos una materia de tanta riqueza, que incluso -

desborde de lo politice y rebase lo pGblico interno y hasta 

se proyecta sobre el plano del Derecho Privado. Lo que qui~ 

re indicarse sin embargo, es el sufragio ya de personas ya 

de actos, puede centrar su problemática en torno a tres fin~ 

ces grandes ndcleos de cuestiones, a saber. 

El primero es electorado, el segundo es siste

ma preferido y el tercero son las garant!as, las garant!as

m~s el electorado son los dos extremos del sufragio y f~ci~ 

mente se podr.ti encerrar en este extremo casi toda la susta!!_ 

cia referente a sistemas y cuyo objetivo estriba sola.mente

en optar por el procedimiento que mejor sirva para que la -

voluntad de los ciudadanos se exprese sin tergiversaciones

·o adultaraciones. (I) 

(I).- Op.cit.p.342 
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Cuando se haga referencia al electorado se de

ber4 analizar tanto el derecho de sufragio activo como el -

pasivo, es decir, tanto la capacidad para votar, como para

ser elegido a si mismo; al estudiar los sistemas será irnp~ 

riese concretizar enque ámbito debe enmarcarse el sufragio

y que criterio se sigue en cuanto a lo territorial con la -

aplicaci6n o vigilancia de la aplicaci6n obligada del prin

cipio mayoritario o de las instrumentaciones creadas para -

la representaci6n de minorías. 

Por otra parte cuando se alude a las garant!as 

se tendr4n que considerar tanto las afectadas a la emisi6n

del voto como las relacionadas con el procedimiento recono

cido para eficacia de la Instituci6n. 



117 

IV.2.- EL SUFRAGIO EN MEXICO. 

En M~xico existe un largo camino dentro de la

vida de el sufragio, es por ello que hago en el presente e~ 

p!tulo una breve reseña de lo que es el sufragio en la vida 
de México. 

Decreto Constitucional para la libertad de la

Am~rica Mexicana. 

Este decreto fue publicado el 22 de octubre de 

1814 y en el se contemplan el surgimiento del Supremo Con-

greso el cual se compondría de diputados elegidos uno por -

cada provincia e iguales todos en autoridad había un presi 
dente y un vicepresidente que se elegiría por suerte cada 

tres meses excluyéndose de los sorteos los diputados que -

hubieran obtenido aquellos cargos se nombrarían del mismo -

cuerpo a pluralidad absoluta de votos dos secretarios ha--

br!an de mudarse cada seis meses y no podrían ser reelegi-

dos hasta que haya pasado un semestre. El Congreso tendr~a

tratamiento de majestad y sus individuos de excelencia du-

rante el tiempo de su diputaci6n. Para ser diputado se re-

quiere ser ciudadano con ejercicio de sus derechos la edad

de treinta años de buena reputaci6n, patriotismo acreditado 

con servicios positivo~ y tener luces no vulgares para de-

sempeñar las augustas funciones de este empleo. Los diputa

dos no podrían desempeñar estos cargos por m~s de dos años

eso se contaria al diputado propietariodes;Eel día que ter

mine el bienio de la anterior diputaci6n, o siendo el pri--
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mer diputado en propiedad, desde el d!a que señale el supr~ 

mo Congreso para su incorporaci6n y al interino desde la f~ 

cha de su nombramiento, el diputado suplente no pasar~ del

tiempo que corresponda al propietario por quien sustituyera 

en dicha constitución se contempla ya, la no reelecci6n en

virtud de señalar que no serian reelectos los diputados si

no es que medie el tiempo de diputaci6n. 

Los diputados serían inviolables por sus opiniores y en ni~ 

gOn tiempo ni caso podr!an hacerseles cargos de ellas pero

se sujetarían al juicio de residencia por la parte que les

toca en la administraci6n pOblica y adem~s podr!an ser acu

sados durante el tiempo de su diputación y en la íorma que

conviniera el reglamento por los delitos de herejia y por -

de apostacia y por los de Estado, señaladamente por los de

infidencia, concusi6n y dilapidaci6n de los caudales pObli

cos. tll. 

"En la Constituci6n del 4 de octubre de 1824 -

se establece que las cualidades de los electores se fijarán 

por las constituciones de cada Estado. 

Que por cada ochenta mil almas o fracci6n que

'exceda· de la mitad se nombrará un diputado y que la elec--

ci6n será indirecta. 

La Cámara de senadores se integrará por dos s~ 

nadares de cada Estado electos por su respetiva legislatu-

ra. 

l44) .- TENA RAMIRES FELIPE: "LEYES FUNDAMENTALES DE MEXICO" 

1808-1979, EDITORIAL PORRUA, S.A. 1980, PAG. 38-39. 
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El supremo poder Ejecutivo de la federaci6n 

Presidente de la RepGblica- será electo por mayor1a absolu

ta de votos de las legislaturas de los Estados estas propo~ 

drán a dos personas, uno de ellos debe ser vecino del Esta

do, el q.ie obtenga el mayor n11mero de votos será Presidente

y el que le siga en votaci6n será vicepresidente y el que le 

siga en votaci6n será calificada por la Cámara de diputa--

dos. (2). 

En las leyes Constitucionales de 1836 los ind!. 

viduos obtenían los derechos de ciudadanía que comprendian

la capacidad de votar y ser votados excepto lo previsto en

el art1culo 10 de la Ley primera de esta Constituci6n que -

señala entre otras que fueron sirvientes dom~sticos, Por no 

saber leer y escribir a partir de 1846, por causa criminal. 

Cabe destacar que conforme al art!culo 7 de la 

Ley primera, la calidad de ciudadano fundamento para el --

ejércicio del sufragio, esta condici6n esta condici6n la d~ 

tentaban Qnicamente quienes tuvieran una venta anual de lo

menos cien pesos lo que constituye la existencia de el su-

fragio restringido, por razones econ6micas redundando en la 

Constituci6n de 1836 no existe el sufragio universal. 

Para el supremo poder conservador su elecci6n

se iniciaba por ternas que pasaban de las juntas departame~ 

tales a la Cámara de diputados ~ a la de senadores. 

El supremo poder conservador calificaba las 

alecciones de los senadores. 

La C~mara de diputados integrada por los mis-

mas y fueron uno por cada ciento cincuenta mil, habitantes-
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o fracci6n d0 ochenta mil 

La Cámara de Senadores se integra por 24 de -

ellos siendo electos por la Cámara de diputados el gobierno 

en junta de ministros y la suprema Corte de Justicia que 

eligir~ cada uno a pluralidad de votos a un nfunero igual al 

que debe ser. Las tres listas resultantes se autorizaran -

por los secretarios y se remitiran a la junta departamental 

y esta declarar! a quien hayan resultado electos por mayo-

r1a de votos. 

El poder Ejecutivo se designar~ por elecci6n -

indirecta participaran en su elecci6n y designación en jun

ta del Consejo y Ministros, el senado y la alta corte de -

justicia que enternas propuestas postulan candidatos ante -

la C&nara de diputados o esta escoge tres entre los nueve -

propuestos y los somete a las juntas departamentales las -

cuales eligen uno; y la CSlnara de diputados es la que cali

ficaran la elecci6n declarando presidente a quien hubiera -

obtenido el mayor ntlrnero de votos y dictara el decreto co-

rresPondiente. 

