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El presente trabajo se enmarca en lo que metodológicamente el Doctor Jorge 

Vitker llama "Tesis Juridico-Propositivo. 11 Mediante el •6todo deductivo 

analizamos el Estado, desde sus oríaenes, concormac16n y perspectivas en una 

visi6n que va de la Teoría General al estudio del caso particular a trav6a de 

un procedimiento que evalda la lnstituc16n Jurídica estatal, para COllPrender 

7 di•enaionar loa alcances, aciertos y asignaturas pendientes del proceso 

conocido como Reforma del Estado. Este trabajo parte de la revisión de la 

Or¡;anizac16n Política por excelencia de la Edad moderna: el Estado; analiza 

la 111\ll tiplicidad de enf'oquea que se han aenerado en torno a la Teoría 

General del !atado, necesariamente desde una perspectiva multidisciplinaria, 

pero ein salirnos del ámbito jurídico. Del enfoque general pasa.as al enfoque 

particular del estudio del Estado mexicano, desde sus orígenes hasta su 

incerei!5n en la realidad mundial actual, sin olvidar el estudio de la 

110demidad y de la criaia de la razón como eust.!nto mismo de la edad moderna. 

Ante la crisia ¡eneralizada del Estado moderno y la crisis propia del letado 

Mxicano ae inicia un proceso de Reforma, cuyos principales raaaos examinamoa 

aquí. 

11 tema "Viabilidad de la Reforma del latado en 116xico" ae juatifica 

hiat6ricamente desde la realidad aeneracional de nuestro tie•po. Hada de lo 

qua ocurra en el ámbito de la reforma del !atado noa ea ajeno, desde nueatra 

condición de ciudadanos. Si aata aeneraci6n penaanece en silencio, habremos -

1 
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cancelado la oportunidad de ser copartícipes de una 6poca de profundos 

cambios en los que serán redef'inidos los conceptos y los mecanismos actuales 

que f'Undamentan las relaciones entre el Estado y la sociedad. Sea político o 

sea econ6mico, el cambio necesariamente habrl. de ser jurídico y tendrá una 

repercus16n social. De ahí la mul tidisciplinariedad. 

La principal hip6tesia del presente trabajo consiste en plantear la necesidad 

de prof'undizar loa cambios, aenerando alternativas para el ruturo, con el 

prop6si to de no perder lo logrado hasta el momento. Si la reforma del Estado 

no es viable, entonces más de una dt"icada de cambio y esfuerzo pennanecer6n en 

la oscuridad de la historia, y el futuro no será claro. 

Obvia.mente, el presente trabajo está signado por la modestia, pero los 

Objetivos intrínsecos estarán cumplidos si mediante la lectura de estas 

pQinas aportamos un granito de arena para la última de las ref'onnas 

11ex!cunas: la re:forma de las mentalidades que nos hqa ser 11ejores, creer en 

nuestras instituciones y perfeccionarlas, crear las condiciones para el 

cambio democrático y el acceso al desarrollo. 

FERNANDO GONZALEZ DIAZ. 
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CAPITULO I 

X. Gl!lll!SXS Y ISTRllCTUllA Dl!L BSl'AOO JIODERllO. 

i.1 EL BSrADO moKRllO CQIO PRODUCTO DB LA lllSTORIA. 

Sabemos que el Estado moderno surge e partir del Renacimiento, pero r!_ 

aulta Otil otear en sus ol'ígenes, por lo menos en el ámbito de occide!! 

te .. La raíz de la orge.n1zaci6n política occidental la encoñtrantos en -

Grecia. La Polis griega es concebida como una comunidad de ciudadanos, 

con un amplio sentido de la pol!tica, entendida como las cosas de la -

ciudad. !s 16gico que esta coinunidad poU:tica primaria -la Polis- re! 

pendiese Cínicamente a las expectativas de su cireunetancia, como ha -

sido la historia del hombre por encontrar el adecuado espacio público 

que le permita alcanzar sus f"ines esencialea. La Polis griega tiene su 

or!gon en el agrupo.talento de varias familias en aldeas y de j§stas en'tre 

aí, con objetivos comunes de satiaf"acer sus neceaidadea vitales. Así -

lo plantea Ar1st6telea1 , quien realiza una síntesis del conocimiento -

artego, desde la escuela de Mileto hasta su maestro Platón, y se cona-

tituye en el principal exponente del pensamiento de este período. A -

partir de Ar1ot6telee la filosofía adquiere un caracter siatemltico y 

prof\mdo. Loa estudios poateriorea contemplarán, de alguna manera, loa 

elementos do anl\lisis que aporta. Como un intelectual o:rg6n1co de su -

tiempo, Aristóteles estudió loa modelos de organización pGblica que -

existieron en la Helade, pura llegar o. conclusiones que prevalecerM -

hasta nuestros d{as, pero no existe en su obra una Teoría de Estado, -

porque el Estado, entendido como ente abstracto, en Grecia, no e:dst16. 

La expresión típica de la Polis ariega f'ue Atenas. Los atenienses f"Ue-

1.Arist6teles. Etica Nicomaquea. PoUtica. PorrGa, México, 1992, 319 Pp" 
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ron, en contrapoaic16n a loa espartanos, loa portadores del ideal 

democritico. Atenas se organiz6 en torno a El Aaora, una especie de 

parlamento, en ejercicio de deraocracia directa. Esparta hizo de la 

disciplina militar el nCicleo de au oraanizac16n. Loa ciudadanos 

atenienses discutían los asWltos de la ciudad y tenian prerroaativaa 

sobre loe extranjeroa. Loa ciudadanos espartanos podian pertenecer al 

ej6rcito e influir en la vida p6blica. Para atenienses y espartanos no 

existi6 el concepto de nacionalidad, sino Qnicuente la idea de 

pertenencia a la ciudad, y a una determinada familia, do linaje 

patriarcal. Ambas ciudadeo, y la civilizaci6n he16nica en general, 

construyeron su cultura sobre la base de la esclavitud. Los esclavos, 

que eran la mayoría, fueron considerados animales de trabajo. Esta 

condición esclavista impidi6 que el ideal democrAtico ateniense 

alcanzara calidad universal. Aristóteles justifica la esclavitud, y 

con ello sepulta a Grecia en su anti¡Uedad autárquica y excluyente: 

Aquellos h011bres que difieren tanto de los demAs 
como el cuerpo del alma o la bestia del hombre 

·(y se&(in este modo est4n dispuestos aquellos cu
ya :funci6n ea el uso del cuerpo y esto es lo me
jor que de ellos cab~ esperar) , son por no.tural!

2 za esclavos, y para ellos es mejor ser mandados. 

El problema del estudio del fenómeno del poder poUtico en Grecia no 

fue mb all& de la posibilidad de unos hombree de mandar sobre otros. 

Afirma Mario de la Cueva: 0 seg6n loa griegos lo 0.nico real es una 

relaci6n directa entre los miembros de la Polis consigo mismos en la 

democracia o con los gobernantes en la aristocracia y en la monar

quia.113 

2. lbid. pA¡¡. 161. 

3. CUEVA, Mario de la, La Idea del Estado, UNAM, México, 1986, p&g. 26. 
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De lo anterior podemos inferir que no existió un ente abstracto inter-

puesto entre loe ciudadanos y quienes ejercieron el poder, por lo que 

los estudios griea:os lleaan a su punto culminante con las teorías de -

las formas de gobierno, mas no así del Estado. 

En Roma, el ren6meno del poder político presentó caracter!sticas simil!, 

rea a las ¡riegas, s6lo que en una etapa más evolucionada. Los romanos 

se sentían miembros de una comunidad poU.tice. A partir de los exponen-

tes del pensamiento político de la 6poca romana, Polibio y Cicerón, el 

maestro Mario de la Cueva concluye: "los romanos tuvieron únicamente -

a la vista la comunidad natural de loa ciudadanos y a su gobierno, esto 

ea, a la ordenación de la vida de la comunidad.114 Sin embarao, siendo 

Roma una civ1Uzaci6n f\mdada, al ieual que Grecia, en la esclavitud, -

au principal aportaci6n al desarrollo de la humanidad consisti6 en su -

aaplia legislaci6n, de la que derivan instituciones aWl viaontes. Los -

romanos evolucionaron tambHn en eu concepci6n y formas de gobierno, -

desde la Civitas oriainaria, hasta el imperio, cuyos excesos y despro -

porciones en la concentrsc16n dffl poder y la decadencia de su moral ae! 

taron su propia caída, para dar origen a un periodo de mil afloa de ea -

tancamiento, conocido como la Edad Media. Durante la dom1naci6n romana 

florec16 la cultura jur!dica. Loa romanos tuvieron leyes que fueron pr2 

dueto de su racionalidad, pero ea conveniente dejar claro que el Estado. 

en Roma, no existe. En palabras de Mario de la Cueva: 11Roma era la señ~ 

ra del mundo y su dominio se extiende sobre los pueblos conquistados, 

pero nada nos permite a:finnar que ese poder era, no el del pueblo roma

no, sino el de un ente metaflsico o ficticio. 115 

4. Ibid. pi¡¡. 29 
5. Ibid. P6g. 32 
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A partir de la caída del Imperio Rocnano, Europa se sumerge en un larao 

período de lenta evolución en lo referente al desarrollo cultural. Los 

vastos territorios anteriomente sometidos a Roma se f'raccionan en in-

numerables aeftortoa territoriales. Durante la Edad Media prevalece la 

f'orma de organización feudal, donde los dueftos de la tierra, aeHoree -

feudales af'io.nzodos por sus propios ejárcitos, eran quienes decidían -

el destino de sus reepectivos predioo. En esta etapa el pensamiento P2 

lítico sufre de ausencia de racionalidad, al contundirse la razón con 

la t6, debido al predominio del poder de loa papas, tundado en las teg 

r!as de derecho divino ampliamente conocidas. Loa mis grandes pensado-

res de esta 6poca, empezando por San Apatín, el Aauila de Hipona, CB!!, 

tran su discusión en asuntos teol6aicos. La preocupaci6n intelectual -

del Medioevo está más cerca del cielo que de la realidad en la tierra. 

Esta oscuridad ea explicada por loa historiadores en f\tnci6n del domi-

nio católico extendido por toda Europa. Es decir, la cultura, en todas 

aua vertientes, está recluida en los monasterios y la circulación de -

materia intelectual eet4 verdaderamente restrinaida. A la decadencia -

cultural de la Edad Media, cabe aareaar la ausencia de entidades pode-

rosas que puedan oponerse al dominio papal. Para sintetizar este perí2. 

do, acudimos a la claridad de Herman Heller: 

La división del poder político en la Edad Media 
era, como dice Hegel, una ºpoliarquía". Casi to 
das las f'uncionea que el Estado moderno reclami 
para sí hal16banse entonces repartidas entre -
loa m6a diversos depositarios: la Ialesia, el -
noble propietario de tierras, loa caballeros, -
las ciudades y otros privileaiados. La misma ju 
riadicci6n, que estamos ac:oatumbrados a consid9 
rar como la f'unci6n m6s privativa del poder es= 
tatal, había pasado en gran parte a 11manos pri
vadas." 6 

6. HILLER, Herntann. Teoría del Estado. Fondo de Cultura Económica, M!Sxico, 1987, 
pq. 142. 



7 

El sistema feudal compuesto por los territorios sometidos a loe empera-

dores coronados por la laJ.esia, cuya caracterizaci6n no pretendemos ha

cer aqut, 7 fue propicio para la gestación de ·una nueva clase social, -

que en su emergencia llev6 su amplio potencial transformador: la burgu! 

sía. Sabemos que los mercaderes, que transitaban de territorio en terr! 

torio, fueron adquiriendo poder gracias a la dinámica que imprimen a la 

econ0111ía f"eudal. Los conerciantes, artesanos, pequefloa industriales Pl'E, 

mueven la libre circulaci6n de mercancías y su consecuente acumulaci6n 

de cap! tal. lata nueva clase social va a requerir un eocenario propicio 

para el desarrollo de sus actividades comerciales. Ea decir, un poder -

político central, que aarantice aeauridad, sobre U:ia base territorial -

uplia y unitaria. Junto con el surgimiento de la burguesía acontece el 

descubrimiento de la imprenta, que hace posible la divulgación de la -

cultura, y el f'lorecimiento de las artes. Esta 6poca de arandea cambios 

es conocida como el Renacimiento, oriainado primer&11ente en la Italia -

septentrional, y lueao extendido a Europa entera. El renacimiento tiene 

CODK> principal connotación el hecho da ser antropocéntrico. Ea decir, -

en la recuperación de loa textos cl6aicoa arieaoa y romanos, y a la de-

cadencia del poder papal ocurrido en loe Bialoa X!'.' y principios del XV, 

cabe aareaar el resurai•iento del hombre como centro del universo, y -

sus concecuenciaa para la interpretación del mundo y desarrollo de la -

cultura: "La recién nacida conciencia del yo del hombre, que como indi-

vidualidad creadora, ae enfrente con la sociedad, ae puso de manifiesto 

en una nueva relación con le naturaleza a la que aprendió a ver de ~na 

manera completamente distinta. ,.e 

7. GORLICH, Ernst J. Historia del Mundo. Ediciones M.R. Barcelona, 1972. 
8. Ibid. pd¡¡.287. 
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Eata liberación intrinseca del hOl'lbre, junto con el surgimiento de las 

nacionalidades producto de las alianzas regionales en oposici6n al po-

der papal, el surgir.tiento y consolidac16n de los ciudadanos burgueses, 

asi como el f"ortalecimiento y crecimiento económico y cultural de las 

ciudadee, constituyen el escenario en que Hico1'8 Maquiavelo, ciudada-

no de Florencia, habrá de crear su obra maestra: El Príncipe, texto -

f\mdamental para el estudio del poder poUtico. Fue Maquiavelo quien -

introdujo el Urmino !atado en la 11 tora tura politice: "Todos los est;! 

dos, todos los dominios, que han tenido y tienen autoridad sobre los -

hombres, fueron y son repúblicas o principados. u9 El uso del tErmino 

Estado es producto de la realidad europea en que vivi6 Maquiavelo: los 

pueblos, fimemente asentados sobre territorios determinados, hablan -

centralizado loa poderes pllblicos, formando comunidades unitarias, in -

dependientes entre a!, e independien~s de la Iglesia. Estas condicio

nes tueron el resultado de las puanas medievales, deecritas anterionae!! 

.te. indujeron al nacimiento del Estado moderno, cuyo priHr paradipa -

ea La Florencia en la que Maquiavelo vive, donde sirve como secretario 

de la Canciller!a, lo cual i111plica la existencia de una política exte-

rior autónoma, adquirida recientemente, como producto de su aituac16n -

soberana. En relaci6n al suraimiento del !atado moden:io, arinaa Mario 

de la Cueva: 11Naci6 con el despertar de la rea pOblica quiere decir, 

cuando el problema de Florencia dej6 de ser la cosa del rey o del pr!!! 

cipe y devino la cosa de todo el pueblo. "lO 

A partir de las obras de Nico16s Maquiavelo, el Estado aoderno existe 

9. MAQUIAVELO, Nicolás. El Pr!ncipe. Porrúa, M6xico, 1986. pq. l. 

10. CUEVA, Mario de la. Op. cit. Pla• 45 
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plenamente en la teor.ta jurídica y poHtica, hasta devenir en una Te~ 

ria General del Estado que hace de 6ste su propio objeto de conoci- -

miento. Es importante resaltar la def'inic16n que del Estado mod~rno -

aporta Mario de la Cueva: 

"El Estado moderno es la estructura política creada 
por la nobleza y por los reyes para explotar las 
tierras y los siervos de Europa, y en Inglaterra, 
a partir de la segunda mitad del siglo XVII 1 por -
la burauesta para proteger, adem&e, la industria y 
el comercio del capitalismo incipiente, •••• el es
tado es la estructura de poder de los poseedores 
de la tierra y de la riqueza para poner a su servi 
cio a los ein tierra y ein riqueza. 11 ll -

En la anterior def'1nici6n podemos observar la incorporaci6n del ele-

mento ingl.6s a raíz de la revolución de 1688, y su consecuente produ.s, 

c16n te6r1ca. Bl Estado moderno nace poseedor de su condic16n sobera

na, ampliamente estudiada por Jean Bodin, 12 quien define el Estado -

como "El recto ¡,obierno de varias familias, y de lo que les es común, 

con potestad soberana. 1113 Bodin define también l.a soberanía cooo "El 

poder superior sobre loa eObditos y loe ciudadanos, no sometido a le

yea."14 

El Estado moderno, nacional y secular con Maquiavelo, incorpora para 

si el concepto de Soberanía, quo si bien tiene sus antecedentes remo-

tos en el Fuero Juzgo espai'lol y las limitaciones al rey ingUs Juan 

Sin Tierra, contenidas en la Carta Magna de 1215, es Jean Bodin, el 

abo¡ado hu¡onote nacido en 1530, quien elabora sistemliticamente el -

11. Ibid. p6g. 79 
12. BODIN, Jean. Los seis libros de la RepOblica. Citado por Jos6 L6pez Porti 

lle en Génesis y Teoría General del Estado Moderno. Ed. Botas, México, -
1958. 

13. Ibid, pq.127 
14. lbid. p6g.127 
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concepto de soberanía. 

A partir de los estudios de Jean Bodín, el Estado moderno,· ya sebera-

no, será objeto de estudio para establecer a quién corresponde deten-

tar la potestad soberana. A partir de este momento tomar4 intenso d,! 

sar~ollo la Teoría Contractual is ta del Estado 1 cuyos principales e~ 

nentes serán Tom!s Hobbes, John Locke y Juan Jacobo Rousseau. Estos -

tres grandes pensadores fUndamentan su teoría en los planteamientos -

oriainalea de la Escuela Iusnaturalista del Derecho. Los tres recoaen 

los planteamientos de Altuaio y Grocio, pero realizan su obra tomando 

en cuenta las circunstancias de su 6poca. Hobbes y Lock leal tillWl el 

poder cona ti tuído. Rousseau legitima el poder en t6nninos gen6ricos. 

La doctrina de estos tres personajes continúa siendo objeto de estu -

dio en la Teoría del Estado, pues a partir de elloo el Estado adquie-

re la mayoría de sus características. Tomáa Hobbes def"ine el Estado 

.como: 

"Una persona intearada por gran 11ul ti tud de 
personas que convienen por pactos mutuos de 
los que cada uno es autor, en instituirla 
de modo que pueda realizar utilizando la -
ruarza da todos y sus medios, como lo juz-
re:a:p~~;~~:, fcra aseaurar la paz y la de-

De la definición aportada por Hobbes se deduce que el pacto social -

otorga el poder y la soberanía al Monarca. John Locke, por su parte, 

otoraará el poder y la soberanía a la ley~ 11 a6lo será sociedad polf.t! 

ca aquella en que cada uno de sus miembros haya abandonado su poder 

15. HOBBES, Tomás. Leviathan. Fondo de Cultura Econ6rnica, NAxico, 1992. P'8· 
141. 
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natural, abdicando de él en manos de la comunidad para todos los ca-

sos que no excluyan el llamamiento ~' la protecc16n legal que la so

ciedad eetablecerá."16• El Estado moderno es producto de la raz6n. 