La Constitución de 1857 establece a través de

su art1culo 34, el sufragio universal y directo en la elec

ciOn de los 6rganos pol1ticos que se prevee en el caso de -

designaci6n de esta manera. 
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señala el dispositivo por primera vez en el d~ 

recho p6blico mexicano, los requisitos de existencia de ci~ 

dadania, que corresponden a +s años casado o 21 si no lo es 

asimismo tener un modo honesto de vivir exigencia que inte

gran este tipo de voto. 

El Constituyente de 1856, anulo exigencias de

capacidad econ6rnica, razones educativas pago de impuestos -

que constituían la expresi6n del sufragio, particularrnente

razones de tndole fiscal, imperaban como se aprecia en la -

carta de 1836 en materia de el ejercicio del derecho de vo

to en su articulo SS establece que la elecci6n para diputa

dos será indirecta en primer grado y en escrutinio secreto, 

en los términos que disponga la ley electoral. 

Remite a una ley secundaria el sufragio Dispo

sici6n an~loga señala para la elecci6n del presidente de la 

repGblica y del poder judicial. 

La Ley fundamental de 1917 conforme a su texto 

·fundamental en su original unido .a las sucesivas reformas y 

adiciones que ha registrado, part!cularmente a su art!culo-

34, el del año de 1953 integra un pleno concepto de sufra-

gio universal ya que la reforma que apuntamos elimina una -

Qltima expresi6n de carácter restrictivo en materia de sexo, 

porque establece plena igualdad del hombre y la mujer, pen

samos que aOn aplaudiendo la adici6n, esta result6 tardía -

en nuestro país ya que la convensi6n internacion"al de dere

chos humanos la proclam6 con ante~ioridad as!mismo en la E~ 

ropa continental, igualmente Inglaterra había sido aprobada 
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la igualdad en Estados Unidos del Norte la enmienda 14 señ~ 

la que no puede privar del derecho de voto por razones de -

sexo, en base a lo anterior cabe afirmar que aunque tardia

es !negable que nuestra vigente ley fundamental proclama y 

reconoce el sufragio universal y el ejercicio directo en la 

elecci6n de 6rganos de estado sujetos a este reconocimiento 

de requisitos, de esta forma encontramos que la Cc1mara de -

diputados se compondra de representantes de la naci6n, ele~ 

tos en su totalidad cada tres años artículo 511 Constituci~ 

nal. 

La Cámara de diputados estar~ integrada por -

trescientos diputados electos segGn el principio de vota--

ci6n mayoritaria mediante· el sistema de distritos ele~ 

torales uninominales y doscientos diputados que ser~ elec

tos segQn el principio de representaci6n propor~ional, me-

diante el sistema de lista regional, votadas en circunscriE 

cienes plurinominales art. 52 Constitucional. 

La Cámara de Senadores se compondr~ de dos --

miembros por ~ada Estado y dos por el Distrito Federal nom

brados en elecci6n directa. La C4mara se renovar§ por mitad 

cada tres años y en su totalidad cada seis años art!culo 56 

Constitucio~al. 

La elecci6n del Presidente de· la Reprtblica es

directa articulo 81 Constitucional y por el prinicipio de -

mayoria relativa en toda la repablica. 
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Y por si hubiera alguna duda, el artículo 4 -

del C6digo Federal Electoral dice: 

El sufragio expresa la voluntad soberana del -
pueblo mexicano. 

votar en las elecciones constituye un derecho

y una obligaci6n del ciudadano mexicano que ejerce para e~ 

plir la funci6n ptlblica de integrar los 6rganos del Estado

de elecci6n popular. 

El voto es universal, libre, secreto y directo 

en los Estados Unidos Mexicanos las autoridades garantiza-

r~n la libertad y secreto ejercicio del voto. 

Por lo antes analizado se'desprende para pun-

tualizar que en México se han establecido desde la Indepen

dencia dos fonnas de participaci6n en la democracia sufra-

gio restringido y sufragio universal. 

As! tenemos que dada la evolución que ha teni

do el Pa!s en materia Pol!tica hemos llegado a una ~poca ci 

vilista en la cual no dejamos de r~conocer el gran benefi-

cio que el postulado revolucionario produjo en el desarro-

llo c!vico del pueblo mexicano. 

El sufragio en México presupone un respeto absoluto para -

la voluntad popular. 
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IV.3.- l\NALISIS DEL ACTO DE VOTAR. 

"Si queremos aplicar un an&lisis, la l!nea ob

via a seguir es aquella de la que parte. Downs A. El valor

del voto es el valor del supuesto efecto que este tendr!a -

para cambiar lo que sucederia si no se votara. 

El acto del d.udadano de votar, es manifesta--

ci6n libre de su pen~ar, su preferencia pol1tica y pr~ctica 

partidista, es la visión calculadora de su preferencia 

triunfara en las elecciones y multiplica ese resultado par

la probalidad de que su voto modifique el resultado de la -

elecci6n de modo tal que su partido genere en vez de perder 

Riker W.H. afirma que la gente vota porque ello le permite

sentir senaciones que no derivan de la esperanza con los r~ 

sultados deseados ll.l. 

Mucha gente cree sin decirlo, o dice sin cree~ 

lo que una de las grandes ventajas de1 voto es convocar a -

la decisi6n de los asuntos a hombres dignos de la confianza 

pQblica, sabe el pueblo que no podr!a gobernar por si mismo, 

que deseara siempre sinceramente .el bien del Estado. (2). 

l45) .- DE TOQUEVILLE, ALEXIS: "LA DEMOCRACIA EN l\MERICA, -

EDIT. EDICIONES GUADARRAMA, MADRID, l.969, PAG. l.30. 

l46l.- BARRY BRIAN: "LOS SOCIOLOGOS LOS ECONOMISTAS Y LA D~ 

MOCRACIA", EDIT. AMORRONTE EDITORES MADRID l.974, PAG. 

22 Y SIGUIENTES. 
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Para el ciudadano el voto significa ejercer la 

democracia y preservar a nuestro pa!s en la libertad con 

plena vigencia de nuestras leyes y de nuestras, Institucio

nes, votar significa, pronunciarse por la paz social por la 

estabilidad pol!tica y por el mantenimiento de nuestras ga

rant!as sociales. 

Sabe el hombre que votar es confirmar la v!a -

leg!tima hacia una nueva sociedad. 
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CAPITULO V. 

V.I. ATRIBUCIONES DEL PODER EJECUTIVO EN MATERIA INTERNACI~ 

NAL. 

El artículo 15 de nuestra carta magna limita -

al Presidente de la RepOblica, la celebraci6n de tratados -

y convenios internacionales ello conforme a la Ley fundame~ 

tal la cual exige la aprobaci6n de la Cámara de Senadores -

Esta disposici6n recoge un sentimiento que es

tá impregnado de los m5s puros ideales de libertad; por eso 

impone al Estado ciertas limitaciones como la no celebra--

ciOn de tratados qe extradici6n de reos pol!ticos ni para -

la de aquellos delincuentes del orden comGn que hayan teni

do en el pa!s donde cometieron el delito, la condici6n de -

esclavos las prohibe también si alteran el contenido de las 

garant!as y derechos establecidos para el hombre y el ciud~ 

dano. 