Locke establece que son los hombres por su propio consentimiento, -

los que generan un poder superior. Este poder superior es .otorgado a 

la ley. El antiguo estado de naturaleza, estudiado por Hobbes y Lock, 

es retomado por Juan Jacobo Rousseau, quien verdadorariiente revolucio-

na la teoría del contrato social, a trav6s de su teoría de la Vol un -

tad General, para devolver al pueblo la potestad soberana. Dice Rou -

sr:teau: 11cada uno pone en común su persona y todo su poder bajo la su-

prema direcc16n de la voluntad general, y cada miembro considerado c2 

mo parte indivisible del todo."17 

A partir de la evolución de la Teoría del Pacto Social el Estado ad-

quir16 connotaciones que lo van a caracterizar hasta nuestros días, -

cuyo estudio ea objeto de otros capítulos del presente trabajo. Cabe 

eeiialar que el Estado moderno en DU cxprcci6n contemporánea observa -

las caracter.isticas que adquirió despu6a de las Revoluciones Norteam!. 

ricana y Francesa, con los matices y modificaciones de que ha Bido -

objeto en el devenir histórico de loa siglos XIX y XX. La Revolución 

Norteamericana aportó al Derecho Público el concepto de Constitución 

Escrita. La Revolución Francesa incorporó los Derechos Individuales al 

marco normativo del Estado. Posteriormente, la Escuela Alemana de De-

recho, -en la que destacan Georg Jellinek y Herman Heller, entre - -

16. LOCK, John. Ensayo sobre el gobierno civil, Fondo de Cultura Económica, 
M6xico, 1986. p4g. 39. 

17. ROUSSEAU, Juan Jacobo. El contrato social. Editores Mexicanos Unidos, M! 
xico, 1992, p&g. 48. 
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otros- encontr6 f'Undamentos jurídicos en Friedric Hegel e Inmanuel -

Kant, para traer hasta nuestros días, la Teoría General del Estado, -

con sus diversas intorpretaciones. 
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1.2 BLllllDmlS QUI! COllPOlllWI LA BSTRUCTllRA ESTATAL. 

La Teoría General del Estado ha estudiado tradicionalmente tres ele -

mentas, que son comunes al Estado a partir de su caracterizec16n mo -

derna. Estos conceptos gen6ricoe han sido llamados 11 elementos 11 , en -

virtud de que son imprescindibles para confonnar la estructura del E! 

tado. Ee decir, el Territorio, la Poblaci6n y el Poder son considera-

doa esenciales porque son constitutivos del Estado, producto de la -

evolución hiat6rica de 6ete. Si uno de estos elementos está ausente, 

el Estado no podrá constituirse. Los elemen~os están estrechamente -

relacionados entre si, de tal manera que e61o por t'inee conceptuales 

es poRible aislarlos. Todos los autores han abordado el estudio de -

los Elementos del Estado, desde perspectivas diferentes, para llegar 

a conclusiones similares, con los matices propios de cada teoría. La 

eetructura del Estado, desde la óptica de sus elementos, es general, 

y s6lo adquiere características particulares al individualizarse me-

diante un proceso hiet6rieo concreto. Ec decir, el Eotndo moderno pr~ 

aenta una ef!ltructura general compuesta por el Territorio, la Pobla-

ci6n y el Poder. Loe Estados nacionales en particular, presentan la 

misma estructura general, s6lo que matizada por las condiciones par-

ticulares de su propia a6nesis, evoluci6n y tendencias. Para funda -

mentar en t6rminoa te6ricoo lo anteriormente expuesto, retomamos a -

Herman Heller: 

El Estado occidental de la Edad Moderna tiene 
determinadas leyes de estructura que caracte
rizan la estructura del Estado Alemán, Fran -
c6a, Italiano; pero su peculiRridad indivi- -
dual lo diferencia de todas los demás estruc
turas de Estados de otros tiempos y c1rculos de 
cultura. Cuanto más general es el concepto de 
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El Estado opera en y es parte de la realidad social. "La realidad so

cial es efectividad humana, es realidad ef'ectuada por el hombre••. 19 -

La realidad social ocupa tiempos y espacios. En el tiempo, la reali -

dad social deviene en historia. En el espacio, la realidad social - -

acontece en territorios. La tierra, mediante la presencia del hombre, 

deviene en territorio. Es el espacio en que la actividad estatal aco!! 

teca: 

Llámase territorio el espacio al cual se limita 
la vigencia del orden jurídico en los Estados 
Particulares. Es el espacio, Ambito o esfera de 
viaencia o validez del 6rden político o jurídi
co; y es un espacio tridimensional: la vigencia 
del ordenamiento estatal, se extiende no sólo -
en latitud y longitud, sino tamb16n en altura y 
profUndidad. 20 

El territorio, además de lo ya descrito, resulta de suma i!llportancia 

para el Estado, por aua aspectos aeoari1'icoe, que están en relaci6n -

directa con las caracter!sticas de la tierra en cuanto recursos natu-

ralee, ubicación geopolítica, condiciones climáticas, litorales y - -

fronteras, que serán determinantes para la vida ea ta tal. Al respecto, 

a1'irma Heller: 11 Las necesidades espaciales están siempre en relación 

con el caracter cultural, en lo econ61!lico, y en loa demAa aapectoa, -

de la población". 21 Ea decir, la poblaci6n de un Estado se verA de-

terminada por las condiciones geoará1'icaa del territorio en que se -

18. HELLER, op. cit. pág. 80. 
19, Ibid, pq, 85 
20. FAYT, Carlos s. Derecho Político. Ed. Oepalma, Buenos Aires, 1988. pQs. 

200 y 201. 
21, HELLER, Op, cit. pág. 162 
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aeiente. Cultlvar6 laa virtudes necesarias para au deaarrollo. Trana-

f'oraar-6 11u entomo. Luchar& contra la naturaleza, o ae apoyar6 en -

ella, pero tendrA, f'inalmente, un perfil propio en relaci6n directa -

con el territorio. 

Tradicionalmente se ha uaado el concepto 11poblaci6n 11 , para referirnos 

a las personas que habitan un detemlnado territorio. La poblacl6n de 

un !atado aer6 sintetizada en una clf'ra. Es decir, ei' ndfttero de persg 

naa que habitan en W1 Estado concreto. Para la Teoria del !atado, la 

pablacl6n deja de ser un concepto soc1o16aico para convertirse en un 

concepto polltlco, deviene en pueblo. Adquiere tambUin una connota -

cl6n jur.tdlca. Ea decir, 1• poblaci6n aaUlle un rostro, se hace de ºB!:. 

ne 7 hueao, ae individualiza, y ese individuo, ea sujeto de derechos 

pollticoa. Fonaa parte Henclalmente de la comunidad estatal. El pue-

blo ea tamb16n, un conjunto de ha.brea, eocializadoe, que participan 

en la comunidad eetatal en cuanto intearan una unidad cultural e hie-

t6rica. Lueao entonces, el pueblo, al revestir la condici6n de comun! 

dad política, ea un elemento constitutivo del Estado; "!1 pueblo o cg 

munidad nacional constituye el elemento humano del Eetado. 1122 Asi cg 

JltO el Territorio est6 en estrecha relación con la Población, el pue -

blo ee el elemento que inf'orma el concepto de Poder del Estado, que 

deriva en Gobierno, para constituir el tercer elemento estatal: 

Pol1tiCB!ll1tlt, la pctila'.::J6l1 en Cl.81b::> nnc16n, pueblo 
o comunidad nacional, 03 decir, en sentido de 
pueblo del Estado, es titular oriainario del po
der en el Estado. Eae poder oriainario ee el po
der constituyente. De ese poder ori¡inario reaul 
tan las autoridades o aobierno, en cuanto conJu5: 

22, FAYT, Op, cit, pq, 219, 



to de 6raanoa inveatidoa de Poder pare. el CUll- 23 plimiento de la actividad f'uncional del Estado. 

En la eatructura estatal, el elemento Poder ae encuentra auatentado 

16 

a su vez en los conceptos fundamentales del Derecho. El eatudlo del 

poder ea abordado de la eiauiente •anera: "el poder ae nos preaenta 

en dos planos: uno hiet6rico, otro conceptual. En el plano hiat6ri-

co, en un hombre o un arupo de h011brea 1 en el plano conceptual, ea 

una potencia o tuerza oraanizadora de la vida social. n24 El !atado 

requiere de wt orden. El orden se loara mediante el poder político. 

El poder político es siempre dominante. El ejercicio de este poder 

de dominación, a trav'a del aobiemo, ea regulado por el Derecho. 

23, Ibid. pq. 229. 
24, Ibid. pq. 236. 
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Bl estado IK>demo presenta una estructura unitaria ca.puesta por loe -

ele.entoa conatitutivoa anteriormente 8nal1zados. La estructura del Ea-

tado ae encuentra &Oll8tida al Derecho. El Derecho al que el l•tado se 

somete, se riae mediante una serie de principios que f'Ueron ·articullnd2_ 

ae a través del devenir hist6rico del Betado. La clase buraueaa, creadg_ 

ra del Estado moderno dot6 al ti tul ar del Poder del Estado de una capa-

cidad de dominaci6n total, aenerando el ten&leno de lu Jlonarqu{u Ab•,2 

lutu. Una vea cumplidos loa objetivos del Estado modemo en aua or1ae-

nea, la burguesía encontró que el poder de los monarcas era excesivo. 

Inici6 entonces un larao proceso ideol6aico con el prop6ai to de di1111i -

nuir el poder absoluto de loa reyes, imponiendo al Estado una serie de 

li•itacionea mediante un conjunto de principios Jurídico-pollticoa que 

se conf'oraaron paulatina.ente, hasta convertirse en caracter1eticao ae-

narnloa dol Estado Moderno. 

Loa principio• tundantentalea del !atado moderno aon loa aiauientes: -

"a) Loa Derechos Individuales; b) La Soberanía Popular; e) La Represen

tación Política; d) La División de Poderes; e) El Estado de Derecho.1125 

LOS DERECHOS INDIVIDUALES, 

Los Estados modernos contemplan los Derechos Individuales. Las consti--

tuciones escritas de loa Estados nacionales instituyen un catiUogo de -

6atos. Las oraanizacionea internacionales donde interactúe. el sistema -

111Undial de Estados, como son la Or¡¡an1zaci6n de NaciontiJs Unidas (ONU) y 

25. REYES Heroles, JesGs. Tendencias Actuales del Estado. UNAM-PORRUA, M'xico, 
1988, Pila• 23, 
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la Oraanizac16n de Estados Americanos (OIA) desarrollan proaraaaa y po-

líticas aeneralea tendientes a procurar que los Derechos Individuales 

funcionen, se observen y se respeten en todos los !atados del Mundo. -

Loa Derechos Individuales ae han universalizado, funda.entalmente a 

partir de la Revoluci6n Francesa, que los cOIUla,ara en la Declaraci6n -

de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. El artículo &e8UJ1dO de 

eata Declarac16n expresa lo siauiente: "El tin de toda aaociaci6n poli-

tica es la conservac16n de los Derechos Naturales e I•prescriptibles -

del hombre. Estos derechos son: la libertad, la propiedad, la ae¡uri -

dad y la resistencia a la opres1{n.J!6 El Estado debe reconocer estos -

derechos báeicos del hombre. La evoluci6n te6rica dol tema de los Dere-

choa Humanos es tan rica que sería objeto de un trabajo de aayorea di-

mansiones. Para los efectos y prop6!:.itos del presente, baste seftalar -

que la burguesía impone un primer límite al Poder del Estado: loa dere-

choa individuales est!n por encima del !atado, son inherentes al ho.bre, 

el !atado debe respeta.rlos. Bajo esta juotif'1cnc16n tc6rica, la clase -

bur¡uesa asegura para sí un rnínimo de garantías que le permi tirá.n el l! 

bre deaarrollo de aus actividades: propiedad y seauridad. El hoabre, en 

t'rminos aenliricos, tendrá claro el camino para lograr el acceso a meJ2 

res condiciones de desarrollo personal, a trav6s de la libertad y el d.! 

recho de resistencia. La doctrina de los Derechos Humanos se perfeccio-

nA día con día. Se crean instituciones Ad-hoc para su CWlplimiento. El 

Estado moderno no puede concebirse sin contemplar los Derechos Indivi -

duales. Los Estados que no los contemplen, es decir, los !atados total! 

26, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Citada por Josf 1.6-
pez Portillo, en: ~nesis y Teoría General del Estado Moderno, Id. Botas, 
Mlixico, 1958, págs. 553 y 554. 
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tarioa, deber6n considerarse f'\Jera del eaqueaa hist6r1co que ubica al -

hombre como el objeto central de sus prop6aitoe de auperaci6n. Si des -

pluamos al hombre de su lugar hist6rico en relación al Estado, habre -

llOB dilapidado una de las principales herencias del R_enaclrniento: la -

condición antropocéntrica del universo: "El Estado para el t;iombre 1'ue -

hecho, y no al contrario. 1127 

LA SOBERAllIA POPULAR. 

El mundo de la Edad Moderna se caracteriza por la coexistencia de Esta-

dos Nacionales. Este siatema internacional de Estados se sustenta en el 

Principio de Soberanía. 

Para Hallar la soberanía consiste en la capacidad, 
tanto jurídica como real, de decidir de manera de 
f'initiva y eficaz en todo confiicto que altera 18 
unidad de la cooperac16n aocial-terri torial, en -
caso necesario incluso contra el derecho positivo, 
y, además de imponer la deciai6n a todos loa babi 
tantea del territorio. La aoberanía por conoi- - -
guiente supone el poder de dominac16n territorial 
de caracter supremo y excluaivo. As! pues se lla
ma soberano al poder que crea al Derecho, en su -
caso al constituyente; pero ese poder ea la orga
nización estatal como un todo.28 

Para hacer más explícito el concepto de Soberanía, tambi&n de amplia r!. 

queza teórica, suele decirse que en el sistema internacional de Estados, 

en lo que respecta al exterior, soberanía sianifica independencia, y en 

lo que respecta al poder del Estado en su régimen interior, soberanía -

sianifica autodetenninaci6n política y jurídica. 

REPRESENTACION POLITICA 

Tradicionalmente, la Teoría de la Representación Política se fundamenta 

?:T. REYES Heroles, Jesús. Op. cit. ptig. 28 
28. FAYT, Carlos S. Op. cit. Pila• 279. 
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en la Teoría de ·la Democracia. La Representac16n Política es una insti-

tuci6n propia dol Estado moderno, que encuentra sus orJ'a;enea en el Par

lamento Ingl&s y en las Cortea Espaflolas, si bien en au vera16n ... ni-

dimentaria. En la AntigUedad la democracia se ejerci6 de una aanera di-

recta. Este sistema a61o 1'ue posible en comunidades pequeftaa, donde to-

do el pueblo podía reunirse. "La democracia directa o pura ea aquella -

en la que el pueblo, sin mandatarios ni representantes, por al •1..,, -

se da sus leyes.1129 Hoy en día, este sistema ea viaente en al¡¡unoa pe-

quefloa Cantonea de la Con.federac16n Helv11tica. Dada la C011Plejidad so -

cial que priva en los Estados modernos, la Democracia Directa f'ue aust! 

tuída por la Democracia Representativa, que encuentra su fundRJllento rs-

· cional en concepto de soberanía nacional, y que cona ti tu,ye la única to,t 

aa posible en el !atado moderno: "La de1K>cracia indirecta o representa-

tiva ea aquella en la que el pueblo no aobierna ni delibera sino por "! 

dio de sus repreeentantes. 1130 Los representantes políticos son quienes 

ejercen lea 1'uncionea del Estado. Estos fUncionarioa reciben un mandato 

del pueblo, a trav&a de las elecciones. Lue¡;o entonces, la Representa -

ci6n Política, siendo una instituc16n, se convierte en un derecho que -

el pueblo ejercita al emitir su voto. Representaci6n PoUtica y Democr!. 

cia están indisolublemente unidas. El problema estriba en lograr su pe!: 

feccionamiento, mediante una mayor y mejer relac16n entre representan-

tea y representados. 

DIVISION DE PODERES, 

La Teoría de la División de Poderes se ha estructurado a partir de la -

necesidad de establecer un sistema de frenos y contrapesos al Poder del 

:!9. lbid. pq. 371. 
30. Ibid, p6g, 371, 
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astado. Es Charles de Secondant, Bar6n de Monteequieu, quien loara ela-

borar de una aanera sistemática y profUnda esta teor!a, que tiene sus -

orígenes ·remotos en Arist6telea. La Di vts16n de Poderes es una caracte-

rfatica típica del EatAdo moderno. El propósito central de la División 

de Poderes eatriba en la necesidad de evitar el abuso del poder. Af'iraa 

Montesquieu: 

Hay en todos los Estados, tres especies de poder: 
el leaialati vo, el de ejecutar aquello que depen
de del derecho de gentes, y el de ejecutar lo que 
depende del derecho civil. Por el primero, el -
príncipe o .aaistrado hace leyes para al¡¡ún tiem
po o para siempre y corrige o ahroa:a las que axis 
ten. Por el segundo, hace la Paz o la Guerra, en= 
v!a o recibe embajadas, vela por la seguridad, -
previene las invasiones. Por el tercero caatia:a 
loa cr!aenea o juzaa los plei toa de loa particula 
rea. !ate liltimo debe llamarse Poder Judicial, y-;31 el otro, simplemente Poder Ejecutivo del Estado. 

El principio de la Diviai6n de Poderes se consaaró en las Conatitucio -

nea eacritaa de loa Estados modernos, a p&rtir de la Conatituc16n Hort!. 

americana de 1776. Los te6r1cos que continuaron la obra de Montesquieu 

llegaron a la conclusi6n de que en la Divisi6n de Poderes se concentran 

las fUnciones del Estado, en Leaislativa, Ejecutiva y Judicial. En la -

delimi taci6n de cada una de ellas está la eapecializaci6n de lea mismas, 

al estar estrechamente relacionadas en la unidad estatal. 

ESTADO DE DERECHO. 

Bl !atado moderno está subordinado al Derecho. En el marco del Derecho 

el Estado moderno debe realizar sus funciones y alcanzar sus fines. De 

esta condici6n eura:en dos principios de anti.lisia en relación a la just!. 

f'icaci6n y juridicidad del Estado. El principio de legitimidad y el -

31. MOHTISQUIEU, ChÜles. Citado por Jos6 L6pez Portillo en G6nesis y Teoría -
General del Estado Moderno. Ed. Botas. M6xico, 1958, páas. 599 y 600. 



22 

principio de leaalidad. Para que el Estado lo sea de Derecho deberá ªU!. 

tentarse en estos dos principios. Deberá ser lea!timo, en el sentido de 

obtener su poder de la voluntad del pueblo, y deber6 dar legalidad a -

sus tune iones y fines, sometiendo sus actos al imperio de la ley. Leal-

timidad y leaalidad son elementos sine qua non para el Estado de Dere-

cho. Mediante el ajuste del Estado a tales principios es COllO puede lo-

ararse el principio de supremacía de la Conet~tuc16n. "Un Estado de ~ 

recho que se justifica en tanto sea capaz de aarantizar derechos indiv! 

duales a la vida, a la libertad y a la propiedad, y quo se funda en el 

libre consentimiento, expreso o U.cito, del ciudadano."32 Síntesis de 

la idea del Estado de Derecho, caracter!stica 1"undamental del Estado ~ 

derno. 

32. LOPEZ Portillo, Jos6. Op. cit. pq. 659. 
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Lu :f'Unciones del !atado 1DOdemo están en relaci6n directa con el 

principio de la Divia16n de Po~eres. Las tunciOnes del Estado eat!n 

orientadas a obtener loa f'inea del mismo. El fin del Estado ea sinte-

tizado en la consecusi6n del bien común, superior al bien individual. 

Las :f'Uncionea del Estado se pueden a¡irupar para su estudio en las si-

piantes: Función Legislativa, Funci6n Ejecutiva y Funci6n Judicial. 

As! lo afirma el sn6ximo te6rico del Estado: 

Subsiste y ee mantiene con gran sian1ficac16n 
aquella que separa como direcciones fundamen
tales del poder del Estado lae fUnciones le -
aislativa, ejecutiva (gobierno y administra -
ci6n) y judicial, abstracción hecha de las di 

;:~º!:~.~!~!!::ª e:t!: ~~~~~!~~3J modo d8 

Las f\mciones del Estado están provistas de un contenido material Pr:?. 

dueto de los 6raanoa que las realizan. SiKUe diciendo Jellinek: "Han 

sido más bien conaideraciOnos acerca de los :fines las que han determ! 

nado las f\mciones que a cada 6raano se habriin de encomendar. 034 La 

f'unci6n leaislativa tiene como fin la creación de la Ley. 

Se ha dicho que la :funci6n legislativa reviste una mayor importancia 

al estarle encomendada la formulación del orden jurídico. Gropalli, -

citado por L6pez Portillo, plantea la siguiente de:f1nici6n: 

La función legislativa es aquella actividad 
del Estado que tiende a crear el 6rden jur! 
dico y que se concreta a formar y poner laB 
normas que regulan la oraanizac16n del Esta 
do de manera general y abstracta, el funci~ 

33. JELLIHEK, Geora. Teoría General del Estado, Editorial Continental, M6xico, 
1958, p6¡¡. 485. 

34. Ibid, pil¡¡. 495. 
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La fUnc16n Ejecutiva ha presentado un mayor uado de dificultad en su 

de1'1nic16n, en virtud de lo extenso de la misma. Jellinek planteó una 

def'inic16n por exclusión, al separar para la f'unci6n Ejecutiva lo que 

no sea de competencia exclusiva de las funciones Legislativa y Judi -

cial. 11Por eso puede deatanarse como administraci6n toda la actividad 

del Estado que queda, una vez separada la legislac16n y la actividad 

jurisdiccional. "36 A partir de la def"inic16n de Jellinek, los te6r1-

coa del Estado delimitaron el campo de la .f'unc16n Ejecutiva en el - -

Mtbito de la actividad administrativa del Estado, que es igualmente -

amplia y diversa. La 1\J.nc16n adndnistrativa ha sido de1'inida como:"la 

actividad del Estado que se realiza bajo un 6rden jur!dico y que con-

siete en la ejecución de actos materiales o de actos que detenainan -

situaciones jurídicas para casos individuales. 1137 

La tunci6n Judicial, la mAs eapecializada, antiaua y f'ormal, se det'i-

ne como1 

Aquella actividad característica del Estado, 
diriaida a t\ltolar el 6rden jurídico, esto es, 
a obtener, en loe casos concretos, la declara 
cJ.6n del derecho y la obaPrvaci6n de las nor= 
mas jurídicas preconsti tu!das mediMte la re
solución con bases en ollas, de las controver 
aias que suraen por con1'lictos de inteMtee•7 
tanto entre particulares, como entni: particu-

!~~a c~a~~~:: ~~b~!~º:;n~e:::!:i:U la realiz! 

35, LOPEZ Portillo, Joall, Op, cit. pq, 613. 
36. JELLINEK, Geora. Citado por L6pez Portillo, Jos,. Op. cit. pi&. 628. 
37. FRAGA, Gabino. Derecho Administrativo, Porriia, M6xico, 1989, p'4¡. 13. 
38, GROPALLI, Citado por LOPEZ Portillo, Josll. Op, cit. pq, 619, 
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In el Estado .oderno la actividad judicial ct.1111ple el papel de aseau -

rar el orden normativo. A la def'inici6n de Gropalli podr!a aaregarse 

la t'unc16n judicial de control coneti tucional y de instancia para re-

aolver las controversias y confiictoe que se susciten entre los pode-

res públicos, y en el sistema f'edera1, para resolver confiictoB entre 

las Entidadea Federativas. La 1"unc16n Judicial es la aarantta del Ea-

ta do de Derecho de la 6poca IK>derna. 

i.a. 1\mcionea del Estado, llaaenae Leaislativa, Ejecutiva y Judicial 

es'Un al servicio de los fines auperiorea del hombre. Lueao entonces, 

lu elaboraciones doctrinarias en torno a las CUncionee y loa fines -

del Estado eaUn interrelacionadas. En la teoría de Jellinek: 

El f'in del Estado, ea decir, la raz6n de -
ser de au existencia, conaiat!a en favore
cer loa intereses aolidarioa, individuales, 
nacionales y huaanoa en la d1recci6n de una 
evolución prouesiva y coman, f'ines que no 
son tJ;"anaitorios, circunatanciales, sino -
permMentea y universales. 39 

Por otra parte, Hermann Hellor profundiza en la obra de Jellinek, pa-

ra euaerir la b6ei.queda de la tunci6n social del Estado: 

La t'Unción del Estado consiste, pues, en la 
oraanización y activación autónomas de la -
cooperación social territorial, tundada en 
la necesidad histórica de un status vivendi 
común que armonice todas les oposicionoo de 
intereses dentro de una zona aeogr6fica. 40 

Loa fines del Estado han sido clasificados de tantas f'ormas como aut2 

rea existen, aunque prevalece la clasificación hecha por Jellinek, 41 

39. JBLLINEK, Georg. Resumido por FAYT, Carlos s. Op. cit. pA¡¡,. 315. 
40. HELLBR, Hormann. Op cit. P'a· 221 
41. FAYT, Carlos s. Op. cit. pág. 320. Fayt hace una sistematización de Jelli 

nek. -
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·quien divide loa f"inea del .Estado en t'inea absolutos y tinee. relati -

voe. "tas teor!as de loa 1'1nes absolutos aai¡nan al latado Wl fin tiri! 

co v611do para todo tiempo y lu¡ar, id,ntico a sf: 11iamo en todas eus 

formas y COftlprensi vo de todoa los demú rinea. "42 Podemoa decir que 

loa tinee absolutos se refieren a fines abatractoa 7 ¡enerales, como 

puede ser el bienestar de los babi tantes de un Estado, mientraa que -

la doctrina. de los 1'1nee relativo• "aeignan al !atado un f'in concreto 

y ee retieNtn a lo que el !atado puede hacer con t!xito .. n43 la decir, 

la relatividad de eatoa fines radlca en la actividad concreta de un -

letado en particular, como puede ser la f"omulaci6n del 6rden jur.tdl

co. A partir del estudio de los finos del Beta.do en relaci6n a las -

actividades que el Estado realiza, entroos a un cupo úa vasto del 

conocimiento, que consiste en el papel que las ideoloai'.as deeeapetlan 

en loa Eatadoe en particular. Las idooloa!as caracterizan 1011 rea1'•e-

nea pol!ticoe en la o1'"1entaci6n de loa fines: "El panorama de lea -

1.deoloa!aa, que actuaron o actúan COllO suat:eontnci6n de los res;tmenea 

poU>ticos de nu.eatro tiempo, nos proporcionan una Visi6n de loa fines 

atribuidos concretuente a la oraan1r:ac16n polít1ca."A4 El papel de 

las ideoloa:taa en los Estados modernos ha sido determinante, y ser6 -

objeto de estudio del pr6ximo capítulo, una vez que examinemos laa -

formas de Estado y formas de Cobierno en general. 

42. Ib!d. Pila• 320. 
43. Ib!d. p4¡¡. 321. 
44. lbid, pA¡¡. 322. 
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Existen en la historia universal, a partir del Renacimiento, una di -

versidad de f'ormas de Estado. En palabras de Hennan Hel_ler, "la mane

ra como se distribuye el poder del Estado determina la forma del mis

mo.1145 Desde la perspectiva de Heller, podemos inferir que .el poder 

del Estado, en lo relativo a la f'onna de 6ste, puede estudiarse desde 

una 6ptica vertical y otra horizontal. Es decir, para determinar la -

f'onna de un Estado, en particular, debemos observar c611o está diatri-

buído el poder en el ámbito territorial, que puede aer central o f'ed! 

ral ¡ y c6mo está concentrado el poder en una o varias personas, esto 

ea, si el poder de un Estado correaponde a una autocracia o a una de-

WM>Cracia. En el aspecto de las f'onnas de Estado, es imprescindible -

acudir al m6todo empleado en la Teoría General del Estado de Geora J.! 

llinek: el m.Stodo tipol6aico, ea decir, la construcci6n de tipos ide! 

lea de !atado. En un af'án clarificador, noa permitimos ec~dir a ZiPP! 

liua, quien suaiere la siauiente metodoloata: "podemos representar -

f'onn.no típicas do organización estatal y estructuras políticas tipi -

caa y describir las ventajas y deficiencias que, conforme e la expe -

riencia histórica, se asocian a aquellas. 1146 A partir de este princ! 

pio metodol6aico, Zippeliua realiza un examen de las formas de Estado 

que han existido en lo historia, y de las que existen actualmente, en 

un earuerzo de abaatracci6n donde las formas de Estado pueden aaruPB!: 

•e en dos: simples y compuestas. Las formas de Estado simple correa -

ponden a la articulación del poder soberano del Estado en un terri to-

45. HILLIR, Hormann, Op. cit., pq. 265 

46. ZIPPELIUS, Reinhold. Teoría General del Estado, PORRUA, México, 1989, -
pa¡¡. 147. 
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rio unitario1 Ja:ientraa en la f'oraa compuesta existe la part1cipae16n 

de entidades federativas, conformando el Estado t"ederal. Al respecto, 

at'irma P'ayt: "Forma de letado ea la relaci6n estructural de lotS ele -

mentos de la organizac16n política. Se¡¡ún que eea relac16n aea simple 

o c09;pueata, con uno o 11)6& núcleos de poder, el Estado será unitario 

o t'ederal. 1147 De la teoría. de las f'oreas de Estado, en su vera16n -

particularizada, dorivan las f'orwas de Gobierno. El Poder político, 

para su oraani:aci6n y ejer-cicio en los Estados nacionales, viene a -

confiaurar las f'ot"ma.s de Gobierno. Za decir, la f"oma de Gobierno ae-

rA consecuencia directa de la estructura de poder en el Estado. Mico-

los Maquiavelo dasa.rrol16 ampliamente la teoría de las f'ormas de Go--

biemo, desde los orígenes de l• huaanidad basta la ret'orwa de flOl"O!!. 

cia, de la que rue art(fice .. Hace clara referencia a las forma.a de ~ 

bierno que existieron en la antigua Roma, y plantea un anil1sie del 

estudio cldsico que realiza Arist6teles sobre el tema; 

Otros autores, que en opini6n de muchos son 
mAa sabios, clas1f"ican las fonnaa de Cobier 
no en seis, tres de ellas p6simaa, y otras_ 
tres buenas en a! mismas; pero tan expues -
taa a cot"rupc16n, que lleaan a ser pernicio 
sas. Las trea buenas son las antes citadaa°i' 
las tres malas son degradaciones de ellas, 
y cada cual es de tal modo semejante a aqu! 
lla de que procede, que r'c11Jtente se pasa 
de una a otra, porque la 1tOnarquta con f'•c! 
Udad se convierte en ttranfa; el 1'41aimen -
ariatocr6tico en oliao.rqu!a, y el democr't! 
co en licencia. De suerte que un leaial•dor 
que organiza en el Estado una de eataa tres 
formas de Gobierno, la establece por paco -
tiempo; porque no hay precaución bastante a 
impedir que degenere en la que ea eonaecue!l 
eta de ella. 48 

47. FAYT, Carlos S. Op. cit., pá_¡. 47. 
48. MAQUIAVELO, Nicolae. Obras pol!ticas. Ed. Instituto Cubano del Libro, La 

Habana., 1971, Páa· 64. 



Ea importante establecer la diferenciac16n que Jraquiavelo aeftala -

entre Estado y Gobierno. Podemos entonces artrmar que el Estado ea 

el g6nero, y el Gobierno la especie. "La forma de Gobierno debe ser 

la expresión política de cada pueblo, en intima relac16n con su di!, 

poaici6n natural, sus coatwnbrea y condic16n social y econ611ica. "49 

Luego entonces, existirán tantas formas de Gobierno como Estados º!. 

cionales en el mundo, por lo que realizar una claaificaci6n minuci~ 

aa ea tarea colosal. Baste oefta.lar la considerac16n que Jellinek -

hace al respecto: "las f'ormas de Gobierno hiet6ricllmente f'unda.en -

tales e irreductibles son la monarquía y la república, de las que a 

su vez surgen numerosas variedades. n50 

29 

Para el caso mexicano, de conformidad con la Conatituci6n Política, -

la forma de Gobierno es republicana, democrática, popular, represen~ 

ti va, y la f'orma de Estado es Federal, a partir de 1824, con breves -

interludios centralistas en el siglo XIX. 

49. FAYT, Carlos S. Op. cit. pitig. 47. 
SO. Ibid, pág. 51. Fayt plantea una subdivisión a partir de Jellinek. 
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Le. Edad aoderna, y su realidad espec!f'ica de oraan1zac16n pol!tica: el 

Estado moderno, se inicia a portir del Renaciaiento Italiano, cuyo Pl'2 

taaonista por excelencia es Nico1'8 Ma.quiavelo, en lo referente al -

úbito político. Es Maquiavelo quien loara escindir en Urainoe te6r1-

cos los espacios del conocitliento racional y del conocimiento teol6ai

co: la delim1taci6n de la raz6n y la re, del araumento racional versue 

el dogma. Luego entonces, la Edad .aderna es tar6 c.u-acterizada pgr la 

preeminencia de la razón sobre la revelac16n, en la f'Unci6n de inter -

pretar al mundo. En la modernidad, la Teoría General del Estado adqui!. 

H un caracter cientU'ico cada vez con un mayor rigor, retroaliaentado 

por el avance de la Filosoria Pol!tica. Estudiar el Estado, junto con 

otros fcnCSmcnoe públicos, d16 origen a una disciplina nueva, la Cien -

cia Política, que ha conatru{do eu propio lenauaje, au propio úbito -

de eatudio y aue raíces epiatemo16aicaa ta.bi6n caracter{aticaa. In la 

Edad moderna, la Filoeof!a Política, la Ciencia Política y el Derecho 

P1lbl1co eatar'1l estrechamente relacionados, con la finalidad subyacen

te de racionalizar el ren6meno del poder politico. La Filosof!a Polí

tica en lo referente a la reflexi6n aobre el "que hacer" del ••tacSo, '1 

el Derecho p6bl1co en lo relativo a la objetivac16n de laa noraaa, en 

la creac16n y observancia del Derecho positivo viaente. A la Ciencia 

Polltica le eatln reservados los estudios sistemA.ticos y objetivos so

bre los hechos poUticos. Las tres disciplinas tienen el cOllQn deno11l-
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nador de la raz6n como f'undamento de au actividad cognoscitiva. La Fi-

loaot'fa política en la eapeculac16n racional, el Derecho POblico en la 

creación racional del orden jurídico y la Ciencia Política en sus ea't!! 

dios ewrp!ricoa racionelea. 

Bl !atado moderno transitará por loa siglos siendo producto de la ra -

z6n. Los conceptos aeneralea y loa principios que sustentan la Teorfa 

del Estado aerán f'ruto de la racionalidad moderna que surae con Maqui! 

velo: "Jlaquiavelo intenta abolir la eecisi6n entre f'iloaof'ta y existe!!. 

cia, entre raz6n y realidad."Sl 

La evolución de la Teoría del !atado, de Maquiavelo hasta nuestros 

días, va perteccionando loa estudios racionales del Estado moderno, -

desde su conf'ormac16n hasta su crisis. Encontramos, en este devenir -

del estudio de lo pdblico, una multiplicidad de modelos o tipos de Ea-

tado, que aerAn la expresi6n racional de loa tiempos y circunstancias 

de 1- naciones donde ae aestaron. El Estado moderno, con 11ua elemen-

toa y principios anteriormente e11tudlado11, fUe concebido en aua m61 ti-

ples variaciones en relación a f'inea determinados, expresiones ideol6-

alcas que adquirieron relevancia en el sentido de que modificaron sus-

tancialmente la estructura de los Estados nacionales. En el siglo vei!!. 

te, la •poca contelllpOr&nea o de la raodernidad tardta, aaietimou al su!: 

aimiento y desaparición de Estados nacionales caractertsticos: el Eat! 

do Nacional Socialista AlemAn, el Estado Fascista Italiano, el Estado 

Corporativieta Portuau6s, el Estado Sociolista Sovi6tico, que ya han -

51. rRIIDllAN, Georae. La Filosof'ta Pol!tica de la Escuela de Frankfurt, FCE, 
JC6xico, 1986, pq. 12 
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sido eotudiadoa ampl1m:nente 1 
52 pero que ea conveniente mencionar como 

prototipos de Estado producto de una ideoloala dominante en 6pocas y 

luaares determinados. Estos dif'erentes tipos de Estado propios de la -

edad moderna, que en un tiempo cona ti tuyeron tendencias vivas de la r! 

cionalidad política y hoy son f'iauras muertas en la historia, nos mue! 

tran 1a insuficiencia de la raz6n para construir la toraa ideal del le-

tado, en la 16gica de la f'iloaof'ia polttica de la Escuela de Frankf'Urt. 

Para los f'rankfUrtianos "la desconfianza en la razón conduce a la des

confianza en el lugar de trabajo de la raz6nt la historia. n53 Is de -

cir, en ol momento en que los proyectos de Estado concebidos racional-

aente trascendieron el ámbito especulativo y se concretizaron en he- -

chas, cuando las ideologtas trans:f'oraaron los Estados y fiiatoe transi't! 

ron de la potencia al acto, cuando loe proyectos criatalizaron y moa-

traron su inviabilidad hiat6rica, asistimos al fracaso de la raz6n co-

rDO auatrato de la política moderna y su expreai6n típica: el Estado. 

En el t'ondo del fracaso del Estado est4 el fracaso del hombre moderno, 

que en su afán racional por encontrar la posibilidad del bien coman en. 

contr6 taJDbi6n la posibilidad de la autodestrucci6n y deniarac16n hlJll! 

na. Para la Escuela de Frankfurt la identidad entre raz6n y realidad 

coneti tuya el problema de la modernidad, y en consecuencia, el fracaso 

del Estado moderno: ºal plantear el problema del ser y el devenir, que 

al !in y al cabo rue su tarea m6s grande, y al intentar vincularlos, -

la Escuela de Frankfurt plante6 el problema de la lltOdernidad del llOdo 

52. REYES HEROLES, Jee(ie. Tendencias Actuales del Estado, Edit. UNAM-PORRUA, 
Jll6xico, 1988, 367 pAginaa. 

53. FRIEDMAN 1 George. Op. e i t. pág. 31. 
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ús radical." 54 Be decir, el Estado J:DOderno, producto de la ru6n, -

al t'racasar Asta, aparentemente ae qued6 ain f"Uturo. Ea decir, la Edad 

llOderna .fij6 aue eepectativaa en el triunro de la raz6n: "Unicamente

con el triunfo de la. ru6n pod:rta el ha.bre vivir una vida :realMnte -

hwunJs. " 55 A partir de la ractonalisac16n de la Oraa.nizaci6n Polftica 

IM>deme, el htado, la htmanidad contemp16 la poa1b111dad de la super!. 

c16n de loa desajustes de la historia. Loa probleeas del mundo moderno 

tueron contiadoa • la ru:6n para la btiequeda de aolucionea. Ante el -

f'racaao de la lla)'or!a de los latadoa llOdernoa, la filoao:ría f'rankfllr

tiana buac6 una alternativa de aoluc16n al problema de la modernidad, 

•ediante la construcc16n de la 'leorta Crítica, que blaicuente ea una 

critica a la.a ideoloalu, a partir del f'racuo de la racionalidad mo -

dema. Ea aquf. donde encuentran f'uturo loa !atados que no alcanzaron -

l• 11adernldad. Los l•tadoa aubdeaarrolladoa deben encontrar la viabil! 

dad de aua retomas, dlndo lu¡:ar a conetrucciones ut6picaa, con auaten-

to ftico y ea'bltlco, plU'"a no ft-acaaar. 