Estas prescripciones entrañan verdaderos dere-

ches humanos. 

"Un presidente es la voz de su pueblo y según

nuestra limpia tradici6n democrática, la pol!tica interna-

cional mexicana refleja el sentimiento de la opini6n ptibli

ca nacional. (ll. 

El ser Presidente no es s6lo un puesto, admi-

nistra tivo sino, declara Rooselvet, implica algo más que -

eso, es liderasgo moral. 
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Y es que el Presidente de la Reprtblica es el -

Centro de la atenci6n pGblica porque, es el 6rgano que en-

carna al Estado, porque en el estan afanadas las esperanzas 

de un pueblo porque es durante determinado nGrnero de años -

un personaje tan poderoso corno los reyes legendarios. 

F. Jorge Gaxiola sintetisa las funciones del -

Presidente de la RepGblica en valiosos renglones en los que 

ha escrito; "El Jefe del Estado y el Jefe del Estado y el -

jefe del Ejecutivo; es el director de la Repfiblica y de la

pol!tica internacional, (2) 

El art!culo 89 de nuestra Constitución frac--

ci6n X establece entre las funciones y obligaciones del Pr~ 

sidente de la Repttblica mex~cana, en materia de pol!tica i~ 

ternaciona~. 

Art. 89 fracción X Dirigir la pol!tica exte--

rior y celebrar tratados internaciones, sometiendolos a la

aprobaci6n del senado. En la conducci6n de la política, el

titular del.poder ejecutivo observará los siguientes princ! 
~íos normativos, la autodeterminaci6n de los pueblos la no

intervencilSn de la soluci6n pacífica de controversias la -- · 

proscripcilSn de la amenaza o el uso de la fuerza en las ---

(47) SERRA ROJAS ANDRES: "EN LA HORA CRUCIAL DE LA HUMANI

Qlill..'.'., EDITORIAL U,N,A.M., MEXICO 1981, PAG. 47. 
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relaciones internacionales para el.desarrollo la coopera--

ci6n internacional y la lucha por la paz y la seguridad --

internacional. (3). 

Por lo anteriormente expuesto tenemos que las facultades en 

materia de pol!tica internacional. 

El presidente de la Repdblica representa ante las dem~s na

ciones al Estado Mexicano y dirige las relaciones interna-

cionales. 

Las cuales puede realizarse en un plano pac!fico y conse--

cuentemente diplomático, dirigir las relaciones y celebrar

tratados con otras potencias con aprobaci6n del Senado. 
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V.II.- FACULTADES DEL PODER LEGISLATIVO. 

Las facultades que en forma exclusiva o·torga -

el articulo 76 al Senado de la Repablica tiene corno prop6si 

to establecer un principio de colaboraci6n y responsabili-

dad mutua entre ese 6rgano y el ejecutivo. 

Iniciaremos el estudio del presente título con 

el estudio del articulo 76 Constitucional el cual hace men

ci6n a las facultades que le corresponden en materia de po-

11tica internacional. 

Cito a continuaci6n el precepto constitucional 

y a continuaci6n su comentario. 

Artículo 76.- Son facultades del senado. 

l.- Analizar la política exterior desarrollada 

por el ejecutivo federal,. con ba~e en los informes anuales

que el presidente. de la repablica y el secretario del desp~ 

cho correspondiente rindan al Co~greso; ademSs aprobar los

tratados internacionales y convenciones diplomáticas que -

celebre el ejecutivo de la naci6n. 

En cuanto a las facultades en materia de po11-

tica internacional el presidente de la repdblica representa 

ante las demás naciones al Estado mexicano y dirige las re

laciones internacionales estas pueden realizarse en un pla

no pacífico. 
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Y consecuentemente a él corresponde la recepción de los re

pre~entantes diplom§ticos dirigir las relaciones y celebrar 

tratados con otras potencias de acuerdo a lo que dicta el -

numeral 89 fracci6n X de la carta magna. 

El artículo 117 Constitucional en su fracci6n

I prohibe la celebraci6n con otros Estados ni con potencias 

extranjeras a los Estados miembros de la Repdblica Mexicana. 

Continuando con el art!culo 76 Constitucional

en su fracci6n II indica: 

Ratificar los nombramientbs que el mismo fun-

cionario haga de ministros, agentas diplomáticos, consules

generales, empleados superiores de hacienda coroneles y de

m!s jefes superiores del ejército armada y fuerza aérea na

cionales en los territorios que la Ley disponga. 

Siguiendo con el arttculo 76 Constitucional en su fracciOn

III autorizarlo también para que pueda permitir la salida -

de tropas nacionales fuera de los limites del pats el paso

de tropas extranjéras por el territorio nacional y la esta

ci6n de escuadr~s de otras potencias, por más de un mes en

a~uas mexicanas. 
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Primero: que como facultades del legislativo -

est4n el aprobar los tratados internacionales y convencio-

nes políticas, la actuaci6n internacional que en materia, -

compete fundamentalmente al presidente de la repGblica y es 
de tal importancia que requiere también la concurrencia del 

poder legislativo a trav~s del senado de esta manera no so

lo existe una coordinaci6n Constitucional si no una. 
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Corresponsabilidad entre el presidente jefe -

del Estado y del gobierno mexicano ante todas las otras na

ciones soberanas y el senado que también vela por los inte

reses del pueblo al ejercer sus obligaciones y responsabil!. 

dades internacionales. 

Segundo.- La fracci6n tercer solo implica un -

acto de defensa de la soberania nacional. 

Tercero.- La fracci6n segunda: aunque no se -

tenga consideraciones políticas internas, solo se las tiene 

a un nivel de proyecci6n nacional. 

Por dltimo el presidente de la Repdblica diri

ge negociaciones diplomáticas, celebra trata4.qs con otras -

naciones que son acuerdos celebrados entre dos o m~s países 

pero para que tengan validez en el orden jurídico interno

deben ser aprobados por el senado. 

También corresponde al seriado autorizar al presidente de la 

~epCblica para que pudea permitir la salida de tropas nacio 

nales fuera del país, el paso de 't:copas extranjeras por el

territorio nacional o la estaci6n de escuadras de otras po

tencias por m~s de un mes en aguas mexicanas. 
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El articulo 76 Fracci6n III habla del territorio nacional -

relacion~ndolo con el art. 42 el cual nos habla del terri-

torio como elemento del Estado y a su vez en el que se eje~ 

ce la soberanía indicando dicho precepto constitucion~l que 

no solo la corteza terrestre forma el territorio nacional-

sino también son las entrañas de la tierra el mar circund~ 

te, la plataforma continental y la atm6sfera que se encuen

tra sobre un país en consecue'ncia, actualmente el territo-

rio de un Estado la forma, adem&s de la capa terrestre don

de se encuentra localizado su pueblo, el subsuelo ciertas -

extenciones marítimas y el espacio aéreo sobre los que tam

bién ejerce su soberanía. 

Para efectos de redondear m&s la idea anterior el art. 89 -

en sus fracciones III, IV y V Constitucionales, asigna como 

competencia del Ejecutivo Federal en materia de pol!tica i~ 

ternacional designar a los oficiales superiores del ej@rci

to armada y fuerza aérea ya que el titular del ejecutivo se 

encuentra al frente de las fuerzas armadas y por lo mismo -

puede disponer de ellas as! corno de la guardia Nacional con 

aprobaci6n siempre de el .senado. 