S4. Ibld. pág. 314 

55. Ibid, pf.¡¡, ll? 



El desarrollo de la cultura occidental ha aenerado proyectos poli ti coa 

que a su vez han devenido en modelos o paradipas. En las poatri•erlas 

del aiglo XX los te6r1cos del Botado han centrado la diacuai6n en tor

no a loe aecaniamoa para controlar la acci6n estatal, y loe •dios pa

ra aarantizar un mayor nivel de desarrollo econ6111co y cultural., tanto 

en t6rm1noa individuales como pora el conjunto de la sociedad. In !'un

ción de la f'orma en que se aborde el eab.ldio de las anteriores pre•i

aae estaremos construyendo modelos tlpicos de Estado, una vez def'ini -

das las caracter!aticas aenerales de 6ste en el capitulo anterior. 

81 s.odelo del Estado Liberal ha sido presentado en oposición al modelo 

del Eotado del Bienestar General. Ambos BtOdelos han dado coao resulta

do una serie de aciertos y errores que incluso han aenerado el surai

miento de teor!as que pretenden documentar el f'racaso aeneralizado de 

~as Ideoloa!aa, como sustento proaranuitico de loa Estados conteapori

neos. Lo que DI resulta evidente ea que -boa modelos no han podido r!_ 

solver loe problemas de pobreza y deai¡iualdad. 

Con el derrumbe del Estado socialista y el desmembramiento de la Unión 

Sovi6tica, las tendencias promotoras del Liberalismo tomaron un nuevo 

impulso, y los _estudios referentes al tuafto y poder del Estado pusi! 

ron de manifiesto la reforma de 6ste coiao alao inevitable. En tal vi!: 

tud, resulta interesante una revisión del modelo Liberal del lata.do, 

que si bien tuvo su época de auae durante el sialo XIX, hoy en d!a, a 

trav6s del neoliberalismo est4 de nuevo en la mesa de debates. 
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De la Escuela de la Economía Clásica Inglesa, protqonizada esencial-

mente por Adam Smi th y David Ricardo, aurai6 el Liberalismo con base -

en la premisa "dejad hacer, dejad paear, el mundo marcha por st mismo". 

La ideologla liberal preconiz6 un modelo de Estado que ee caracteriz6 

por la reducción al mínimo de su tamafto, reservando como su cometido -

esencial laa ¡¡arant!aa de seauridad y propiedad para los ciudadanos, 

dejando lo demás, es decir, el movimiento de la sociedad en general, 

al libre jueao de las fuerzas del mercado. Lo anterior implica una re-

levaci6n por la sociedad, a nivel individual, de las obligaciones so--

ciales del Estado. En el modelo liberal, en consecuencia, no existe -

una Teoría de la Justicia Social, porque ello implicaría una aayor -

intervenc16n de la acción Estatal en la lconoeta, lo cual resulta con-

trario a sus postulados esenciales. En el modelo Liberal, podemos afi,!: 

mar, con Heller: "El valor econ6mico, a diferencia de otros valores, 

domina y dirige de hecho el obrar real de los hombres". 56 El modelo 

liberal ha sido renovado dando lugar el neoliberalismo. El nuevo Es1:!. 

do liberal contemporAneo ha sido prop.1W1ado en las sociedades donde -

el Estado ha crecido desmesuradamente, y tal creciaiento ocaaion6 una 

mayor ineficiencia, por lo que: 

La burauesla liberal ha propu,anado tambiln 
una reducción de la intervención estatal -
en benef'icio de la actividad económica pro 
cediendo a una cierta mi tif'1cac16n del aer 
cado libre y de la co11petenci11 abierta cO: 
mo verdadera f'Uente de riqueza y de estabi 
lidad social. De ahl que tanibiln optara -
por un Estado m1nimo, aunque bajo la moda
lidad de Estado aendame, viailante y aa
rante del orden social mediante la violen
cia leaal. 57 

56, HELLER, Op. Cit, P'a• 231, 
57. RUBIO Carracedo, Jos6. Parqidmas de la Política. Antropos, Barcelona, 

1989, p&¡¡. 14, 



36 

La no intervenci6n del Estado en la economía implico. la ausencia de m.! 

cantemos tendientes a operar una redistribuci6n de la riqueza. Loa 11-

berales puros han llegado a considerar inclusive que la f'unci6n de pr~ 

tecc16n y seauridad de loe ciudadanos propia de la teoría liberal cl4-

sica, ea violatoria de los derechos individuales, en la medida en que 

son menos loa ciudadanos que financian la actividad estatal mediante -

el pago de impueatoa, y son más loa que se benetician, inclusive sin -

pago alauno, por estar tuera de la actividad econ6mica. A:firraa Robert 

Nozick: 1101 Estado aendarme parece ser distributivo, hasta el grado de 

que constrifte a ciertos individuos a pa¡ar por la protecci6n de - -

otroa."58 Para que la actividad estatal no atente contra los derechos 

indlviduales, Nozick, liberal radical, propone un esquema de coopera-

ci6n social voluntario, en el que loe individuos adquieran el derecho 

de contratar en la medida de sus posibilidades, aaencias privadas de d2_ 

minación, cuya principal actividad comercial serla la prestación de -

los servicio& de protección y seguridad ciudadana. Con base en lo ant! 

rior, Robert Nozick elabora su teoría del Estado ultram.lnimo, puesto 

que el Estado gendarme, al ser redistributivo, ea contrario al libera-

liamo cl6sico. En esta lógica, un Eatado Ultram!nimo sería el Estado -

•nos extenso posible, pues al ser m6a extenso violaría loa derechos -

ciudadanos. Afirma Nozick: "Un Estado ultram.lnimo mantiene un monopo-

lio sobre todo el uso de la f'uerza, con excepción del que es necesario 

en la inmediata defensa propia. 1159 La doctrina liberal mediante el -

areuaento de defensa de loa derechos ciudadanos, hace a un lado loa d! 

rechoa inalienables a imprescriptibles del hombre, consagrados en la -

58. NOZICK, Robert. Anarquía, Estado y Utopía. Fondo de Cultura Económica, M6-
xico, 1988, P'a· 39. 

59. NOZICK, Op. Cit. Pq, 39. 
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mayoría de las Constituciones políticas de loe Estados contempor6neos 

por lo que resulta contrario a la 16a:ica el suponer que la conviven-

cia social es posible sin la presencia del Estado, como a:arante de loa 

derechos del hombre y del ciudadano. Un Estado liberal radical propi-

ciaría indudablemente una crisis de tal ma.gni tud que haría ~mpoaible -

la convivencia. 

El modelo del Estado Liberal ha conocido períodos de auge en su ver- -

s16n pura, y períodos de revisión de sus postulados, de donde Buraie -

ron nuevos modelos de Estado. En la d'cada de los ochenta, los Estados 

Unidos de Norteamerica, junto con Inalaterra y sus principales aliados, 

propiciaron una 6poca de auae del liberalismo, que arrojó saldos neas-

tivoa en lo ref"erente a la aoluci6n de los problemas do la Hwnanidad. 

In el principio de loa afies noventa, el incremento de la deai¡¡ualdad -

econcS.ica y el reaura:i•iento de antiE\lOB problcimas de hambre y epide-

11iaa en todas lna re,¡¡ionea del mundo, han obliaado una reviei6n de las 

teorías liberales, dando como reaultado la •oderac16n de las líneas r!. 

dicales, para evitar la irnpci6n de una criaia aeneralizada de canse-

cuenciaa imprevisibles. La racionalidad política contemporlnea impone 

al lstado una serie de f'ines que aon irrenunciablea, y que no e~t!n en 

contrapoaici6n a una Jla.YOr eticientizaci6n de la actividad eatatal. Al 

respecto, af"irma Michel Crozier: 

La sociedad industrial cl,aica, tal c0at0 la 
conocemos, eat6 en vías de deaaparici6n. -
Sus modelos da razonamiento cuantitativoa 
eat&n aaotadoa. 11 aiateu administrativo, 
toraas de aobierno, ea decir, de interven
ci6n y control del Estado que estaban aso--



ciados en ella deben ser profundmaente 
ren~ados para adaptarse al nuevo mun
do. 
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El modelo del Estado Liberal en el contexto de loe cambios actuales -

a nivel aundial, !•plica una nueva racionalidad que entatice los pos-

tuladoa básicos de la teoría clásica, en un mundo de libre circula- -

ct6n de .ercanc!aa y de ideas, en aras de una uyor y mejor eficien-

eta y eficacia de la acción estatal, promueva Uunbit!n esquemas de -

cooperación social conaruentee con la naturaleza del hombre, En este 

sentido se ha establecido lo siguiente: 

Se ha demostrado, sobre todo, que WlA so 
ciedad industrial pluralista requiere uña 
continua :regulac16n estatal que limite el 
eao!aao y el at6n da desarrollo de loa in 
dividuos, para que la libertad de unos nO 
bloquee, en medida intolerable la liber -
tad de otros. Oportunidades justas. Para 
aatiaf'acer adecuadamente necesidadeo de -
importancia vi tal, 11e requieren las pres
taciones positivas de la procura existen-

:!~ ::!a!:~:01n::v~~:o~:8~~6feaula-
La principal aportación del modelo del Estado Liberal a la Teor!n dal 

Katado cona!ste, de acuerdo a Carlos Fayt, en su "enlace con la demo

craciaº, 62 reuul tante de la importancia que el liberalismo otora:a al 

individuo racional, aut6nomo, en ejercicio de sus derechos civiles. 

60. CROZIER, Michel. Como ret'ormar al Estado, Fondo de Cultura Económica, Mé
xico, 1992, P4&. 11. 

61. ZIPPBLIUS, Op. Cit. Páj¡. 274, 
62. FAYT, Op. Cit. P6g. 325 
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2.3 ICL IDllCLO llKL ISrADO DICL BIDBSTAR GllllllllAL 

El Modelo del Retado del Bienestar General se tue gestando en el centro 

y norte del continente europeo, de acuerdo a los tiempos y f'ormaa de lea 

Estados nacionales en particular, mediante la divisa aeneral de ina~ 

mentar mecanismos planif'icadores de la acci6n estatal, con el objetivo 

de mitiaar la criaie de laa respectivas economías capitalistas indua -

trializadaa. La conformaci6n de los Estados del Bienestar se di6 a tra-

v6e de una mayor intervenci6n del aparato del Estado en las economías, 

a la luz de la Teoría lcon6mica de John M. Keynes, en contraposici6n al 

Modelo Liberal del Eatado, que habla acentuado los problemas de pobreza 

y deaiaualdad social, en economlas ricas. Luego entonces, la propuesta 

Keyneaiana planteó un Estado cada vez más empresario y distribuidor, -

con el objetivo, de incidir en loa mecanismos de distribución de la ri-

queu. Para la Teorla del Estado, el Modelo del Estado del Bienestar r.! 

aulta especialmente atractivo en virtud de las consecuencias que ¡ener6 

para la interpretación del Estado y los problemas derivados de su con -

toraaci6n. Independientemente de loa objetivos de procurar una aayor -

justicia social, el latado del Bienestar General ocaaion6 un crecimien-

to desmesurado del aparato burocrAtico, una proliteraci6n de la reaula-

ci6n de lu actividade• econ6wriicae, y lo mta arave: una contusión de -

loa Ambitoa p6blico y privado de la sociedad. Aal, el Estado del Biene! 

tar, entr6 en criaia: 

LBa panacea.a de la intervención estatal, 
y la reaulaci6n miaaa, paaan a hacerse 
probleúticas. Loa aiateaaa liaadoa al -
Estado del Bienestar enaendran- m6a fraca 
aos en planea, da resistencia social y -"'ª contlicto pol1:tico del que pueden -



resolver; las propias estrategias para 
el manejo de crisis empleadas por el Es 
tado del Bienestar se ven sometidas a - 63 nuevas f'ormas de tendencia a la crisis. 
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El Estado del Bienestar fue interviniendo cada vez 11h en la sociedad, 

con el prop6ai to de generar un aayor creci111iento econ6111co y una ee¡¡u-

rielad social de baso amplia. La actividad econ6mica, loa derechos civi-

lea, pol!ticoa y sociales se convirtieron en asuntos de la responsa - -

bilidad del Estado, por lo que la sociedad civil fue absorbida por -

6ate paulatinamente. Allí: 

Hiat6ricamente, el Estado del Bienestar ha 
sido el resultado combinado de diversos -
factores que cambian en composici6n depen
diendo de los pa!ses. El reformismo social 
dell6crata, el socialiemo cristiano, 6lite8 
políticas y econ6micas conservadoras ilus
tradas, y arandes sindicatos industriales 
fueron las tuerzas más importantes que abo 
aaron en au f'avor y otoraaron esquemas máS 
y da amplios de aeauro obliaatorlo, leyes 
sobre protección del trabajo, salarlo mí -
nimo, expansión de servicios sanitarios y 
educativos y alojamientos, estatalmente -
subvencionados, así como el reconocimiento 
de loa sindicatos como representantes eco-64 nómicos y políticos legítimos del trabajo. 

De la anterior ref'lexi6n planteada por C. Off e, podemos inferir que el 

Estado del Bienestar desarroll6 políticas estatales eapecíf'icas en to -

dos los rubros de la economla y la sociedad, dejando a las iniciativas 

particulares escaso margen de maniobra. Por consiguiente: "bajo las con 

diciones del capitalismo asociado al Estado del Bienestar los gastos -

63. OFFE, Claus. Contradicciones en el Estado del Bienestar, Alianza Edito -
riel, M6xico, 1990, Pág. 19 

64, lbid, PAg. 136. 
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pdblicos tienden pereistentemente a desbordar a los ingresos ptlbli - -

cloa." 65 

Es decir. las f'lnanzas pCtblicas de los Estados del Bienestar han en-

f'l-entado el proble- crónico de dlif'icit tiaca! en continuo ~recil"11ento, 

en virtud de la expanai6n permanente de los presupuestos estatales en 

11ateria de aaato social, como es Educación, Salud, Transporte, vivien -

da, Enera!a, Inveatiaaci6n Cient!f'ica y Deaarrollo Tecnol6aico. En el 

Estado del Bienestar, el problema del crecimiento y desarrollo cepita -

lista fue dependiendo cada vez más de proyectos de inversi6n estat8.les 

cade vez mayores. Loe .indicadores del desarrollo antes anotados escapa

ron al 611b1 to del 90rcado y ue convirtieron en asuntos de competencia -

directa del Estado: "qudizando as! la crisis fiscal del Estado, pues -

implica una cateaor!a de aaatos que no son en modo alauno auto-tinanci! 

bles." 66 

Hoy en día, el Modelo del !atado del Bienestar General ee objeto de re-

viai6n cuidadoaa, •fin en loe p•íaea en que ae aener6. Así, en el úbito 

de la Teoría del Estado, identificamoe el auraimiento de nuevos parad!¡ 

-a cuyo principal objeto ea resolver la• contradicciones aeneradaa al 

interior de las estructuras de loa Estados del Bienestar, que tienen r! 

laci6n directa con re1'onu.a sustantivas a las respectivas le¡ialaciones 

positivas viaentee en estos paiaea. Estos nuevos paradipas son; 

65. Ibld, Pq, 25 
66. Ibld, Pq. 111, 

a) Modelo del Estado del Bienestar N6rdico
Escandinavo, que plantea un Estado protector 
pero no aenerador de actitudes pasivas, dan
do prioridad al pleno e•pleo, b) Modelo del 



Estado del Bienestar Centro-Europeo, com
pensatorio, donde se establece el compro
miso de devolver las prestaciones econ6mi 
cas recibidas cuando ya no ae neceaiten,
c) Modelo del Estado del Bienestar Resi
dual Anglosajón; que otorga prestaciones 
únicamente a los colectivos marginales, -
d) Modelo del Estado del Bienestar del -
Sur, que plantea una prioridad al cree! -
miento econ61dco para generar empleo 1 sa
~~:e!:. eg~nomia 7 deapu6s distribuir la 
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De los modelos planteados aint6ticutente por ti. Fernández, advertillos 

la necesidad de una ref'onna de f'ondo al ICodelo del Estado del Bienestar 

General, que deberá traducirse en la desabsorci6n de la sociedad por el 

Estado, mediante la instrumentac16n de esquemas de cooperación social, 

donde se recupere para la sociedad civil su capacidad de iniciativa, -

mediante una desregulación de la actividad económica y una mayor ef'i -

cientización de la actividad estatal. La revisión del Modelo del Estado 

del Bienestar en Europa no necesariamente conduce a una vuelta al Mode-

lo del Estado Liberal• sino que abre a los teóricos del Estado un espa-

cio para la construcción de proyectos de Estado que conati tuyan una -

auténtica innovación teórica, en la elaboración de estrategias que re-

auelvan los problemas del hombre contemporáneo, en un mundo en constan-

te movimiento hacia el cambio. Para el Derecho Pablico, que proporciona 

el marco normativo de la actividad estatal, los cambios estAn en rela-

ción directa con su propia dinWnica, puesto que: 

Cualquier sociedad humana opera a trav&s de 
un grupo institucionalizado de reglas. Parte 
de esas reales determina el proceso por el 

67. FERNANDEZ, Matilde. Pol!ticas de Bienestar Social en Europa, Conf'erencia 
sustentada en el Centro de Estudios Jaime Vera, Madrid, 5 de aa:oato de 
1991, versión estenográrica en tres páginas. 



cual se reproduce materialmente a sí 111isma 
la sociedad, trascendiendo as{ el lapso vi 
tal de sus miembros indlvidualee. M6a espC 
ctficamente, esas reglas institucionaliza= 
das de reproducción material regulan tres 
cosas: a saber, el ef'ecti vo control sobre -
la tuerza laboral humana, sobre los medios 
y recursos materiales de producci6n, y so
bre el producto mismo. 68 · 
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Indudablemente que lo anterior, las reglas claras de la actividad econ~ 

mica, constituyen un insumo que puede ser proporcionado, de manera pre-

terente, por el Derecho, considerando tarnbUn el movimiento del merca -

do, con el análisis de todos los f'actores que esto supone. La produc -

c16n del Derecho, en el Modelo del Estado del Bienestar sujeto a revi -

si6n, supone una clara visión de la sociedad por reformar, que se tra -

duzca en normas jurídicas adecuadas a las necesidades humanas de justi-

cia. Distribuir la riqueza, fomentar el desarrollo, mejorar la calidad 

de vida, deben encontrar nu tunde.mento en el orden jurídico, para que -

no puedan deaplazarse de loe cometidos esenciales del Eetado. 

68. OFFB, Op. Cit, Pq, 119 
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2.4 IL lmDILO DBL llllTADO a LOll PAISIS a DmlAllllOLLO. 

El mundo de flnalee del siglo XX ha conocido la cap1tulac16n de la -

Guerra Fría. dando :f'in a la conf'rontac16n ideol6g1ca Este-Oeste; pero 

este nuevo mundo unipolar de mercado libre, hegemonía militar y alto 

desarrollo tocnol6gico dista mucho a(in de conocer el f'in de la inocu,! 

table deaiaualdad Norte-Sur. Este nuevo orden mundial ha propiciado, 

como en el Renacimiento, un nuevo auge WJl comercio. Se dice que la -

libre circulaci6n de las ideas ha de traer consigo la libre circula -

ci6n de mercancías. Loa Estad?ª nacionales se han agrupado en Bloques 

COmercialea, tales como la Comunidad Econ6cnica Europea, la Cuenca del 

Pac!f'ico y otros acuerdos regionales en f'ormac16n o instrumentación. 

Loe bloquea comerciales habr6n de aianificar mayor eficientizaci6n de 

la actividad estatal, aat como una nueva diacusi6n de los principio& 

~duentalee del Estado. Se ha araumentado que loa Estados naciona -

lee son inauficiente• por al •i1U10e para resolver loa problemas de -

este nuevo lllUlldo eianado por el fortalecimiento del capi talisnt0, por 

lo que se hacen neceaariaa, por lo 11enoa, alianzas cOt1ercialee que m5!_ 

dif'iquen lu tuncionea tradicional•• de lu f'ronteraa: arancelaria 1 

de control miaratorio. 

En este contexto, podemos advertir que loa pataea aubdeaarrolladoa -

habr4n de iniciar las acciones conducentes que lea penai tan inaertar

ae en loa nuevos procesos comerciales, como nuevas eetrateaiaa para -

lograr el desarrollo. Ha dicho Eduardo Andrade: 1111 principal probl-
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del Estado capitalista subdesarrollado dependiente consiste en la -

apertura de ospacios aut6nomos para su desarrollo •1169 

La nueva realidad mundial implica, para el sistema internacional de -

Estados, una adecuac16n de la actividad estatal en materia econ6mica, 

que haga viables los proyectos nacionales de los países en desarrollo. 

HB dicho Paul s. Samueloon: 

Un país en v!as de desarrollo es sim- -
plemente aquel cuya renta real per cápi 
ta ea baja en relaci6n con la renta pei= 
c6pita de naciones como Canadá, Esto.dos 
Unidos, Japón y Europa Occidontal en ge 
neral. Desde un punto de viata optimis= 
ta, se considera nación en vías de dese 
rrollo aquella capaz de mejorar notablB 
mente su nivel de renta. ·10 -

En esta perspectiva, encontramos que la actividad estatal en los pal-

aes en desarrollo estaré inf"luenciada, y en muchos casos condicionada 

por la actividad econ6mica. El modelo del Estado en los países en de-

aarrollo debe caracterizarse por su viabilidad. Ea decir, el Estado -

eat6 obliaado a promover el desarrollo, mediante la generación de CO!!, 

diciones económicas generales que produzcan acumulación de capital: 

Bl Estado qua tiende a proporcionar un 
desarrollo capitalista act<ia, en primera 
instancia, tratando de aenerar las candi 
clones convenientes para· el acrecenta - -
miento del copi tal. Ea to obliaa a dejar 
en un segundo plano a las reivindicacio
nes laborales y a dar prioridad al impul 
so de obras de infraestructura, así comO 
a la realizaci6n da actividades econ6mi
cas directas. 71 

69. AHDRADE S4nchez, Eduardo. Teoría General del Estado, Editorial HARLA, M6-
xico 1 1987, P'8. 287. 

10. SAMUELSON, Paul A. Economía. Ed. McGraw-Hill, M6xico, 1985, pág. 816. 
71. ANDRADE S6nchez, Op, cit. p4¡¡. 257. 
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En el modelo del Estado en los paises en desarrollo el grado de inte! 

venci6n es mayor incluso que en el modelo del E11tado del Bienestar G,!! 

neral, puesto que la actividad estatal se orienta preponderantemente 

a impulsar las rclaci~nes capitalistas de producción de tal :forma que 

se abra un verdadero proceso de industrializeci6n y se f'orme una el! 

se capitalista, puesto que ésta no se conf'ormar{a sin el apoyo del E! 

tado. En la revisión de las historias particulares de los Estados su!!_ 

desarrollados encontramos, ef'ectivmente, que la clase capitalista ea 

expresión directa de la actividad estatal proD'lOtora del desarrollo,m! 

diante la creación de infraestructura, protección comercial, subsi -

dios a los productos bli.aicos, cNiditos a bajas tasas de inteñs, res-

cate de empresas en quiebra y producción con base en la eueti tuci6n -

de iraportacionea.72 Sin embargo, tal estrategia de desarrollo ha -

rendido resultados lamentables, ya que la riqueza se ha concentrado -

en pocas manos, y la clase cap! talista de len patees subdesarrollados 

. ae ha caracterizado por eu depc;ndencia del Estado, y por su inef'icie_!! 

te capacidad de iniciativa empre&arial, por lo que se ha hecho necea! 

ria una rcvia16n de la actividad estatal que efectivamente proporcio-

ne W\ desarrollo capitalista, en que la actividad econ6mica no depen-

da de loa apoyos estatales sino de las f'Uerzaa del inercado, donde el 

Estado act11e como reaulador, mas no como empresario. 

En el modelo del Estado en loa patees en desarrollo se ha dado prio -

ridad a lo econ6mico sobre lo político, ocasionando un estancamiento 

72. HISTORIA GENERAL DE MEXICO. Varios Autores. Coleaio de 1116xico, M6xico, -
1981. 2 tomos, 1585 pág. Ver: El crecimlentc. econ6tnico, pilas. 1276-1298. 
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de la cultura política que ha sipU"icado, en muchos casos, un aplaz_! 

•iento de la democracia como característica de los sistemas políticos 

del mundo subdesarrollado. Am6rica Latina ha sido presa de dictaduras 

m111tarea73 a lo largo de su historia, y únicamente en loa af\os re-

cientes se ha venido consolidando el poder politice ganado· democráti-

camente .. La nueva realidad mundial, caracterizada en lo político por 

la c1reulaci6n de intormaci6n instantánea que remite a todos los - -

paf.ses el fioreciinien~ de la democracia, exiae para loe países en d,! 

11arrollo el acceso pleno a sistemas democrAticos, de legislac16n ele.=, 

toral respetable, clara e inobjetable. Los paises en desarrollo - -

habr6n de establecer v!nculos mls s6lidoe entre los conceptos de des!. 

rrollo y democracia puesto que el bieneotar de eus pueblos, ea decir, 

aua niveles de salud, educaci6n 1 vivienda, acceso a los medica de co-

sunicac16n y eaUndar de vida en aeneral, deberi ir de la mano con el 

ejercicio de loa derechos poUticoe elementales, como es el derecho a 

votar y ser votado, y el desarrollo de la actividad estatal en el ma_t 

co de la leaalidad. El problema del desarrollo no ea solamente un -

uunto econ611ico, sino tambi6n politice. 

73. OALBAHO, Eduardo. Las venas abiertas de Am6rica Latina, Ed. Sialo XXI, M6-
xtco, 1991. 



2.5 LA CllISIB llBL ISTADO lallCRll> 

Hemos entendido tradicionalmente que las crisis ae verif'ican en corre!. 

pondencia con loa cambios, f'avorables o desfavorables, que ocurren en 

el mwido. En el ámbito del Estado moderno, las crisis se han presenta-

do como momentos decisivos, de mayor o menor intensidad y peligro, en 

reln.ci6n a las mutaeiones más o menos ittportantes, ocurridas en la in-

teractuaci6n del sistema internacional de Estados, o en el espacio in-

terno estatal en lo concerniente a la economía, política y cultura. -

Una definici6n de crisis, generalmente aceptada, es la siguiente: 

Se define como crisis a un momento de ruptura 
en el f\mcionarniento de un sistema, un cambio 
cualitativo en sentido positivo o negativo, 
una welta sorpresiva y a veces haata violen
ta y no esperada en el modelo normal se¡ún el 
cual se desarrollan las interacciones en el -
interior del sistema en examen. 74 

Bl eotudio de la crisis del Estado moderno, a partir de la definición 

anterior, he.ce nccoaa.ria una revisión de los oríaenea y causas, as! -

como de la ubicación e intensidad de la mencionada criai11. El Estado 

moderno, entendido a partir de la conjuaaci6n diall!ctica de loa ele -

mentas que lo con:forman, así como de sus principios f'undamentales, -

contin11a aiendo la oraanizaci6n política viaente en el llWldo actual, 

pero ha entrado er: crisis, en f'uncicSn de loa cambios internacionales 

y de la moditicac16n auatanti va de las demandas y neceaidadea nacio-

nalea, que plantean una nueva detinici6n del papel que habrln de - -

74. BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola. Diccionario de Polttica, II Tomos, 
Ed. Siglo XXI, Mbico, 1984, pá¡. 454. 
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desempeftar los Estados nacionales en el concierto mundial, asi como -

una redefinici6n de la actividad estatal que presente opcionea de sol_!! 

ci6n a los problemas nacionales. Es decir, el origen de la crisis del 

Estado moderno lo podemos encontrar en la siguiente reflexión: el mun-

do actual, producto de arandes cambios, hasta hace poco ini-cnaginablea, 

requiere de un nuevo Estado, hasta hoy en proceso de construcci6n. El 

Estado moderno deber6. transformarse, como el mundo se ho. transformado. 

El Estado habrá de reformarse para dar respuesta a nuevas demandas, a 

nuevas necesidades, tanto en el ámbito interno como en el ámbito exte-

rior. Precisamente en esa capacidad de transformeci6n radica la vigen-

cia del Estado moderno. Ha dicho Federico Reyes Herolee: 

Se trata de una identificaci6n a través de la 
experiencia y estando com¡:cientes de la con
cepción particular-universal, de un fenómeno 
de caMbio de alao que es llamado Estado y que 
se identifica por medio del concepto de - -
acci6n estatal. Bata última, la acci6n esta
tal, se da en la bi6af'era, en su mayor parte, 
y parece requerir de organización, dada la -
ma,anitud de los problomo.o y la capacidad tec
nológica actual de la humanidad. 75 

Dec!amos que los orígenes de la crisis del Estado moderno podrían ide!!. 

tif'icarao en el nuevo papel que es atribuido al Estado a raíz de los -

cambios ocurrido& en el mundo. En el miamo sentido ubicaremos las cau-

aas en el necesario replanteamiento de la actividad estatal que adecúe 

al Estado en el nuevo contexto mundial. Oríaenee y causas estiin inex-

tricablemente unidos. El futuro del Estado, la nueva actividad eatatal1 

75. REYES Heroles, Federico. Ensayo sobre los fundamentos políticos del Esta
do contempor4neo, UNAM, M6xico, 1983, pág. 32. 
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los f'inea y f\mcionee del Estado, esbin necesariamente ligados con la 

supervivencia de los seres humanos: 

Los problemas a que se enfrentan loa Estadoa
naciones no aparentan volverse más sencillos, 
sino por el contrario, cada vez mis complejos. 
Las diferencias existentes en las actuales or 
aanizacionea estatales son incorunensurables, -
y podrlin eer mayores; de ahí la importancia -
de nuestro momento hist6rico. Obaervémoslo -
por otro lado. Se abre una gama de posibilida 
des en las organizaciones estatales f'uturas Y 
lo que se avizora es una orgenb.aci6n estatal 
1nm6vU.76 

Las causas de la crisis del Estado moderno pueden ubicarse en la insu-

ficiencia de la actividad estatal para garantizar el desenvolvimiento 

humano hacia mayores estadios de vida. Las estructuras estatales inef! 

cientes generan una actividad estatal inef'icaz. En el mundo contempor!, 

neo loa Estados nacionales han sido desbordados. Es decir, la acción -

estatal ha trascendido sus propios Umi.tea espaciales y temporales. La 

actividad estatal ea supranacional, voluntaria o involuntariamente. -

Las f'ronteras aianif'ican la delimi taci6n del espacio tísico y legal en 

que la actividad estatal debe desarrollarse, pero 41iata va m6a allá de 

las :fronteras nacionales 1 violentando el orden jurídico internacional 

y el concepto clásico de soberanía nacional, en lo que se ref'iere a -

consecuencias internacionales de actos estatales concebidos en el Amb! 

to interno de un Estado determinado, pero que en el mundo interdepen -

diente de nuestro tiempo van más allá. El Estado moderno nacional es -

incapaz de prevenir una cataatrore nuclear o ecol6aica internacional, 

76, Ibld, pi¡¡, 23, 
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como ocuri6 en Chernobyl o como ocurre actualmente con los desechos -

toxicas arrojados al mar, o los hoyos de ozono que cada vez crecen más 

en la Antártida. La incapacidad de la acci6n estatal para frenar la -

destrucción del mundo ha planteado el aspecto más dramfitico de la cri-

sis del Estado moderno actual. La ubicación e intensidad de la crisis 

del Estado moderno está en relación directa con la magnitud de los p~ 

blemaa mundiales aparentemente insolubles. Ea decir: 

Dada la globalizaci6n y las caracterieticas -
dol periodo contempordneo, las tareas de las -
acciones estatales parecen encauzarse a nuevas 
áreas. La vida urbana, la producción indus - -
tria!, el uso masivo de energ6ticos 1 la conta
minación, la deetrucc16n de la f'auna y la no
ra, la si tuaci6n económica de loa Eatadoa-naclo 
nea, en f'in, áreas nuevas en las cualee la -
acción estatal f'recuentemente tiene que recu
rrir a la perepecti va de totalidad como f'uente 
de poder legítimo. 77 

Contin1la Reyes Heroles en el mismo sentido: "La perspectiva de tota -

lidad permite la conciliación de acciones estatales que antes hubie -

ran podido ser contrarias a loe ámbitos individuales." 78 Ba decir, 

la actividad estatal habrá de conciliar la perspectiva de totalidad -

en la que enmarque sus f'ines u objetivos, con el respeto al ámbito de 

la actividad individual y social. En la búsqueda de una alternativa -

do solución a la crisis del Estado moderno, el maestro Jesús Reyes H,! 

rol"a planteó la construcc16n del nuevo EBtado a partir de la recupe-

ración de la dignidad esencial del hombre: 

77. Ibld, pq. 82. 
78. Ibld, pq. 82. 

Se trata, pues, de loarar una adecuac16n del 
Estado Moderno a la esf'era socio-poU:tica -



contemporánea eiendo nuestros puntales: a) La 
necesidad de lograr una simbiosis de las masas 
y el Estado; b} La obediencia a la constante -
de nuestra civilización; el respeto a la diani 
dad del hombre en su cabal integridad. 79 -
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Es decir, la nueva estructura política quo habrá de surgir del Estado 

ref'onnado, actualizado, es posible a trav6s de la adecuación del Es~ 

do a las necesidades actuales. La participaci6n de las masas en los -

procesos políticos es posible a trav6s de una revia16n acuciosa de la 

Democracia Representativa, que de constituir un principio fundamental 

del Estado moderno, devino en una inatitucion leaitimadora del poder 

político, intrínsicamente ligada a los principios de Soberanía Popu -

lar y Divisi6n de Poderes. La Representaci6n Política es a la Democr.! 

cia, lo que los Derechos individuales son al. Estado de Derecho. Por -

lo cual, el nuevo contenido del Estado moderno habrá de partir de: 

Una estructura política y social, que pemita 
la participación de las masas en el Estado y 
acelere el mejoramiento de ellas, garantizan
do la elevación de su nivel de vida, liber&n
dolaa de la necesidad. 80 

Es decir, un Estado en permanente transfonaación, eficiente y eficaz, 

que responda a la realidad actual, en búsqueda de salida.e a la crisis, 

no sólo del Estado, aino del hombre. 

79. REYES Herolea, Jesús. Op. cit. P'a. 33. 
so. REYES Heroles, Jesús. Op. cit. Pq. 33. 
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. CAPITULO Ill 

m. SL KSTADO BIICAm. 

3.1 LA 1'18ACIOll DKL ISTADO lll!XICAllO. 

El Estado mexicano surge en 1821, a partir de la consolidac16n de la

Independencia. En el marco de la Teoría General del Estado," ea en 

1821 el momento f'undante del Estado en M6xico, puesto que es entonces 

cuando el concepto de Soberanía, principio fundamental del Estado mo

derno, adquiere vigencia histórica plena~ Antes de 1821, la población 

y el territorio mexicanos estuvieron sometidos al Estado espaflol, me

diante is conquista efectuada en 1521, estableciendo un gobierno - -

virreinal dependiente de la metrópoli por un período de trescientos -

aftos. La Guerra contra la metrópoli iniciada por Miguel Hidalgo en -

1810 fUe rica en expresiones ideológicas que f"ueron conformando la -

idea del Estado que habría de surgir una vez consumada la Independen

cia. En la vasta historiagraf'!a mexicana podemos encontrar una amplia 

serie de documentos políticos que alimentan un debate profundo, en el 

que encontramos los ideales y principios en los que aquellos mexica -

nos f'undamentaron su lucha, y dieron sustento f"ilos6tico a un Estado 

en ciernes. Cabría se~alar aquí los pronunciamientos de Hidalgo en -

Guadalajara, donde decreta abolida la esclavitud, junto con los Sent! 

mi en tos de la Naci6n de Joa6 María More los y los Elementos Consti tu

cionalee de Ignacio L6pez Ray6n, así como la Declaraci6n de Indepen -

dencia dada en Chilpancingo el 6 de noviembre de 1813. Sin restar im

portancia a los documentos mencionados, cabe decir que el Decreto -

Constitucional para la libertad de la América Mexicana promulaado en 

Apatzina4n el 24 de octubre de 1814 significa el inicio formal de la 
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historia constitucional de M6xico, que ha sido el reflejo de la situ! 

c16n del país en cada etapa de su devenir como Estado nacional. La -

conatituci6n, como norma fundamental del Estado mexicano, ha sido la 

expresión de BU historia. Los &r&ndes debates nacionales, fundamenta

dos en planes, programas y propuestas políticas, han desembocado en -

Constituciones PoUticas. En alaunos casos, los movimientos políticos 

han impuesto sus criterios y principios en la Constituci6n, en otros 

casos la Const1tuci6n ha sido el producto de una sincres16n política. 

Con base en una revisión de los procesos hist6rico-jurtdicos en N6xi

co, podemos afiNnar que el Estado mexicano es producto de un amplio -

debate nacional en el que confluyen las ideas políticas con los docu

mentos constitucionales. El Estado mexicano surae inmerso en un deba

te entre monarquistas y republicanos, en el que ambos gestarán sus -

respectivas oportunidades hist6ricas en el Imperio de Aauetín de Itu!:. 

bide y en la República instaurada en 1B2'1. Una vez adoptada la Repú -

blica, el debate fluy6 entre centralistas y federalistas. Establecido 

el sistema federal, interrumpido por periodos centralistas, 91 debate 

se ubicó en la confrontaci6n de las tesis liberales y conservadoras. 

El Estado mexicano se consolidó despuás del fracaso del llamado Segu!!. 

do Imperio, quedando def'inido el sistema republicano, de entonces a -

nuestros días. El siglo XIX mexicano contempló el florecinfiento de d! 

f"erentes ensayos relativos a la organización jurídico-política de la 

sociedad. Sin pretender deaviarnos hacia la construcción de una hist2 

ria política del Estado mexicano, es necesario definir las formas de 

organización política habidas en México, en función de sus ordenamie!! 

tos jurídicos fundamentales: 



Resumiendo las f'ormas políticas QUe han regido 
a loa Estados Unidos Mexicanos en los siglos 
XIX y XX, su relaci6n nos da cuenta de ocho de 
noainadaa re"pOblicaa (Apatzina;6n, Constituci6ñ 
Federal de 1824, Siete Leyes Constitucionales 
de 1836, Basas Orad.nicaa de 1843, Acta Consti
tutiva y de Reformas de 1847, Conatituci6n li
beral de 1857 y Cona ti tuci6n democrAtica y so
cial de 1917) , dos aonarquiu (Cona ti tuc16n de 
C6diz, Plan de Iauala y Tratados de C6rdcba de 
1821) y dos iaperios (Ro¡:lamentos Provisiona -
leo de 1822 y 1865). 81 

55 

De la anterior refiexil5n pode.as observar la coaploja intearac16n di! 