En esta materia puede declarar la guerra en -

nombre de México siempre y cuando previamente el Congreso -

de la Uni6n haya expedido la Ley relativa. 

De acuerdo a lo anteriormente transcrito des-

prendemos que: 
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De la rev9luci6n mexicana el de afirmar la soberan!a e ind~ 

pendencia nacional. 

Las finalidades de la política exterior de Mé

xico fundada en la limpia tradici6n de sus principios y en

su conducta internacional, debe concentrarse en tres final~ 

dadas. 

I.- Mantener intacta la Soberan!a y la Indepe~ 

cia del Pa1s. 

II.- Buscar cooperaci6n entre nuestras amista-

des internacionales para acelerar el pro-

greso econdmico, social y cultural de M~x~ 

co y cooperar nosotros mismos en la medida 

de nuestras posibilidades. 

Prácticas, al desarrollo de todos los pa!

ses que pudieran requerir nuestra ayuda. 

III.- Contribuir sin límite al logro de toda --

buena causa que favorezca al mantenimiento 

de la paz y la seguridad internacional. 
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v.rrr. SUJECION A DERECHO. 

Entendemos por sistema de gobierno la existen

cia de dos o m~s detentadores del poder, cada uno de ellos

con competencia otorgada Constitucionalmente y que al autor 

al act.uar tiene la obligaci6n de cooperar con el otro u --

otros en la Constituci6n de la Unidad Estatal que se maní-

fiesta en. la real estructura del poder pol.ttico en una so-

ciedad. 

Las re.laciones entre poder ejecutivo y poder -

legislativo determinaron el sistema de gobierno. 

El sistema presidencial no supone que el ejec~ 

tivo y poder legislativo sean idependienteS sino colabora-

ron y estan coordinados entre si. 

Entre el legislativo y el ejecutivo existen -

controles políticos mutas destacando en jerarqu!a la Const~ 

tUciOn de 1917 que es la ley suprema _en M~xico en el art!c~ 

lo 15 de la Ley suprema se establece que no se autoriza la

celebraciOn de convenios o tratados en virtud de que se al

teren las garant!as y derechos establecidos por esta Const;!._ 

tuci6n para el hombre y el ciudadano. 

La Constituci6n es la base de nuestra vida in

ternacional señala los elementos fundamentales del Estado -

(pueblo terriotorio y poder soberano) y los mantiene unidos, 
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determina la forma de gobierno (democrática y repGblicana) -

enumera las más preciadas libertades del hombre; establece

los tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) y sus

respectivas atribuciones; distingue al gobierno nacional -

(federal.) del local (estatal.) en fin contiene y estructura

las escenciales decisiones pol!ticas y econ~micas del pue-

blo y la manera en·que habr§ de gobernarse. 

Por resumir esos principios escenciales y establecer su es

tructura fundamental es como lo indica este precepto, la -

Ley fundamental es como lo indica es la Ley suprema de to-

da la naci6n. 

Mantener tal supremac!a su superioridad sobre

las demás leyes es sostener la vida misma del pueblo su or

ganizaci6n política y legal y el que pueda perdurar la ·na-

ciona lidad en el tiempo y el espacio. 

Se resalta sobre la base de nuestra organizaci6n pol!tica -

jurídica y econ6mica y todas las leyes y actos que dicten -

las autoridades deben estar en consonancia con nuestra.car

ta Magna. 

El art!culo 133 .·- nos indica que. regula las facultades que

le confiere la carta Magna al ejecutivo además de las atri

buciones del legislativo en su numeral que corresponde. 

Art. l33_.- Esta Constituci6n, las leyes del Congreso de la

Uni6n que emanan de ella y todos los tratados. 
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Que est4n de acuerdo con la misma, celebrados

y que se celebren por el presidente de la República, con -

aprobaci~n del Senado ser~n la Ley Suprema de toda la Na--

ciOn (UniOnl. Los jueces de cada Estado se arreglaran a di

cha Constituci6n, leyes y tratados a pesar de las disposi-

ciones en contrario que puedan haber en las Constituciones

de los Estados. 

Desprendemos de el nt1meral anterior lo siguie~ 

te Primero la Constitucidn Federal es la Ley suprema prima

ria y fundamental. 

Segundo todas las dem4s disposiciones (leyes federales, tr~ 

tados Constitucionales y leyes locales, en su expedici6n y
aplicaci6n deben ajustarse a esa norma fundamental, es de-

cir, deben ser constitucionales, es decir para que nazca y

viva cualquier ley (federal o local) para que cualquier --

disposici6n o acuerdo administrativo tenga plena validez, -

para que los actos y resoluciones judiciales sea legales -

tienen, antes y sobretodo, que encontrar su fundamentaci6n

en la constituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Con relaci6n a este precepto constitucional el 

art. 4i nos habla de que el pueblo ejerce su soberan!a por

medio de los poderes de la Uni6n y por los de los Estados,

en los términos respectivarnen~e establecidos por la presen

te Constituci6n Federal determinando con firmeza que en ni~ 

gQn caso podr~n contravenir las estipulaciones del pacto -

Federal. 



139 

Se observa que se trata de la afirmaci6n de la 

existencia de dos saberan!as la de los Estados y la de la -

Federaci6n sin embargo la soberanía y esto hay que enmarca~ 

lo "Solo es una" ya que su titular el pueblo integra una -

sola Unidad. 

Lo que ocurre es que este titular la ejerce -

por medio de dos grupos de 6rganos diferentes y en dos pl~ 

nos distintos: Nacional e Internacional, a través de los po

deres federales, y en la esfera local por conducto de los -

poderes de los respectivos Estados, que actaan dent~o de -

sus correspondientes territorios. 

Depositando el poder legislativo en un Congre

so General dividido en dos Cámaras, una de diputados y otra 

de Senadores de acuerdo al art. 50 Constitucional. 

Las resoluciones de estos Congresos tienen el

carácter de ley o decreto las cuales se comunicaran al eje

cutivo por medio del cual se promulgaran al ejecutivo por -

medio áel cual se promulgaran art. 70 constitucional. 

El arttculo 89 en s~ fracción X otorga la fa-

cultad y obligación del presidente para dirigir la pol!tica 

exterior y celebrar tratados internacionales sornetiendolos

a la aprobación del senado observando los principios de la

proscripci6n de la amenaza o el uso de la fuerza en· las --

relaciones internacionales la igualdad jurtdica de los Est~ 

dos la cooperación internacional para el desarrollo y la lu 

cha por la paz y la seguridad mexicana. 
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CAPITULO VI. 

PRINCIPIOS RECTORES DE LA POLITICA EXTERIOR MEXICANA 

La acción internacional del gobierno. de la Re

p~blica se rige, por los principios rectores de la pol!tica 

exterior de M~xico, mismos que empezaron a gestarse can ba

se a las experiencias que sufri6. 

Y es hasta la Revolución Mexicana que ~stos -

asumen un carácter doctrinario, en el mensaje al congreso -

en septiembre de 1918, el presidente Venustiano Carranza -

proclam6 principios y normas que posteriormente alcanzar!an

plena vigencia en toda la comunidad de Naciones un apunte -

de ese mensaje fue expresado de la siguiente manera "Que t~ 

dos los pa1ses son iguales ••. , que ningGn pa!s debe interv~ 

nir en ninguna forma y por ningan motivo en los asuntos in

ternos de otros. 

Estos principios de no intervencidn, auto-de--

. terminación de los pueblos, soluci6n pacífica de las contr~ 

Versias y resp~to al derecho internacional con el movimien

to, revolucionario adquiere una gran fuerza e importancia c~ 

mo elemento legitimador del sistema pol!tico mexicano, sie~ 

do uno de los objetivos principales. 
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De la revolución mexicana el de afirmar la soberan!a e Inde 

pendencia Nacional. 

Las finalidades de la pol!tica exterior de M~ 

xico fundada en la limpia tradición de sus principios y en 

su conducta internacional, debe concentrarse en tres fina

lidades. 

I.- Mantener intacta. la Soberan!a y la Indepe~ 

dencia del Pa!s. 

II.- Buscar cooperaci6n entre nuestras amista

des internacionales para aceleDar el pro-

greso econ6mico, ·social y cultural de M~x!_ 

co y cooperar nosotros mismos en la medida 

de nuestras posibilidades. 

Pr5cticar el desarrollo de todos los pa!-

ses que pudieran requerir nuestra ayuda. 

III.- Contribuir sin límite al logro de toda bu~ 

na causa que favorezca al mantenimiento de 

la paz y la seguridad internacional. 
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b).- SOLIDARIDAD POLITICA. 

Es importante practicar la solidaridad entre -

los pa!ses y coadyuvar a la conf orrnaci6n de un orden inter

nacional que.promueva la condición de la convivencia arm6n! 

ca de todos los pueblos en un fimbito de justicia. 

La situación conternpor~nea subraya la necesi-

dad de estrechar vínculos, fortalecer intercambios y buscar 

nuevas oportunidades de colaboración, sobre todo con los -

patses con cuyas necesidades, afirmamos afinidades y aspir~ 

cienes se asemejan a las nuevas de nosotrosª 

El quehacer internacional de México ha demostrado que cuan

do se sostienen compromisos aut~nticos de cooperaci6n y re~ 

peto a las soberanías nacionales, es posible mantener rela

ciones constructivas y fructiferas. El reconocimiento de 

las necesidades mutuas permite consolidar los mecanismos de 

solidaridad. 

México cree en el pluralismo econ6mico y polí

tico en el valor de los países y en el intercambio con los

pa!ses en diversos grados de desarrollo, en la defensa de -

los intereses comunes y en la amistad que se expresa en ac

ciones e instituciones que a su vez son mecanismos eficien

tes. 
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M~xico no quiere ser espectador inerte de la -

historia y no aceptamos que la nueva composici6n del rnundo

se resuelva de manera exclusiva por los grandes centros de

poder sin que en ellas participen pa!ses como el nuestro -

que no pretenden ejercer forma alguna de dominaci6n sino el 

bienestar de su pueblo, el mejoramiento de sus condiciones

de vida y el progreso en la paz y la libertad. 
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VI. I .- NO IN'rERVENCION. 

La posicíGn de M6xico vemos que ha tenido y -

man tenido a lo largo de todas las conferencias, donde cond~ 

na la intervenci6n en los asuntos internos de otros pa!ses, 

es decir México considera que la cuesti6n del Régimen que -

cada pa!s se d~, es un asunto interno el cual ninguna fuer-

za extraña podrá alterar condicionar esta elecci6n. 

Es por estas razones que los Presidentes Mexi-

canos han reprobado energicarnente la fiscalizaci6n de ---

otros paises, en asuntos internos defendiendo la autodeter

minaci6n, fundamento de la doctrina Carranza. 

"Todos los países son iguales se les debe res

peto y escrupulosamente sus instituciones sus leyes su sob~ 

ranta, ningOn pa!s debe intervenir en asuntos ni en ninguna 

forma y por ningGn motivo en asuntos interiores de otra y = 
todos deben someterse estrictamente y sin excepci6n al pri~ 

cipio de no intervención~ 

El Objeto principal de Carranza consiste en mantener a to-

da costa la soberanta de M~xico" (1). 

l48) SRE.: "POLI'rlCA EX'rERIOR MEXICANA 175 AllOS DE HIS'rORIA 

EOIT. SRE. MEXICO, 1985 PAG. 70-74. 
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a}.- PAZ CON LIBERTAD. 

Para propiciar la paz, creo firmemente en la -

necesidad de que la voluntad de los Estados se exprese rei·

teradamente es necesario en este mundo conflictivo el resp~ 

to a sus soberanías, la libertad de cada pueblo de seguir -

su cambio, su camino conforme a sus anhelos de vivir con. -

paz en el orbe internacional. 

Resulta necesario que todos los países forta-

lezcan su voluntad de paz y sean más radicales en la aplica

ciOn de sus principios por otra parte los conflictos más, -

dif!ciles y m~s enervados, podrían ser resueltos cuando las 

potencias dejen de competir por aumentar su ámbito de poder 

o de influir, yo creo en la necesidad de la vinculaci~n de

un mundo cada vez más independiente y la finica forma de ha

cerlo de mantener la paz es reconociendo el derecho de aut~ 

derteminaci6n. 

Es necesario que todos los pueblos partidarios 

de la paz y del derecho se esfuercen para reducir las lesi~ 

nes y rechazar las presiones. 
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VI.2.- ANTICOLONIALI~iO. 

Los esfuerzos que han hecho para completar el

proceso de descolonizaci6n no fueron vanos sino que supera

ron en varios sentidos, algunas de las previsiones más opti 
mistas. 

Un pa!s tras otro han roto los vinculas que -

los ataban a las viejas metrópolis y han asumido el estatu

to de Estados independientes en 1\rn~rica se realiz6 el proc~ 

so de emancipaci6n los hemos logrado tenemos que darnos ---· 

cuenta que Independencia no se convierte~ en irresponsabil! 

dad. No dependemos más que de nuestro propio consejo, de n~ 

sotros mismos. 

Y as! en nuestras propias fuerzas tendremos 

que encontrar las soluciones a los problemas que adentro se 

gestan y de afuera nos vienen. 

La descolonizaci6n ~a impulsado la conciencie~ 

cia de una integraci6n pol!tica, una identidad nacional y 

al mismo tiempo, la conciencia de una identidad regional. 
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Oponiendose a la intervenci6n militar y diplom~tica de ---

otros pa!ses, Carranza rechaz6 sistem~ticamente cualquier -

intervenci6n. 

La postura de México proclamando la no inter-

venci6n, significa que cada Estado tiene el derecho de de-

senvolverse libremente y espont~neamente en su vida cultu-

ral, pol!tica y econ6mica. 
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Las relaciones bilaterales de M~xico se plan-

tean en t~rminos de suma de voluntade~ e impulso decidido -

de acciones que ensanchen y fortalezcan el di~logo pol!tico 

y la elaboraci6n, con ello se busca la multiplicaci6n de l~ 

zas que favorezcan la Independencia del País y un intercam

bio de bienes y servicios que responda a las necesidades de 

este. 
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VI.2 

a) INTEGRACION POLITICA. 