1•ctica de loa ®bates nacionales que han eipif'icado una aran rique-

za para la tradición conatitucionalista mexicana. La viaencia plena -

de esta serie de Realaa Fundamentales Hxic11naa es objeto de otro ti-

po de estudio de caracter hiot6r1co-jur1dico. Sin embarao, ea necea•-

rlo 11eftalar, aunque a•a de manera preliminar y somera, la diacuai6n -

•obre la viaencia y aplicac16n de la Consti tuci6n de Apatzina6n, que 

Gnicamente tuvo juriad1cc16n en los territorios insuraentea, por lo -

que su relatividad ea manif'ieata. De i¡ual manera, la Conatituci6n de 

c&diz tue objeto de W18 aplicaci6n parcial, y los proyectos monarc¡ui-

coa que derivaron de ella y del Plan de Iauala junto con los Tratados 

de C6rdoba no cristalizaron objetivamenté. Por otra parte, el Reale -

mento provisional de 1865 no tuvo viaencia, ya que la Cona ti tuci6n de 

1857 r1¡¡16 desde su promul¡¡ac16n hasta 1917. Lo que es interesante B! 

flalar, para loa erectos del presente trabajo ea la enorme riqueza te~ 

rica oriainada en el Estado mexicano durante el sialo XIX y princi- -

pioa del sialo XX. 

81. GONZALEZ Codo, Arturo. El Poder Público y la Jurisdicci6n en Materia Ad
ministrativa en IC~xico, PORRUA, Mbico, 1982, pq. 46. 
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A partir de la conaumac16n de la independencia 11e hizo neceaario do-

tar al nuevo pata de una Horma Fundaaental. En palabras de llsnuel Go!!, 

z'1ez Oropeza: "La elaboración de una Consti tucion l'ue identit'icada -

con. el nacimiento del Estado mexicano y se deseaba tanto una COneti 't!!, 

c16n como la consoUdaci6n de nuestro Batado Nac16n."82 Ea decir. en 

la tormac16n del Estado mexicano, loa conceptos Conatituc16n y Satado 

VM indisolublemente liaado•, en virtud de que la COnatituc16n con'te! 

Pl• la oraan.1zaci6n mi ... del Batado. Al construir el !atado mexicano, 

en au primera etapa, se hacía necesario def'inir en la Conet1tuc16n, -

de manera preponderante, la f'unci6n leaialativa. El Estado incipiente 

encontró en la actividad leaialativa el •canieeo para la creac16n de 

lae inati tucionea, por lo cual el pader político se concentr6 en el -

poder lea:ialativo: 

!l poder por antonomasia era el leaialativo, 
en donde se encontraban loa tribunos del pue 
blo mexicano y al cual ee le confiaba la eli 
boraci6n de la obra jurídica y nacional da -
elevada: la ley.83 

Pese a la concentraci6n del poder político en el Legielativo, lo. ere!, 

ci6n de lae insti tucionea mediante la ley contribuy6 a la racionaliz.! 

ci6n del poder. La razón al servicio de la política. La polftica al -

servicio del país. El país en una fase de ora:anizac16n del Estado. -

Proceeo 16aico que explica la extensa instru..entaci6n de Nonu.e ~ 

mentales o Constituciones en el Jffxico del sia:lo XIX, .f'Unduental .. n-

te en la primera mitad. El an4Uaia de la formación del Estado mexic!. 

82. GONZALEZ Oropeza, Manuel. "Las opciones posibles (1821-1854)", En: La 
Formaci6n del Estado Mexicano, Varios autores, PORRUA, Mlxico, 1984, P'a• 
84. 

83. Ibid, pil¡¡o. 85 y 86, 



no paea neceaariantente por la revisión do la base tundamental del Ea-

do: la Constitución, el marco normativo f'oraal en que habr6.n de con -

sianarse loa derochos de los gobemadoe as{ como la oraanizaci6n del 

poder público. En la oraanizaci6n del poder el Estado mexicano au!ri6 

loe mayores problemas: 

En ef'ecto, aunque existieron leyes eaanadas -
de la soberanía nacional, lo cierto es que du 
rante mucho tiempo f'al tó la posibilidad de = 
ejercer el poder de conf'ormidad con la ley y 
de oraanizar a la sociedad civil como parte -
indispensable del !atado. La acentuada tenden 
cua diaociativa que se obaerv6 en 116xico du-= 
rante la pr.imera mitad del aialo XIX impidió 84 la articulación adecuada de una vida política. 

La oraanización del poder político en el Estado 1aexicano f'ue posible 

una vez af'ianzado el espíritu nacionalista en el palo, a raíz del - -

triunf'o de la República sobre el imperio de Maximiliano: 

Por eso ae puede af'irmar que Julrez f'ue el -
creador del Estado mexicano, en cuanto que re 
present6 la autoridad de la legalidad. La - -
Conotituci6n f'ue su bandera. Con 61 se esta -
bleci6 como •eta la idea de un aobierno corno 
rector ef'iciente de la sociedad para dar a la 
nación la estabilidad pol!tica por muchos -
aftas deseada y loarar con ella la prosperidad 
econ6mica .... JuArez se eriai6 en repreaentan-
te de la leaalidad, def'ensor de la independe!! es 
eta, de la soberanía nacional y de la libertad. 

Con el triunfo de Benito Juárez sobre loa invasores franceses, efect! 

vuente, se consolida el Estado mexicano. La segunda mitad del sialo 

XIX es el periodo def'initivo de esta coneo11daci6n. La 8tapa hiet6ri-

ca conocida como la República restaurada, da inicio a la instrument! 

84. GALIANA, Patricia. El Estado Liberal (1854-1910), En: La Formaci6n del Es
tado Mexicano, Op. Cit, pq. 156. 

es. Ibid, Pá&· 1s9, 
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ct6n de una poli t1ca gubernan.ental en la que ne da prioridad al orden , 

como sustento de la unidad nacional 7 del progreso econóa.lco .. Las 61-

tt.aa d6ica.das del siglo XIX y le. primera del siglo XX constitu,r-en el 

tiempo propicio para la implementaci6n del l'IOdelo libctral mexicano, 

de aaplia y fecunda tradición intelectual, pero que en la pr&ct:ica -

arroJ6 resultados catastr6f"icoa. El rfaiaen liberal aexicano de la &! 

aunda mitad del aiglo XIX aip16 el 1aisino cuino que otros reatMnea 

liberales en el mWldo: 

Primero, la auprea16n Jurídica de todos los 
privilegios y estatutos particulares; des- -
pu6s, la destrucción de laa bases materiales 
de todos loa actores colectivos ex1atent4!Je 
-7 todavía au.y vivoa, como hemos dicho, en 
Jlhico, a fine a del sial.o XIX- aquellas que 
Morse 118116 en 1833 "las eatructuraa socia -
lea criollas telóricaa." Por la desamortiza
ci6n de loa bienes de 11a11os muertas, no <in1-
camente la Ialesia CDllO tal, sino tamb16n -
lu cotradtas, tundaciones, conventos y cor
poraciones civiles y, por tanto, tnb1.§n loa 
pueblos, perdtan ante la ley tanto sus me
dios de acción colectlvoa COMO Wla aran par
te de au capacidad jur!dica.. 86 

!l modelo liberal del Estado mexicano cristaliza a partir de la Repú-

bUca restaurada. El cúaulo de leyea que se incorporan a la Conatitu-

ción de 1657 tienen por objeto establecer las aarantf.aa plenas para -

la propiedad, f'acilitar la libre circulaci6n de meres.netas, suprimir 

los privileaios, los nt0nopolios y las r-eatricciones económicae pro- -

piae de un paía colonial, msa no de un Bata.do moderno que debe per.1-

tir el libre desarrollo de la sociedad y la libre interactua.ct6n de -

M. GUERRA, Francoie-Xav1er. M6x1co: del Antiauo Dfaimen a la Revoluc16n .. Fon 
do de Cultura Econ6m1ca, M6x1co, 1988, T .. I. p6¡. 163. 
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las tuerzas del mercado. A decir de: Francoia-Xavier Guerra: "Con Le,!: 

do de Tejada la política se radicaliza. En 1873, se incorporan las L!, 

yes de Reforma a la Coneti tuci6n para hacerlas irreversibles. "fn Ba 

deciZ., para la conaolidac16n del Estado mexicano, bajo la 6aida libe-

ral, no ea auJ'iciente la leaialac16n secundaria que libere econ6aica-

9eflte al paJ:a y tranaforae radicalaente a la sociedad, sino que ea º! 

cesarlo que el Proarua Liberal, a trav6a de las Leyes de Ref'on1a, •!! 

quiera ranao cona ti tucional. 

Durante el r6¡¡1.en del General Porf'irio Dt:az el proarama liberal dec! 

aon6n1co alcanz6 su culminac16n. So articu16 positivismo con libera -

lillllO, de una aanera prap6tica. De la f'rase: "menos poU.tica, mis a!! 

ainistrac16n" eura16 un sistema que d16 prioridad al creci11iento eco-

~leo, mediante la divisa: "orden y pro,¡reao". Al reapecto, atinu. -

Francoie-Xavier Guerra: 

En el portiriato, la estabilidad poU:tica de 
un r6ai•n •in r1auraa va a la par con una -
mutaci6n extraordinaria de la economía y de 
la •ocieded. He1K>11 hablado sin cesar de libe 
raliamo, a prop6aito de la política y la - -
idoologia del M6xico del oialo XIX. La 611 te 
liberal unificada .ocupa, en efecto, bajo -
Dias, loa pueatos de mando del Estado, pero88 lao palabras no deben esconder la reslidad. 

El ls.tado mexicano se ha consolidado durante el r6aimen de Porfirio -

Diaz. El gobierno de Diaz di6 prioridad a lo económico, y a la paz, a 

cualquier costo. 

In. Ibld, pA¡¡. 220. 
88. Ibld, pA¡¡. 302. 
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11 E atado •xi cano de la pri.era 4'cada del ei&lo XX ea nacional. 

Existe una Rep6blica t'ederal. Quedan pendientee1 el reepeto a la Cona

tituc16n, ea decir, la sujec16n del Estado al Derecho, con todo lo -

que ello !.aplica: cte.ocracia y justicia eocial. D1vi•i6n de Poderee, 

real y no 11610 tonaal., ea decir: la recuperac16n de la dipidad h.....,

na. Fue necesaria una Revoluc16n de donde aura16 una nueva Conatltu -

ci6n, noraa :f\mduental del Betado Social de Derecho. 
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3.2 BL ESTADO SOCIAL DB ODBatO 

El régimen del General Porf'irio Dlaz se coracter1z6 por un al to creci-

miento econ6mico con una paz social lograda mediante la repres16n. Pe-

ro tambilin generó una profunda desigualdad social y una excesiva cor:i

centraci6n de la riqueza y de la propio dad rural. El crecimiento econ2 

mico se gestó a la par de un sistema de servidumbre en el campo, y de 

sobreexplotac16n,de los obreros. Lo anterior, en un ambiente antidemo

crático, producto de un siotema político conformado a partir de: 

La 1ntegrac16n en una única red de vínculos -
personales de una multiplicidad de actores co
lectivos e in di viduales, en la que cada uno re 
cibe recompensas proporcionnl.es

8
ig su rango, a

su condici6n y a sus servicios. 

Es decir, un sistema de vínculos y solidaridades f'undado en la amistad 

personal del General Porfirio Dlaz • como instrumento de cohesión so- -

cial, en cuya base encontramos a los hacendados, banqueros, clero ae-

glar y regular, inversionistas extranjeros y nacionales, políticos -

agregadoree y prensa dependiente, todos con la caracteríatica común -

de su lealtad personal con el General Dlaz. Un sistema como el ant~e -

descrito impidió la capilaridad social y politice, a lo que habría -

que sareaar un sistema de reglas tácitas, no eser! tas• sobre el funci~ 

namiento de la actividad estatal, en función de que el General Díaz -

fincó su autoridad en su prestigio y capacidad personal, mas no en la 

Constituci6n de 1857, a la que Díaz invoca como ley suprema, pero no -

cumple. A lo largo de la Dictadura: 

89. GUERRA, Fráncois-Xavier. Op. cit. pqs. 156 y 157. 



.La Const1tuc16n aparece, pues, como la pieza 
clave, la referencia de un sistema de pensa
miento que precede e intenta modelar una rea 
lidad social más antigua. Ella es, también.
la mA.scara de un sistema de poderes que for
malmente ha adoptado eu marco, pero cuya rea 
lidad ea otra. Be, Cinalmente, uno de los = 
objetivos a alcanzar en las relaciones de -
los actores, pues la conquista de los pode -
res simb61icoa que la Constitución def'ine es 
el objetivo final de la lucha política. 90 
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En estas condiciones, el rligimen de Diez ae caracterizó por hacer una 

ficci6n de los postulados constitucionales. La División de Poderes no 

ocurri6 pueo el poder se concentr6 en el Presidente de la Repiiblica, -

las elecciones fueron siempre manipuladas, los Derechos individuales 

se infringieron constante111ente, violentando el Estado de Derecho. Bl -

r6aimen de Porfirio Diaz hizo caso Ol'liso de las reivindicaciones soci! 

les, y quizá 6ate f\le su craso error. La dignidad del hombre no f\Je -

respetada. Bn 1910 no rue poaible contener la f\Jerza popular de una O! 

c16n reprimida. Se desató la Revolución, generando mutac.iones radica -
0

lea en el Estado. Podemos eeftalar, de acuerdo con al Dr. Jorge Carpi -

zo, como las causas mis importantes de la Pri111er~ Revolución social -

del siglo XX, a las aiauientea: 

90, Ibid, Pla• 58. 

l. El rigimen de gobierno en el cual se vivió 
al margen de la Conatituci6n. 

2. El rompimiento de ligas del poder con el -
pueblo que dió por reeul tado la deplorable 
si tuac16n del campesino y del obrero. · 

3. La ocupac16n de loa 11ejorea trabajos por -
extranjeros. 

4. El gobierno central donde la dnica volun -
tad rue la del presidente. 

s. La inse¡uridad jurídica en que ae vivió -



donde el poderoso todo lo pudo y al meneBt!. 
roso la ley le neg6 su protecci6n. 

6. El uso de la :tuerza tanto para reprimir 
huelaaa, como para aniquilar a un pueblo o 
a un individuo. 

7. Haberse permitido una especie de esclavitud 
donde laa deudas pasaban de padrea a hijos, 
de generaci6n en aeneraci6n. 

8. Intranaiaencia pol!tica que ae repreaent6 ·
en la neaac16n rotunda a cubiar al vicepre 
sidente para el periodo de 1910-1916.91 -
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Con el afán de esclarecer el sentido ideol6aico que subyace en loa or! 

aenes .de lo. Revoluc16n Mexicana, acudiraos a la opini6n del Lic. IUauel 

de la Madrid Hurtado: 

Deade eua prolea&lenos, la Revoluc16n de 1910 
90atr6 dos caucee de protesta que habrf.an de 
perf'ilar loa aspectos del r6ai•n inati tucio
nal al que d16 oriaen. par una parte, la rei
terac16n de loa principios de la d0t0cracia -
liberal; por la otra, la exiaencia de un cu
bio sustancial en el orden econ6mico-oocia1.92 

&l nuevo Eatado mexicano, el latado social de Derecho auraido de la -

Revoluci6n de 1910-1917 tiene sua oriaenea remotos en la tradici6n 1! 

beral mexicana, aui a6ner1a, que sin dejar de ser liberal incorpora -

deMDdaa sociales. Ea decir, interpretar la Revoluci6n Mexicana, como 

la culminaci6n del proceso intelectual y social iniciado en 1810 con 

la Independencia nacional y continuado con la tradic16n liberal del -

aialo XIX. En esta 16¡;1ca habríamos de considerar al movimiento revol!! 

clonarlo como el verdadero eafUerzo demoledor del antiauo r6aiaen colg, 

nial heredado de la dominaci6n eapaflola. Luego entonces, correair una 

91. CARPIZO, Jorae. La Constituci6n mexicana de 1917, PORRUA, México, 1983, -
pA¡¡. 29. . 

92. JIADRID Hurtado, Mi&Uel de la. Estudios de Derecho Constitucional, PORAUA, 
M6xico, 1986, pl¡. 82. 
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d1ators16n aen6tlca de cuatrocientos aftoa ea la tarea tit6nica empren-

dida por Ricardo Flores Maa6n y aus correliaionarioa que redactan el -

Proarama del partido Liberal en 1906. Responsabilidad poU:tica que BS!!, 

•e Francisco I. Madero mediante el Plan de San Luis Potosi el 5 de oc-

tubre de 1910 y el Plan Político y Social del 18 de marzo de 1911. 11 

movimiento revolucionario fundamentado ideol6gicamente en el Plan de -

Ayala del 25 de noviembre de 1911 y en el Decreto de Adiciones al Plan 

de Guadalupe del 12 de diciembre de 1914. Movimiento revolucionario l! 

galizado al invocar la Conatituc16n de 1857 mediante el Plan de Guada-

lupo del 26 de marzo de 1913. Revolución triunfante que sobre la JaB.r--

cha i1111trumenta acciones aoclalen mediante la Ley "8;rar1a del 6 de en! 

ro de 1915, el Decreto del General Alvaro Obrea6n sobre el Salario JU-

ni•o del 9 de abril de 1915, la Ley Aararia del General Francisco Vi -

lle del 24 de mayo de 1915, y el Proa:rama de Reronaaa PoUtico-Socia -

lea de la Revoluci6n aprobado por la Soberana Convenci6n Revoluciona -

ria el 18 de abril de 1916, entre otros documentos iaualmente traecen-

dentes. 

Con base en los documentos antes aeftaladoa podemos afirear, de acuerdo 

con el Lic. Miauel de la Madrid, que: 

93. lbid, pl¡¡. 83. 

Fue pues un hecho que las demandas de la Revo
luc16n, a la vez que reafireaban loa principios 
poU.ticos del liberaliaao - detlocracia, dere -
chos del Hombre, divisi6n de poderes, data.a -
representativo, ~a:imen f'ederal y aeparac16n de 
Estado e Iglesia -, subrayaron la necesidad de -
una acción polttica decisiva para tranaronaar el 
orden social y económico con el fin de hacer -
viables aquellos. 93 
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In este contexto aurae en 1916 la Convocatoria expedida Por el Priraer 

Jete Venustiano Carranza para eleair un Conareeo Constituyente. En el 

Proyecto de Consti tuci6n presentado por Carranza no se planteaba la -

incorporaci6n de demandas sociales en el texto constitucional. Las de-

mandas sociales se impusieron sobre el proyecto de Carranza por la -

tuerza de la historia de IC6xico, puesto que la Revolución tuvo un eno!. 

me contenido social. Lueao entonces. se ha dicho, que la principal -

aportac16n hecha por 116xico a la historia del Derecho Constitucional -

11Undial haya consistido en la oportuna 1nclusi6n de las Garantt:aa so -

cialea al texto constitucional. La Constitución mexicana de 1917 viene 

a aer pionera del llOdemo consti tucionalisrno social puesto que antece-

de a la Constituc16n alemana de Weiaar, tamb16n de contenido social, -

a6lo que pro11Ulaada en 1919. Partiendo del principio de que la Conati

tuci6n ea la ltoraa Fundamental del Estado, con la Cona ti tuci6n de -

1917 aurae en 116xico el !atado Social de Derecho. En el Animo de eacl!. 

recer el concepto de !atado Social de Derecho, acudimos a la noci6n :"' 

acuftada por Federico Reyes Heroles: 

La expreai6n Estado social de derecho tiene -
ortaenea hiat6ricoa muy dif'erenciadoa que in
cluso implican f'ormaa de aobierno distintas. -
CotlO por eje•plo entre el I•perio aleún duran 
te el undato de Bismark, huta la Repdblica = 
Socialista Francesa de principios de niglo o -
la Rep6blica de Veimar cuya Cona ti tuci6n ea to 
-da 1'recuente1tente como ejemplo de un marco = 
normativo de amplias garantías sociales. Epia 
tell016aicamente ea quizA más asequible la no-
ci6n, pues supone introducción en la norma de 
eaf'eraa de derechos que no necesariamente se -
estructuran alrededor del individuo. Lo ante
rior supone una proposici6n muy diferente por 
parte del leaislador, que incluye en el traba
jo constitucional categortas, de análisis y 



entendimiento del acontecer social de 11Ucha 
mayor amplitud y alcances hiet6ricoa.94 
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La Conatituci6n mexicana de 1917 da especial énfasis a las Garantías -

sociales. En lo relativo a la organizaci6n de los poderes del Estado -

continGa en la línea de las Constituciones liberales, que (inicmaente -

oraanizan el funcionamiento del Estado. In la Conatituci6n .exicana de 

1917 se incluye alao m6s: la dinámica social de un pueblo en lucha pe!: 

aanente por acceder a mejores niveles de vida. De acuerdo con el Doc-

tor Jorae Carpizo, creemos que: 

Las aarantíae sociales son aquellas que prote
gen al hombre coaso integrante de un grupo 110-

cial ¡ en caabio, las aarantfaa individuales -
protegen a todo hombre. Se protege a loa aru
pos sociales Ida dlbUes, a loa que hist6rica-
11ente han vivido oprimidos. Ea una declaraci6n 
dinúica, con tuerza impositiva. Quiere que el 
trabajador y el campesino lleven una vida dia
na. La idea ea aae~ar esos mínimos jurídicos 
para que basados en el loa, estos arupoa aocia
les loaren nuevaa y abundantes conquistas. La 
eoenciii de loo dcrcchoo oociD.lco oon lno nece
sidades apremiantes de estos arandes nacleos -
de la sociedad.95 

La declaración de loa derechos o aarantíaa sociales contenida en la -

Constitución de 1917 es la base del Estado Social de Derecho. El Ooc-

tor Jorae Carpizo divide las aarantlas sociales en cuatro apartaido•: 

"a) El r'gimen patrimonial, b) El r'aimen laboral, e) El r6gimen fu! 

liar, d) El r6aimen de la intoraación. 1196 In relación al r6a1Mn P!. 

trimonial, las aaranttaa sociales eatin contempladas en loa artículos 

94. REYES Heroles, Federico. El Estado social de derecho. Alaunoe origen••: 
la Convención de A¡uascalientea. En: La Formación del Estado Mexicano, 
Op. Cit. pl¡¡a. 233 y 234. 