M~xico se asocia convencido, a los esfuerzos -

de integraci6n y de cooperación econ6mica latinoamericana,

porque la soberania y la independencia de M~xico se consoli 

da en la Solidaridad con las naciones hermanas y su seguri

dad en el fortalecimiento de la democracia y el respeto al

derecho internacional. 

se tiene la certeza de que se podr§n d~srninuir limitaciones 

particulares en la medida enq.le se amplie la colaboraci6n -

regional. 

El ejercicio Permanente de la Solidaridad for

talece la acciOn conjunta y anima la conciencia colectiva -

sobre el momento hist6rico y sobre un destino coman. 

Se reafirm6 el compromiso de aprovechar y ---

orientar los organismos regionales en beneficio de los Est~ 

dos latinoamericanos y se ha apoyado el logro del objetivo

comG.n al presentar esta posici6n en los foros multilatera-

les para reactivar las negociaciones internacionales. 
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bl :X:OENTIDl\D NACIONAL. 

La identidad nacional puede considerarse como

f actor determinante a la vez que resultante de la unifica-

ci6n sociocultural y pol!tica de México. 

En la historia mexicana es resultado de una -

larga lucha contra el dominio colonial y de intentar esta-

blecer una identidad nacional, como una imagen propia apa-

gando el legado d~ las civilizaciones que crecieron en nue~ 
tro territorio (1) • 

Identidad nacional con mismo idioma, propia r~ 

legión, movilidad social, desarrollo econ6mico, estructura

de clase, cultura, composici6n ~tnica. 

La signif icaci6n social de nuestros Héroes Na

cionales unidos al respeto de otros pa!ses son algunos de -

los factores que determinan la configuraci6n y elaboraci6n

de la nacionalidad corno punto de partida de la elaboraci6n

de la polttica exterior del pais. 

El nacionalismo representa para M~xico un ins

trumento pol!tico y econ6mico que sirve para la preserva--

ciOn y sobre todo para la posibilidad real de llevar a ca

bo las transformaciones adecuadas que nos saquen del. 

(49) .- TELLO Ml\Cil\S MANUEL: "Ll\ POLlTICl\ EXTERIOR DE MEXlCO" 

EDlT. FONDO DE CULTURA ECONOMICl\, MEXlCO, 1975, Pl\G. 
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VI,3.- FORTALECIMIENTO DE LA O,N.U, 

QuedO atrás el tiempo en que el aislamiento -

era f6rmula válida para defenderse. Permanecer ajenos nos -

hacia más vulnerables. M~xico tiene autoridad para partici

par con indepencia en todos los foros. As! mismo tenemos la 

voluntad de fortalecer las organizaciones jur!dicas que la

humanidad a instituido fundamentalmente las Naciones Unidas. 

México mantiene uniforme compromisos de Salid~ 
ridad con esta Organizaci6n Internacional, convecido de que·· 

seguirá constituyendo con todo su prestigio la mejor acci6n 

para evitar la presencia de la violencia la actuación se d~ 

rigió a apoyar el establecimiento de principios y conceptos 

importantes para las relaciones internacionales, procurando 

establecer mecanismos de consulta y coordinaci6n contribu-

yendo a la elaboraci6n de líneas generales para una mayor -

participaci6n de los países en desarrollo, fortalecimiento

y vigorizaci6n de la O.N.U., en general manteniendo una po-

11tica de apoyo a las relaciones que pretenden perseguir 

las mejores causas de la humanidad y los objetivos de la p~ 

11tica exterior mexicana e 
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La participaci6n de Háxico en los diversos or

ganismos especializados de las naciones unidas ha sido con

gruente con las posiciones adoptadas en otras instancias -

del sistema y se ha guiado por las prioridades Nacionales -

del desarrollo reconocemos que estos foros representan un -

marco id6neo para tratar de resolver los problemas que en-

frenta la comunidad internacional, en particular los pa!ses 

en desarrollo. 
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a) CONVIVENCIA INTERNACIONAL. 

11 Resulta la convivencia internacional un pro

blema ya que es f ~cil confundirse por sentimientos de triu~ 

fo los hombres tienen el deber precisamente por esas cir--

cunstancias y por la finalidad que se persigue de realizar

e! esfuerzo de inteligencia y de buena fe para mantener vi
gente este prop6si to. 11 (2) 

Esencia misma de la convivencia humana, son -

sus esfuerzos en este campo que expresan apoyo y colabora-

ciOn en el terreno del desarme. 

Los graves peligros inharentes a la actual si

tuaci6n internacional, hacen necesario reafirmar el respeto 

irrestricto a los principios y normas del derecho interna-

cional y la dccisi6n de lograr el eficaz desempeño de los -

organismos que ha establecido la voluntad colectiva. 

(SO).- CASTORENA, J. JESUS: "REVISTA DE JURISPRUDENCIA", 

EDIT. U.N.A.M., MEXICO 1943, PAG. 28 TO~OIX. 
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Se ha insistido en el desarme general y compl~ 

to, en la justicia social internacional, porque se tiene la 

firme convicciOn de que esto puede asegurar una paz cons--

tructiva; la pol!tica multilateral parte de la convicci6n -

de que los foros universales y regionales son instrumentos

escenciales para el difilogo, la cooperaci6n y la paz entre

las naciones en generalª 

M~xico tiene confianza en la vocaci6n de los -

organismos internacionales para promover la paz y la segur! 

dad internacional y lograr la satisf acci6n de los requeri-

mien tos de desarrollo y justicia de la·mayor!a de los pue-

blos. 
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b) ,- RESOLUCI6N DE CONFLICTOS CONFORME A DERECHO. 

México ha proclamado siempre que la forma de -

solucionar conflictos sea a través de medios pacificas sin

recurrir a las armas para resolver un problema de cualquier 

orden que fuera ha defender desde sus orígenes como naci~n

el derecho de cada pueblo para forjar libremente su destino, 

la experiencia recurrente y amarga de ingerencias externas

nos han hecho repudiar el uso de la fuerza para dirigir -

controversias. 

/ 

México desde que naci6 a la independencia negó 

la legitimidad de cualquier conquista que surgiera por el -

uso de las armas y se decidió a transformar la sociedad por 

el derecho. 

El m~s ilustre de los mexicanos el presidente

Bénito Ju~rez resumi6. Entre los·.ilidiVi.C1.úoS~ o:::uo entre las nacicnes 

el respetc al derecho ajeno es la paz. (3) 

Con esta fórmula MSxico a logrado de su historia, en una 

constante de la pol1tica exterior se ha plasmado en una a~ 

piraci6n pacifista" (4). 

(51) .- TELLO MACIAS, MANUEL: " LA POLITICI\ EXTERIOR DE MEXI 

CO", EDIT. FONDO DE CULTURA ECONOMICI\, MEXICO, 1975-

PAG, 18. 

(52) SERRA VAZQUEZ, MODESTO: "LA POLITICA EXTERIOR DE ME

~ICO", EDIT, ESFINGE, S.A. MEXICO 1969, PAG. 35-38. 
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Recurriendo fundamentalmente al arbitraje y -

negociación ya que no hay nada que conduzca tan eficazmen

te a la solución de las diferencias como una discusi6n am-

plia abierta y franca de esas dificultades. (5) 

La negociaci6n como el procedimiento legal en
el ejercicio de su poder indiscutibles conducen sus relaci2 
nes mutuas. 

{53) .- S.E.R. :"POLITICA EXTERIOR DE MEXICO 175 J\!105 DE HlS

RIA" EDIT. S.E.R., MEXICO, 1985, PAG. 
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VI,4,- RECHAZO A HEGEMONIAS. 

"México rechaza la idea política de la bipola

rizaciOn de las grandes hegemonias por ser una intolerancia 

para la libertad. 

No se puede tolerar un poder de omnipotencia -

porque niegan a los países débiles la libre determinaci6n -

de su destino y agreden al respeto y dignidad, manteniendo

en constante riesgo la paz. 

La bipolaridad de las potencias hegernonicas a

manchado de negro al mundo en materia de política exterior

provocando una gran preocupación, encontrar una respuesta -

adecuada a estas fuerzas hegom6nicas que intentan mantener

la actual división del mundo" (6). 

Ante esta pretenci6n es necesario crear un am

biente internacional que haga posible el desarrollo de las

naciones. En las relaciones entre pueblos, es necesario --

crear un modelo de ayuda mutua en donde no exista una rela

ción hegemónica. 

(6) ,- JOSE LOPEZ PORTILLO "FILOSOFIA POLITICA" SECRETARIA -

DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO MEXICO 1981. 
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"M~xico se empeña en fortalecer su autonomia -

y aumentar sus realizaciones en el exterior sin formar par

te de ninguna agrupaci6n de poder, M~xico rechaza toda ten

tativa de asociaci6n hegern6nica~ 

Los mexicanos no acpetamos ni reconocemos f or

ma alguna de interverici6n extranjera, siempre se ha manife~ 

tado en contra de nuevas tentativas de supremacía, luchamos 

por la solidaridad de los pa!ses con ideas afines y por no~ 

mas de equidad y de cooperaci6n internacional, que hagan -

viable la autonomia y el desarrollo armonioso de la sobera

n1a. !71 

(71.- TELLO MACIAS MANUEL Op. cit. 
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a).- PAPEL DE LAS GRANDES POTENCIAS EN LA VIOLENCIA MUNDIAL 

En el campo internacional las grandes poten--

cias tienen como objetivo aumentar su poder, disminuir el -

de los enemigos y abatir el de los que constituyen una ame

naza. 

Mientras en tiempos anteriores los conflictos

eran limitados es decir que solo afectaba intereses de dos, 

tres o e uatro Estados, en nuestros dias es sorprendente co

rno nos revela que el conflicto individual es ya un conflic

to univ~rsal / en donde no ~ja de afectar a otros pa!ses. 

Las grandes potencias est~n gestando su propio 

derecho en el que la humanidad, la naci6n, región se conci

ben como parte del m~s poderoso del más fuerte. 

Estas potencias intervienen directamente e indirectamente

segOn su propio decir en la preo6upaci6n de seguir asegura~ 

do l.a paz. 
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Cada uno de los grandes quiere a toda costa 

asegurar su Hegem~nia en el universo sin perjuicio de la l~ 

cal ejercida por razones geográficas sobre Naciones. 

Los pa!ses poderosos se arman acrecientan su -

poder, llevan a. ritmo acelerado las investigaciones cient!

ficas relacionadas con la actividad b~lica reflejan su pen

samiento su preocupaci6n por el dominio de soberanias. 

La participación de las grandes potencias en -

las relaciones internacionales para dominar a los pa!ses m~ 

dianas y pequeños, meros objetos de su política interna-

cional hace de los pa!ses atrasados dependientes directos -

de su proceso pol!tico ante esta condenable conducta la voz 

de M~xico se ha manifestado en distintos foros internacio-

nales con la finalidad de subrayar la necesidad del desarme 

as! como para estar a la formaci6n de un orden más justo 

y respetuoso de las naciones y su soberan!a. 
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VI .5. - INTEGRACION LATINO AHERICANA. 

Los intentos realizados por nuestra integra--

ci6n hasta nuestros d!as han variado en intensidad. 

Muchas de las razones que han impedido el que

se integre. Latinoamérica est§n significados por sus princi 

pies procesos internos y la imposibilidad que tenemos para

crear un sistema pol!tico suficiente homogéneo sin ernbargo

el espíritu esta en todas nuestras relaciones y es uno de -

los art!culos de fé en Latinoamérica. 

Por estas razones México esta empeñado ahora -

en construir relaciones bilaterales con paises latinoameri

canos frente a un complejo juego de políticas generales de -

los pa!ses en proceso de desarrollo. Estos son los inconve

nientes fundamentales que encuentra la idea de Bolívar. 

Lo que fue una posibilidad original por exis-

tlr identidades en el área unida por un imperio, se desvan~ 

ce por la desuni6n resultante de .la acci6n de otros impe--

rios. 

Cada vez los latinoaméricanos nos separamos -

m~s, en vez de unirnos más. 

creo que estamos luchando contra la corriente

y que podemos revertir con uni6n, lo que hasta ahora nos ha 

sucedido hist6ricamente. 
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a).- ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS. 

Es convicci6n de México que la organizaci6n de 

Estados Americanos ha de ser instrumento viable para mante

ner lapaz en el hemisferio y foro de negociaciones de las -

controversias. 

En el marco de su política internacional se ha 

luchado porque la organizaci6n de Estados Americanos se ad~ 

cue a las.circunstancias actuales. Con el fin de convertir

ª este 6rgano regional en promotor de soluciones eficases -

para los problemas que enfrentan los pueblos de América. 

México sostiene que la rendici6n y fortaleci-

mie~to de las instituciones regionales, supone la plena vi

gencia del pluralismo ideol6gico. Una verdadera comunidad -

de naciones, implica reconoce~ distintos niveles de desarr~ 

lle y multiples formas de organizaci6n, política, econ6mica 

y social. 

La política exterior de M~xico, manifiesta los 

valores e ideales de su pueblo, responde a las necesidades

y aspiraciones de los mexicanos. 
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Apoya la firme voluntad de permanecer como una unidad, una

naci6n independiente, procura una iniciativa activa partic! 

paci6n en la comunidad de naciones en beneficio de los es-

fuer~os internos de desarrollo y salvaguardia de los ínter~ 
ses de la naci6n, basada siempre en los principios fundarne~ 

tales de convivencia entre las naciones. 
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b) GRUPO CONTADORA. 

"Ante el estado de cosas, un grupo de pa:tses -

latinoámericanos sin parte en el conflicto. 

Colombia, Paraguay, Venezuela; se reunieron a principios 
de enero de 1983, para establecer una opci6n nueva y dife-

rente en la soluci6n de los principales conflictos de Cen-

tro:imerica, se trataba de fortalecer un instrumento pol!ti

co basado en un proceso de consulta que condujera a la ere~ 

ci6n de condiciones pac!ficas en el área. 

~stos paises constituyen lo que hoy se denomina Grupo Con-

tadora y se propone la busqueda de opciones que resuelvan la 

conflagraci6n bélica actual porque podría ocurrir que se -

profundizaran divergencias y se agravaran tal vez de manera 

irreversible indu~iendo en la situaci6n política econ6mica

y social de esos pueblos" (8). 

El Grupo Contadora logr6 definir una agenda -

que recoge sus preocupaciones e indicar la consideraci6n de 

procedimientos y posibilidades, medios de soluci6n de cues

tiones específicas. 