95. CARPIZO, Jorge. Op. Cit. pi¡¡. 161. 
96. Ibid, p6a. 160. 



Z1 y 28 consti tucionalea. En una apretada síntesis del artículo 27 -

constitucional, el Doctor Carpizo ea table ce: 

1) La propiedad de las tierras y aguas de 1 te 
rri torio naciona1 corresponde oriainariamente 
a la nací6n, la cual tiene el derecho de cona 
tituir la propiedad privada, 2) el riaiaen d'9: 
expropiación, 3) la propiedad privada 
está subordinada al inter6s social, 4) el r6-
gimen de conceaionea adainistrativas, 5) pro
hibición de latif'undioa, 6) autorizaci6n de -
monopolios en determinados servicios pCiblicos, 
7) capacidades e incapacidades para adquirir 
el d09inio de tierras y aauaa, 8) el rf&imen 
comunal en la explotac16n de tierras, bosques 

~e 8faª:;q~~¿l p::::~:::d e~~~!¿1!º; :!n~::!:~~ 

Lo.o aaranUaa sociales contenima m el artículo 28 constitucional, de 

acuerdo al anilisis del Doctor Carpizo, son las si¡uientes: 

1) prohibic16n de monopolios y estancoo, - -
2) prohibición de exenc16n de !apuestos y pro 

hibición a titulo de protección a la indui 
tria, 3) declaración expresa de qu6 instt': 
tucionea no aon 11<>nopolioe. 98 

En cuanto a las aarant!aa sociales contempladas en el apartado relo.ti-

vo al r6a;iaen laboral, compartimos el punto de vista del Lic. IUauel -

de la Madrid, quien plantea una claeif'icaci6n aeneral del Artículo 123: 

97. Ibid, p6¡¡. 160. 
911. Ibid, p6¡¡. 160. 

Eetaa ae pueden cataloaar en aeis arandes aru
pos: a) garant!as tutelares del trabajador in
dividual, ain distinción de eexo, edad o necio 
nalidad, reales directas de prest&ci6n del aer 
Vicio; b) aarantf.as tutelares del trabajo de = 
las mujeres y de los menores¡ e) garantías. tu
telares del trabajador aindicalizado¡ d) garan 
tías tutelares sobre jurisdicc16n laboral¡: e)-



aarantías relacionadas con la previsión social, 
y f') aarantlas sobre la integración del traba
jador en la empresa. 99 
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In relación a las garantías sociales del r6gi11en familiar1 planteadas 

por el Doctor Carpizo, son las siauientes: "l) el patrimonio de fui -

lia (articulo 123, A, XXVIII) y 2), e6lo el trabajador responde de las 

deudas contraídas a f'avor de parientee o dependientes (artículo 123, -

A. XXIV)." lOO De igual manera, el Doctor Carpizo asienta que: "La aa-

rant!a social del rfaimen de la 1nf'oraaci6n se encuentra contenida en 

el articulo 6." lOl Asimismo, es importante seftalar la existencia de 

aarantías de un al to contenido social, que llevan aparejada obli¡ac16n 

intrlnseca, por lo que es necesario abordar su estudio en otra perape_: 

tiva. Estos preceptos son: "la educación y los servicios sociales y -

profesionales obligatorios. Estos preceptos de naturaleza mixta son un 

ap'ndice a las doa declaraciones enunciadas." 102 !e decir, requieren 

de un an6Uais paralelo al de lae aaranttaa individuales y al de las -

aarantiae sociales, pues se componen de ambBB. 

E• importante aeftalar que el aniliaia exhaustivo de lu aarantlas ao-

cialea rebasa loa l!mi tea de este trabajo, cuya materia principal en-

cuentra sustento en la Teorla General del Estado. Peae a ello, la en!! 

meracion de las aarant{aa sociales contenidas en La Constitución de -

1917 coadyuva a establecer los principios jur!dicoa, pollticoe 7 f'ilg 

99. MADRID Hurtado, Miauel de la. Op. Cit. PAa. 113. 
100. CARPIZO, Jorge. Op. Cit. Pq, 161. 
101. Ibid, Pág. 161. 
102. Ibid, PAg. 161, 
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a6tlcos en que el Estado Social de Derecho mexicano ha encontrado eu -

:fundamento, en la bdsqueda de un •jor orden soc1a1 y econ&alco. Bl 1!. 

tado Social de Derecho mexicano ha sido objeto de permanente adecua- -

c16n y perf'eccionamlento, cuyo anllil!lia corresponde a 1011 incisos pos

teriores del presente trabajo. Las garantf.as sociales en 116xico han -

constituido el :fundamento de la actividad estatal, mediante la inatru

mentac16n de pol!ticas públicas tendientes a abatir el rezaao social. 

Deapujs de la promiulpc16n de lQ Constitución de 1917, el Estado So- -

clal de Derecho mexicano deearroll6 sus instituciones en concordancia 

con loe preceptos de dicha Constituc16n, misma que durante sus 76 afloe 

de viaencia ha sido objeto de illportantea reforaa:s en uteria social -

cuya revisión particular corresponde a otro tipo de estudio 7 que aqu! 

dnicamente mencionamos para loa efectos de la conf'ormac16n del Estado 

.exicano a trav6s del tiempo. 
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3.3 lliluno Y - l'OLITIOO 

El Estado mexicano emanado de la Constituc16n pol!tica de 1917 ha aido 

c-po propicio para la institucionalizaci6n de un R'aimen político -

acorde a los postulados de la Revoluci6n mexicana, cuya 11!nteais ideo-

16aica comprende el P.roceso histórico iniciado con la Indepftndencia H! 

cional, continuado con la etapa conocida como La Ref'orma, y coneolida-

do con el movimiento pol!tico y social de 1910-1917. Este proceso ide2 

16aico ea planteado cOtlO una aintesis hist6rica que conjuaa loa· movi -

mientos y demandas sociales con la doctrina liberal, en el Animo de -

armonizar libertad y justicia social. En este sentido es viable la in-

tearac16n de aarant!aa sociales en un texto constl tucional liberal. -

Lueao entonces, la 1nterrelaoi6n de los factores hiat6ricos, pol!ticoa, 

Jur!dicos, eocialea y econ6micoe, ha dado por resultado un !atado na-

cional cuyas principales caracter.laticaa define de una manera clara y 

concisa el Dr. Arturo Gon&6lez Coa.lo: 

11 lstado f'ederal uxicano tiene como ruaoa 
exiatencialea bhicoe loa cinco que aiauen: 
la lucho. peraanente por una independencia ~ 
lítica 7 econ6111ca cada vez mayor: 1- aarañ 
t.laa sociales incorporadas a la Cona ti tuci6ñ 
de 1917¡ la concepci6n de la propiedad priva 
da como una runci6n social en eentido eatatU 
tario: la Nación como propietaria oriainariil 
de loa recursos naturales, y .la separación -
de la Ialeaia y el Estado¡ consumada hace -
m6e de un aialo.103 

Las caracteriaticae aenerales del Estado mexicano antes expuestas, -

son el resultado de un proceso hiet6rico que viene a hacer de la Con!. 

tituci6n de 1917 un aut6ntico pacto social. A su vez, .estas carocte -

103. GONZALEZ Costo, Arturo. Op. cit., pqs. 53 y 54. 
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rlaticas implican la orientaci6n de las políticas pt1blicaa inatnment!_ 

das para loarar loa cometidos esenciales del Estado mexicano de acuer-

do a la Conatituci6n de 1917 con su amplio apartado social. De igual -

manera, las características aenerales del Entado mexiclUlo, aa! como -

las condiciones geográf'icas e históricas, hacen posible la expl1caci6n 

de la conf'oraaci6n de un R6git11t1n político presidencialista, sin en- -

trar en contraposici6n con la Constituci6n. Be decir, sin incurrir en 

incwaplimiento de la Cona ti tuc16n se ha operado en México un proceso -

centralizador del Poder PQblico en tomo a la Presidencia do la Rept1-

blica. Al respecto, ea necesario revisar el texto constitucional., an-

tea de entrar en consideraciones explicativas. La Consti tuc16n, en su 

articulo 39, establece: 

Art. 39.- La aoberanía nacional reside eaen -
cial y oriainariuente en el pueblo. Todo po
der p6blico dimana del pueblo y se instituye 
para beneficio de éste. El pueblo tiene, en -
todo tiempo, el inalienable derecho de alte
rar o modificar la forma de su aobierno. 104 

Be decir, queda definido el Pueblo como detentador de la soberanía y -

abre la posibilidad de modificar la forma de gobierno. En este aenti -

do, define cual es la voluntad del pueblo: 

Art. 40.- !e voluntad del pueblo mexicano cono 
tituirse en una repfiblica representativa, demO 
cr4tica, federal, compuesta de Estados Ubrea
y soberano• en todo lo concerniente a su réai
men interior¡ pero unidos en una Federación ea 
::!:~~~ i'br loa principios de esta ley ~ 

104. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De: 5 de febrero 
de 1917. Pornla, M6xico, 1992, pq. 54. 

105, Ibid, pA¡¡. 41, 
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De iaual manera, en el Articulo 41 la Conatituciitn establece que: "El 

pueblo ejerce su soberanía por medio de loa Poderes de la Uni6n, en -

loa caeos de competencia de iietos y por loe de loa !atados, en lo que 

toca a sus reaí11enes interiores", 106 
7 el p6rrato primero del 

tlculo 49 establece el principio de la Divis16n de Poderes: "11 Supre-

mo Poder de la Fedcrac16n se divide, para su ejercicio, en Leatalati -

vo, Ejecutivo y Judicial. 11107 Ea importante aeflalar, en la oraantZa -

o16n de loa poderes de la Rep6bUca Federal Mexicana, la ventana para 

inodU'icar la Constitución y con ella la .forma de Gobierno, a trav6s -

del denominado Poder Constituyente, que encuentra tunda.ento en el -

Brtículo 39 constitucional anteriormente transcrito, 7 cuya integra -

c16n y 1\mcionamiento está contemplada en loe artículos 71, 72 7 135 

constitucionales. De igual manera, es importante mencionar la organi-

zac16n y f'uncionamiento de los Tres Poderes a los que se refiere el -

articulo 49 cona ti tucional. 

El Poder Leaislativo se deposita en un conareso General, compuesto por 

la C4mara de Diputados y la Cbara de Senadores. Loa diputados eon re-

presentantes de la ciudadanl:a, electos en Distritos electorales unino-

minales y en Circunscripciones Plurinominales. La Cúara de Diputados 

es intea:rada por 500 miembros representantes de diversos partidos pol! 

ti coa. La C4mara de Senadores ae in te ara por 64 mie11broa. Loe Senado -

rea de la Repííblica son representantes de las Entidades Federativu. -

La ora:anizaci6n y funcionamiento del Poder Legislativo eat6. contempla

da en los artículos constitucionales del 50 al 79,_ inclusive. El. ndme-

ro de Senadores se incrementará a partir de 1994 a 128. 

106, Ibid, págs, 41 y 42, 
107, Ibid, pág. 45, 
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Bl Poder Ejecutivo ee depos1 ta en el Presidente de loe Estados Unidos 

Mexicanos. La oraanizaci6n y f\Ulcionamiento del Poder Ejecutivo est4 

contemplada en los artículos del 80 al 93, incluaive. 

El Poder Judicial se deposita en La Suprema Corte de Justicia de la -

Ración, en Tribunales de Circuito, colegiados en materia de amparo y 

Wlitarios en materia de apelación, y en Juzgados de Distrito. Los pr.! 

ceptoa consti tucionalee que oraanizan el Poder Judicial de la Federa

c16n están conte1i1plados en los artículos del 94 al 107, inclusive. 

11 riaimen presidencialista del Estado mexicano se ha desarrollado en. 

virtud del poder pol(tico acU11ulado por el titular del Poder Ejecuti

vo. Este poder político es el resultado de las facultades que la Con.! 

tituc16n establece para el Presidente de la RepO.blica, y de una aerie 

de caracterleticas hiat6ricas que ae han conformado a partir de la -

. existencia en M6xico de un Partido PoU:tico predominante. Si bien la 

Conatituci6n eatablece la Diviai6n de Poderes, tambi6n otoraa al Pre

sidente una eerie de facultades que lo sltCian en condiciones de aewn,!!_ 

lar m poder político excesivo. En este contexto es posible sostener -

que el Presidente de la Repllblica ea el eje de la vida poUtica de M! 

xico, apoyado en au condición de Jefe do Estado, Jefe de Gobierno y 

líder m&ximo del Partido Revolucionario Institucional. En opinión del 

Doctor Jorge Carpizo, las principales causas del predominio del Pres,!. 

dente mexicano aon: 

a) Ea el jefe del partido predominante, partido 



que está intearado por las arandee centrales 
obreras, campesinas y profesionales. 
b) El debilitamiento del poder legislativo 1 ya 
que la aran lll&YOria de loa legisladores aon -
miembros del partido predominante y saben que 
si se oponen al presidente las posibilidades -
de 6xito que tienen son casi nulas y que aeau
ramente eetdn así f'rustrando su carrera poU:t!. 
ca. 
e) La integración, en buena parte, de la supre 
ma corte de justicia por elementos políticos = 
que no so oponen a loa asuntos en loe cuales -
el presidente está interesado. 
d) La marcada influencia en la economía a tra
v6s de los mecanismos del banco central, de -
los organismos descentralizados y de las empre 
au de participaci6n eatatal 1 así como las ..= 
plisa facultades que tiene en materia econ6mi
ca. 
e) La institucionalización del ej6rcito, cuyos 
jefes dependen de él. 
f) La fuerte influencia en la opin16n pública 
a trav6e de loe controles y facultades que tie 
ne respecto a loe medios masivos do comunica-= 
ci6n. 
a) La concentraci6n de recursos. econ6micos en 
la federaci6n, espec!f'icamente en el ejecutivo. 
h) Las ampliao facultades constitucionales y -
y extraconetitucionaloe, como son la :facultad 
de designar a su sucesor y a loe aobemadorea 
de las entidades federativas. 
1) La detenninaci6n de todos los aspectos in
ternacionales en los que interviene el pala, -
ain que para ello exista nin¡;On freno en el ª!. 
nado. 
j) Bl aobierno directo de la reai6n úa ill¡>Or
tante, con mucho, del pala, como lo es el dia
tri to federal. 
k) Un elemento psicológico, que en lo aeneral 

=~n ·~~:~.;!i!:~~! ::~:a!~:::o~=~ 1'atecutivo 
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Las causas comprendidas en los inciaoe a), b), c), h), e i), derivan 

de ser el Preaidente el máximo líder del PRI. Las causas d), e), 1), 

108. CARPIZO, Jor¡e. Bl Presidencialismo Mexicano, Ed. Siglo XXI, M6xico, -
1989, pA¡¡e. 25 y ·26. 
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J), derivan de las f'acultadee que la Constituc16n otorga al Ejecutivo; 

la causa 1') deriva de la Legislaci6n secundaria, y la causa k) es pro-

dueto de la cultura politice subdesarrollada que subsiste a nivel pop~ 

lar, y que puede tener orígenes remotos en el Imperio azteca. Las f'a -

cultades que derivan del liderazgo que el Presidente ejerce en el Par-

tido Revolucionario Inati tucional tienen una explicaci6n hist6rica, en 

1"unci6n del papel que el sistema pol!tico mexicano atribuye al Partido. 

El Partido Nacional Revolucionario (PNR) se fUnd6 el 4 de marzo de - -

1929, a iniciativa del General Plutarco Ellas Calles, para contener la 

di6spora de la Revoluc16n ocurrida a ra!z del 8sesinato del General A! 

varo Obregón, presidente electo para el periodo 1928-1934. La crisis -

poU'..tica a la que ae entrent6 el !atado mexicano con la muerte del PI'! 

aidente electo di6 oriaen a la :fllndacion de un Partido Poli tico que 12 

araría conciliar, civilizadaaente, las fuerzas de la Revolución. El -

PHR naci6 desde el poder, y se ha mantenido en 61 hasta nuestros días, 

en virtud de que institucional.izó el poder político en M6xico. Ha di -

cho Arnaldo C6rdova: 

El paso del caudillismo al presidencialismo -
debla corresponder a la eUminaci6n o la trana 
rormaci6n del carisna del caudillo, tundado - -
en el poder de hecho, para que el poder se ina 
ti tucionalizara COlllO presidencialismo consti tü 
cional •109 -

El PNR se tranerorm6 en 1938 en Partido de la Revolución Mexicana - -

(PRll) y en 1946 en Partido Revolucionario Institucional (PRI). El Pr! 

Bidente y el PRI se han convertido en las piezas clave dei r6aimen -

109. CORDOVA, Arnaldo. La tormaci6n del poder polttico en M6xico, Editorial -
Era, N6xico, 1985, pq. 53 



político mexicano, al grado que: 

La oraanizaci6n de los poderes públicos apoya -
da más en la coordinación que en la separación, 
sería inexplicable sin la existencia de un sis
tema político de partido dominante, en cuyo - -
seno existen muy variadas matizaciones de la -
ideolog!e nacionalista revolucionaria, sostoni-

::1::~0 l:eª~!e:::o~:c~~~s::x!~:n~}f8ª con el -
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Las causas del predominio del Presidente derivadas de la Constituci6n 

y de la leg1slaci6n secundaria se explican en f'unci6n de la necesidad 

de contar ccn un Ejecutivo f'uerte, que se consti~era en garantia de 

impulsor del proyecto de desarrollo y justicia social contemplado en -

la propia Constituci6n. El constituyente de Quer6taro conocía la tris-

te historia r!e la Constituci6n de 1857 que contaba con un Ejecutivo 

d~bil, supeditado al Legislativo. Al respecto af"irma Arnaldo C6rdova: 

En au obra La Conatituci6n y la dictadura, pu
blicada en 1912, Don Eailio Rabasa justifica -
ln dictadura porf"irieta como resultado de una 
irrealizable, ut6pica y deaaa6a:ica división de 
poderes, inecri to. en la Cona ti tución de 57, -
que imposibilitaba el CUncionamiento real del 
Ejecutivo. 111 

Luaao entonces, la dotación de poderes que la Constitución de 1917 -

otorga al Ejecutivo, tiene eu explicación en la necesidad de impulsar 

un modelo de deearrollo capitalista, f'undado en la Conetituci6n •ituft8., 

que hizo del Presidente el elemento capaz de proporcionar la cohesión -

social y la estabilidad política que mediante el rfa:i11en presidencia

lista desarrollarla al pata con base en la Constitución. 