Nadie duda que después del largo Proceso que llevó a la --

aprobación del documento de objetivos, existen elementos s~ 

ficientes que permiten alcanzar acuerdos sobre cada uno de

los asuntos que son motivo de controversias. 

(Bl. - SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES "POLITICA EXTERIOR 

DE MEXICO 175 l\flOS DE HISTORIA. T III l.985. 
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La labor de Contadora, tiene por objeto crear

un clima de confianza que permita el compromiso político y

la cooperaci6n econ6mica y social- Su proyecto es la cons-
trucci6n de un orden regional plural basado en el respeto -

irrestricto de los principios b~sicos de derecho internaci~ 
nal. 

Hasta fines de 1983 se reconoci6 como mayor m~ 

rito de Contadora haber evitado el estallido de un conflic

to armado que puedaextenderse por tada la regi6n~ 

Sin embargo su ~xito rn~s allá de su labor corno 

muro de contenci6n depende de la voluntad política de los -

Estados implicados directamente y de los vtnculos externos

que mantienen con gobierno que ven _los conf líctos regiona-

les particularmente de Nicaragua y el Salvador como una am~ 

naza para sus intereses estrat~gicos Contadora es ante todo 

un proceso pol!tico no un foro Institucional en el que se -

conjugan tanto variables de política, internacional como -

factores internos propios de cada pa!s. 

Es de notar que en 1983 ocurrieron diversos cambios politi

ces tanto en los patses centroamericanos en los que forman

el grupo Contadora. 

contadora no ignora que la soluci6n de la crisis centroáme

ricana sOlo sera posible con la participación constructiva

por la v!a diplomática, de los Estados que ejercen. 
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De una u otra manera una influencia en la zona, ese fue -

el sentido de la gesti6n de los Presidentes integrantes del 

grupo Contadora. 

Contadora ha sido un esfuerzo latinoárnericano

pero no ha rehuido contacto alguno, Contadora se ha concen

trado en la proyecci6n externa de los conflictos porque ~s

tos son los que amenazan la paz regional de una manera inm~ 

diata sin embargo, debe recordarse que el establecimiento -

de sistemas democráticos y pluralistas y el fen6rneno de el

fomento de la reconciliaci6n nacional es parte de la agenda 

de Contadora. 

Contadora es un mecani~mo pol!tico dip16matico 
cuya flexibilidad ha permitido superar la desconfianza que

por distintas razones tienen las partes en conflicto a las

instancias internacionales encargadas de velar por el man-

tenirniento de la paz en .. el mundo y en la regi6n. 

En el contexto m~s amplio de las relaciones interámericanas, 

Contadora es una respuesta original sin precedente y enri-

quecedora para el futuro. 
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CONCLUSIONES 

CONSIDERO QUE EL ORIGEN DE LA SOBERANIA ES TAN AMPLIO COMO

LO ES LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD YA QUE AL BUSCAR O TENER

UNA IDENTIDAD NACIONAL tUNIFICAR EL PENSAMIENTO LOS PUES--

BLOS CAMINAN SEGUROS HACIA UNA REAL SOBERANIA) PRIMERO CONQ 

CERSE ASI MISMOS Y DESPUES BUSCAR UNA INDEPENDENCIA, AUTONQ 

MIA, ORGANIZANDOSE EN PRINCIPIOS DE BIENESTAR SOCIAL, FUND~ 

DOS EN PRINCIPIOS DE DERECHO NATURAL QUE A SU VEZ DA ORIGEN 

AL ESTADO DE DERECHO, CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR LA LIBE~ 

TAO. 

LIBERTAD QUE SOLO PUEDE ESTAR ASEGURADA EN UN

PODER CONSTITUIDO, EL CUAL NO DEPENDERA DE UNA SOLA PERSONA 

SINO FINCANDO A SU VEZ EN UNA DIVISION DE PODERES LOS CUA-

LES VIGILARAN Y BUSCARAN EL BIEN COMUN DE LA SOCIEDAD O PO

DER CONSTITUYENTE. 

MAS BIEN COMO LA IDEA DE LA SOBERANIA NACIONAL SE ENCUENTRA 

LIGADA AL CONCEPTO DE PODER CONSTITUYENTE LA NACION NO PO-

DRIA EJERCER ESTE PODER CONSTITUYENTE POR SUS PROPIOS ME--

DIOS ES DECIR POR SI MISMA, REQUIERE NECESARIAMENTE DE QUI~ 

NES LA REPRESENTEN PARA LOGRAR EL FIN DE ESTE EJERCICIO. 
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Y AQUI LLEGAMOS AL EJERCICIO DEL SUFRAGIO, PARA QUE POR ME

DIO DE ESTE MECANISMO DE LOS COMICIOS, SE LE DE EL NOMBRA-

MIENTO A LOS REPRESENTANTES. 

RETOMANDO LAS IDEAS ANTERIORES, NO PODEMOS OLVIDAR QUE EL -

PODER CONSTITUYENTE NO GOBIERNA SIMPLEMENTE SE ABOCA A ELA

BORAR UNA CONSTITUCION PARA DEJAR QUE LOS PODERES CONSTITU

YENTES SEAN QUIENES GOBIERNEN. POR ELLO DEJA FINCADO QUE EL 

PODER CONSTITUYENTE ES EL QUE DA ORIGEN Y EL AUXILIO DE LOS 

PODERES CONSTITUIDOS SON LOS QUE DERIVAN DE ESA ACCION. 

ASIMISMO ES NECESARIO LA ORGANIZACION DE LOS -

PODERES CONSTITUIDOS POR MEDIO DE REPRESENTANTES POR LO QUE 

SE RECURRE AL SUFRAGIO ES DECIR SOMOS LOS CIUDADANOS LOS 

QUE POR MEDIO DE LA PRACTICA DEL SUFRAGIO ELEGIMOS A LOS I~ 

DIVIDUOS QUE REPRESENTARAN NUESTRA VOLUNTAD Y EN SU CASO 

POR EL CONGRESO. 

POR LO QUE EL SUFRAGIO VIENE A SER UN REFRENDO EN FO&~A UN~ 

NIME DE LOS DERECHOS CIUDADANOS. 

AHORA BIEN EL SUFRAGIO ES' LA AFIRMACION DE LA SOBERANIA ES

LA FACULTAD O POTESTAD QUE TIENE UN PUEBLO PARA AUTODETERMf 

NARSE ES DECIR EL DERECHO QUE TIENE UN PUEBLO PARA DECIDIR

LIBREMENTE CUAL !!ABRA DE SER SU DESTINO. 



169 

SOLIDES NACIONALISTA QUE PERMITE A LA NACION MEXICANA ACRE

DITARSE COMO NACION SOBERANA E INDEPENDIENTE POR ELLO LA -

POLITICA EXTERIOR DE MEXICO HA ESTADO INSPIRADA EN TRES --

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES: NO INTERVENCION, IGUALDAD JURIDI

CA DE LOS ESTADOS Y DERECHOS DE AUTODETERMINACION DE LOS PU~ 

BLOS. 

DECLARACION QUE EXPRESA SIN RESERVA LA OPINION DEL PUEBLO -

MEXICANO SOBRE EL RESPETO A SU SOBERANIA. 
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