110. GONZALEZ Casio, Arturo. Op. cit., pág. 62 

111. CORDOVA 1 Arnaldo. Op. cit, p6a. 17. 
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La Conatltuc16n de 1917 y el R6igimen político derivado de la miau ha-

cen posible eetablecer de una manera clara las coordenadas de la rela-

c16n que existe entre el Estado, la economia y la sociedad. Decíantoa -

anteriormente que la Conatituci6n mexicana de 1917 es un aut6ntico pas_ 

to aocial, producto de la Revoluci6n iniciada en 1910. Lueao entonces, 

podemos partir de la premisa de que es la Cona ti tuc16n el instrumento 

tundamental en que habrán de basarse las poU:ticas que el Estado So-

cial derivado de la Carta Maana se planteó para abatir la desiaualdad 

imporante en el M6xico anterior a la Revolución. Es decir, en la Cona-

t1tuci6n de 1917 encontramos los ele•entos que atribuyen al Estado DI!. 

xicano una amplia capacidad de aest16n econ&n.ica. Podemos entonces ª!. 

plicarnos al Estado mexicano proiaotor de la economía mixta -ptiblica, 

privada y eocial - como medio para alcanzar el desarrollo. La consti-

tuci6n y una amplia leaialaci6n secundaria otoraan al Presidente de -

la Rep11blica una serie de facul tadea en materia econ6mica que hacen -

del titular del Poder Ejecutivo el f'actor m6a importante en el proce-

eo econ&nico del Estado mexicano. Entre lu facultades m4s importan -

tea del Presidente en materia econ6mica 1 el Doctor Carpizo aefl.ala las 

eiauientea: 

Los instrumentos por medio de los cuales el -
presidente mexicano tiene en sue manos amplios 
y variados aspectos de la economía son muy di
versos; pero entre loa m6s importantes están -
la política monetaria, la política fiscal, la 
política de precios, la política de inverei6n 
y obras p6blicaa, la política de importaciones 
y exportaciones, la política de petr6leo 1 pe
troqu!mica y aas, la política de enera:.la elác
trica, la política de aauaa, la política f'ore! 



tal t la política industrial, la poUtica turta 
tica y todo el sector de organis111os descentra= 
lizados y empresas de participaci6n estatal. 112 
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Con base en la anterior referencia, podemos establecer que la interve!!. 

ci6n del Estado en la economía, en el caso mexicano, es un ten6aeno -

que se percibe mediante el m4s somero an6lisis. Luego entonces, la po-

lítica económica del Eetado mexicano repercute de tal aanera en la eo-

ciedad, que no .ea posible hacer una disecci6n, sino únicamente definir 

las impresiones generales. Es decir, economía y sociedad van unidos en 

la conformac16n del modelo de desarrollo del Estado mexicano. En tal -

virtud, estamos de acuerdo con Miauel Anael Rivera: 

Consideramos la política econ6mlca como un ele 
mento de aediaci6n necesario del funcionamien: 
to real dal sistema capitalista. Bato es así -
porque la poUtica econ6mica constituye la ex
presión de la enorme capacidad interventora -
del Estado y el medio por el cual Este intenta 
.. terializar loa intereses f'Undaatentalea de la 
clase capitalista. En este sentido, toda polí
tica económica, cona ti tuyendo un conjunto de -
aapiraciones subjetivas expresadas de una llMUlB 

ra m4a o menos fonnalizada en distintos encua= 
drea da poU:ticas inatrumentalea, tender& a -
producir un impacto en el desenvolvimiento eco 
n611lico cotidiano y de ahí en el llOVimiento ob= 
jetivo fundBJnental de la scuniulaci6n capitalis 
ta.113 -

11 Estado mexicano, mediante la instrwnentaci6n de su política econ6-

mica, se propuso en sus orlgenes los objetivos de abatir la desiaual-

dad social mediante la aplicación de las garanttaa sociales contellpl! 

das en la Conatituci6n, y al mismo tiempo, se propuso crear las cond! 

112. CARPIZO, Jorae. Op. cit., pág. 225. 

113. RIVERA Rlos, Miguel Angel. Crisis y reorganizaci6n del capitalismo mexi
cano, ERA, M'xico, 1987, p6a. 18. 
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cionea 6ptimas para el f'lorecimiento de una clase empresarial que pro-

llOViera en el país la acumulac16n de capital a trav6s de la promoci6n 

de la inversión p(íblica y privada. Respecto a la aplicaci6n de las aa-

rantíaa sociales constitucionales, el Estado mexicano auspició la ere.! 

ci6n de Instituciones de Asistencia Social, tales como el Instituto M!, 

xicano del Seguro Social (IllSS), el Instituto de Seauridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado ( ISSSTE), el Instituto Necio -

nal del Fondo de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y una se-

ria de políticas sociolea a trav6s de la Administraci6n Píiblica en su 

conjunto. Asimismo, se promovió el desarrollo de un programa de Refor-

- Agraria con el objeto de transformar prof'undaaente la estructura de 

la propiedad rural, de conrormidad al artículo 'Zl constitucional. 

En relación al objetivo de crear una claee empresarial y poner en ID8!: 

cha un proyecto de desarrollo capitalista, el Estado mexicano tundame!!. 

t6 la política econ6mica en el articulo 131 Constitucional, qu~ a la -

letra dice: 

Art. 131.- Ea f'acultad privativa de la Federa
ción aravar las mercancías que se importen o -
exporten, o que pasen de tránsito por el terri 
torio nacional, osí cet10 re¡lamentar en todo = 
tiempo, y aQn prohibir, por motivos de ae,¡uri
dad o de policla, la circulación en el inte- -
rior de la República de toda clase de efecte>s 
cualquiera que sea eu procedencia¡ pero ein -
que la miema Federación pueda establecer ni -
dictar en el Di a tri to Federal los impuestos y 
leyes que expresan las fracciones VI y VII del 
artículo 117. 
El Ejecutivo padrA ser facultado por el Conare 
so de la Un16n para aumentar, disminuir o su-= 
primir las cuotas de las tarifas de exporta- -
ci6n e importación, expedidas por el propio -

ESU lESlS 1'11 D~Bt: . 
SAUI DE ll Bl\lll61ECA 



Congreso, y para crear otras, así como para -
restringir y para prohibir las importaciones, 
las exportaciones y el tránsito de productos, 
artículos y efectos, cuando lo estime urgen -
te, a fin de regular el comercio exterior, la 
economía del país, la estabilidad de la produc 
ci6n nacional, o de realizar cualquier otro = 
prop6si to en beneficio del país. El propio Eje 
cutivo, al enviar al Congreso el presupuesto = 
fiscal de cada ano, someterá a su aprobaci6n -
:~d~~~1aue hubiese hecho de la facultad canee-
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Asimismo, de la amplia y diversa legislación secundaria en aateria -

econ6mica, es importante destacar la Ley sobre atribuciones del Ejecu-

tivo Federal en materia económica, del 30 de diciembre de 1950 1 la Ley 

para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, 

publicada en el Diario Of'icial de la Federación el 9 de marzo de 1973, 

y la Ley de Comercio Exterior, del 27 de julio de 1993. 

El modelo de desarrollo del Estado mexicano tuvo resultados positivos 

en materia de crecimiento económico. El Producto Interno Bruto fUe su-

perlar al crecimiento de la población desde 1940 hasta 1981. En el mun 

do ee habló del "milagro mexicano". Como consecuencia del crecimiento 

econ6mico la estructura social observó tambUn mutaciones profundas: 

Según ciertos cálculos y clasificaciones he-
chas por José Iturriaga y Arturo Gonz6lez Ca
sio, al principar el presente siglo, lea cla
ses altas comprendían entre el 0.5 y el 1.5 
por ciento de la población del país; la claae 
media no llegaba al 8 y las clases bajas con! 
titufon el 90 por ciento de la población. La 
Revolución y los procesos de desarrollo econ6 
mico y de crecimiento demográfico posterioreB 
provocaron una mayor movilidad social y en CO!! 

114. Constitución Politice de los Estados Unidos Mexicanos. Op. cit., págs. 
120 y 121. 



secuencia una nueva estratificaci6n. En 1940 
las llamadas clases al tas aegu!an siendo s6lo 
el 1 por ciento de la población, •m cambio, 
la clase media se habla más que duplicado: 16 
por ciento del total •••• Para los aftas sesen
ta se consideraba que eeta clase media com -
~~~~=!~6~~ !~Sre el 20 y 30 por ciento de la . 
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Ea decir, el Estado Social derivado de la Constituci6n de 1917, con b,! 

se en un modelo de desarrollo de economía mixta, a¡:regaba a sus loaros 

el auraimiento de tma aniplia clase media. Lueao entonces, en Maxico, -

la clase media es producto de la Revolución. El Estado mexicano, me- -

diante su intervención en la econOll!a cre6 la clase media. Loa obre-

roe, si bien el increaento de aus niveles de inueso f'Ue mínimo, tuvi! 

ron acceso a instituciones de asistencia social. Los camp6slnoa se be-

nef'iciaron con la Refor11a A¡irm~ia, que incluye reparto de tierras y 

proararnaa de apoyo al campo. Las clases al tas se beneficiaron de la P,f! 

lítica de austituci6n de importaciones y del proteccionismo estatal -

concentraron mayor capital y fueron uaufructuarloa de la inf'raestruc -

tura creada por el !atado, que en la medida en que f'ue interviniendo -

cada vez más en la economía, Be convirtió, de reaulador y promotor, en 

Estado empresario. En 1962 los an'1isis coincidieron con loa diaan6st! 

coa oficiales, en que el modelo do desarrollo era objeto de ruertes -

tensiones: la clase media veía diaminuídas sus expectativas¡ la clase 

empresarial veía dhminuída la tasa de ganancia; loa obreros veían de-

eapa.recer BUS f'utmtes de trabajo y disminuir el poder adquisitivo del 

salario¡ loa campesinos se empobrecían cada v8z más; el d6ficit fiscal 

115. HISTORIA GENERAL DE MEXICO. Op, cit., pila. 1345. 
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del Estado crecla deemesurademente. Bl aodelo mexicano de desarrollo -

se qotaba, ae hizo necesario emprender reformas, para darle una nueva 

viabilidad. 
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La 1ntervonc16n del Estado en la econ011!a ha aido objeto de wi intenso 

debate ideol6aico. Dicha diecusi6n ha airado en torno a dos vertientes: 

loa encomiadores y los detractorfts. Es decir, la teoría que plantea la 

intervención económica del !atado c011tO inatruaento de desarrollo, t're!! 

te a la teor!a que plantea para el Estado otros 4mbitoa de acción, do!! 

do la actividad econ6mica se desarrolle enteramente por los particula

res. Los detractores de la intarvenci6n econ6mica estatal propuanan -

por atribuir al Estado la tunc16n reguladora, aas no la participaci6n 

directa. Siendo ambas teorías de caracter aeneral, no ea posible apli

carlaa de una unera radical y absoluta, en virtud de que los !atados 

nacionales poseen sus propias CarJ1cteristicu, que loo ain¡¡ulariaan y 

en ocasiones van 111'8 all6. del A!llbi to ideal de la instrumentaci6n de -

deterDinada f'iloeot'ta p<iblica. En el caso mexicano, la intervenci6n -

del !atado en la economía f'Ue concebida co•o instrumento de desarro

llo. La part1cipaci6n directa del Estado como empresario ae realizó -

sin desplazar a loa particulares de su 6mbito de acción, puesto que -

·la claae empresarial Hxicana rue auspiciada por el Estado, y no lim! 

teda por 6ate. El Estado mexicano intervino directamente en la crea

ci6n de empresas preciauente en loa rubros donde no existían y tam

bi6n, se hizo empresario mediante le absorción de aquellas empresas -

particulares en quiebra o a punto de quebrar, con el objeto de salvar 

tanto las fUentes de trabajo como la planta productiva. Lueao enton

cee, la discusión acerca de la participación del Estado en la econo

a!a debe partir del reconocimiento del proceso hiat6rico que conform6 

la vertiente ••presarial del Estado, considerando el objetivo subya-
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cente de desarrollar al país mediante la industrializaci6n y el soste

nimiento y creaci6n de empleos. Lueao entonces, el modelo mexicano de 

participac16n económica del Estado tuvo éxito en la medida en que lo

gró los objetivos de incrementar la planta productiva y crear y aoate

ner e111pleoa 1 en el marco de una política de induatrializac16n· aubsidi! 

da y protegida por el Estado, con el prop6si to expreso de alcanzar el 

desarrollo del país. Tal política fue exitosa, en virtud de que en el 

período que va de 1930 a 1970 se registraron al tos J'.ndiceo de creci- -

miento y bajos índices inflacionarios. El problell8 estrib6 en el cree!, 

miento desmesurado de las empresas del sector público, que para 1982 -

alcanzó el mímero do 1 1 155.116 Bl tmaafto del sector e:apresarial del -

lstado, aaí como la diversidad y aultiplicidad de su confoniaci6n, j~ 

to con la inadecuada selección de sus directores y el financiamiento -

eatatal poco sano, ocasionó probleaaa cuya maanitud implicaba una nec! 

aaria reinterpretaci6n de la actividad económica del Estado. El probl! 

ma no sólo signif'icaba una llllYOr racionalización y eficientización de 

las empresas estatales, sino taabUn la ref\mcionalizaci6n aeneral del 

sector paraeatatal, que planteara la participación del Estado 11nicuen, 

te en las lireas eatrat,gicas de la economía nacional, reoraanizando un 

caabio estructural en las empresas pfibUcaa. Al excesivo creciaiento -

del sector paraestatal y los problemas derivados de tal distorsión, -

habría que aareaar las repercusiones de la política •undial que propi

ciaron la ca.Ida de los precios del petróleo. Siendo M'xico un pala pe

trolero 6ato ocasionó una sensible dis111inuci6n de lo• inareaoa eatata-

116. fuente: Instituto Nacional de Estadistica, Geouaf.la e Inf'orm.Atica. INF.GI 
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les, que deriv6 en un incremento del d6f'icit f'iacal. De iaual "'8Jlera, 

•• necesario seftalar que el f'inanciamient!l del desarrollo mediante la 

contratac16n de deuda pública, propic16 un incremento del aaato píibli-

co deficitario, que aunado a la f'uaa de capitales y al crecimiento de 

la inf'laci6n, ocasionó un profundo desequilibrio en las finanzas p"dbl!. 

cae mexicanas. AsimiBllO, la actividad econ6mica del lstado alcanz6 su 

punto culminante con la estatizaci6n del servicio de Banca y Cr6dito. 

In virt\d del anterior an6lisis, en 1982 ae diaanostic6 que el modelo -

de desarrollo auspiciado por el Estado mexicano estaba aaotado y se h! 

el.a necesario replantearlo. Al respecto, el Lic. Miauel de la Madrid -

Hurtado declar6, en su discurso de ToaB de Poses16n c<>110 Presidente de 

la RepO.blica, lo aipiente: 

IMxico se encuentra en una arave crisis. El -
iqreao de divisas al sistema financiero se ha 
paralizado, •al vo lu provenientes de la expor 
taci6n del petr6leo y alaunoa otros productoa
del sector p6blico y aue crfiditos. Tene11tOa una 
deuda extema p6blica y privada que alcanza -
una proparc16n desmesurada, cuyo servicio impo 
ne una cara• excesiva al presupuesto y a la bi 
lanu de pqos y desplaza recursos dD la inver:' 
ei6n productiva y loa aaatoe sociales. La ra
caudac16n fiscal ae debilit6 acentuando au ine 
quidad. El cr6dito externo ae ha reducido drAB 
ticamente y ae han demeritado el ahorro in ter: 
no y le. inversión. En estas circunstancias, -
eat&n aeriuente amenazados la planta producti 
va y el empleo. Confrontamos aei, el mis alto_ 
desempleo abierto de los íi.ltimoe af\oe. Loe me
xicanos de menores inareeos tienen crecientes 
dificultades pare satisfacer necesidades mlnl
maa de subsistencia. Esta a1tuaci6n ea grave, 
exige inmediata correcci61.117 

A partir• del Iº de diciembre de 1982 da inicio en M6xico un período 

117. llADRID Hurtado, Miauel de la. Citado por SERRA Rojas, Andr6s, Trayecto
ria del Estado Federal Mexicano. Ed. PORRUA, M6xico, 1991, pAg. 428. 
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de prof"undas tranatormacionea en todos los 6mbi tos de la vida nacionaL 

Este período, iniciado durante la aest16n del Presidente IU,¡uel de la 

Madrid y continuado de una manera radical durante la geat16n del Pres! 

dente Carlos Salinas de Gortari, está enmarcado en lo que ae ha den0111! 

nado, por el propio Licenciado Carloa Salino: Ref'onna del !atado. 
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CAPllULO IV 

J:Y. LA lll!POBA IJKL ll!SrADO 111 llllXICO. 

4.1 Pllll!.- mL CAllllIO, 1982 - 1968. 

Ref'ormar al Estado mexicano ha sido una tarea de grandes dimensiones. 

Las características sut a6neris de un rfigimen surgido de una Revolu -

c16n, con un sistema pol!tico paradigmático y un sistema económico -

que durante d6cadaa registró al tas tasas de crecimiento, implicaban -

un replanteamiento aoneral no s61o de las estrate,¡ias KUbernamenta -

les, aino tamb16n del marco legal y de las prácticas políticas. 

Para el período aubernamental do 1992 a 1988 suraían, en principio, 

dos arandes retos: modernizar la estructura económica y evitar la de! 

co.poaic16n del conjunto de acuerdos y pactos sociales que sustenta -

ban el siete.a poUtico. Ante loa anteriores supuestos se hacía indi! 

pensable definir para el Estado mexicano una nueva f'unci6n como rec -

tor de la economía nacional, y como aaente promotor de cambios polít! 

coa que incidieran en la democratización del sistema político. La es-

trateaia del aobierno del Licenciado Mi¡uel de la Madrid Hurtado se -

fundament6 en una serie de premisas conformadas durante la campa.f'lia -

político-electoral de 1982, a trav6e de las Reuniones de Prioridades 

Nacionales~ !11taa premiaaa fueron las ai¡uientea: "1) Nacionalismo R! 

volucionario, 2) Democratización Integral, 3) Sociedad Igualitaria, -

4) Renovación moral de la sociedad, 5) Descentralizacl6n de la vida -

nacional, 6) Desarrollo, empleo y combate a la inflación, 7) Planea-

ci6n deDOcritica. 11 118 Con base en las siete tesis anteriores, dio -

118. Memoria de la Gira Prioridades Nacionales, PRI, I!PES, 1983. 
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inicio un vasto programa de cubio, en todos los sentidos, que en su 

conjunto se denominaría "Reforma del Eatado11 • Al reapecto, cabe des-

tacar la opini6n del Lic. ManuE!tl Camacho Sol!s: 

Una estrategia de transformaciones más amplias, 
entre cuyos contenidos principales destacan: 1) 
Reformas a loa instrwnentoa de desarrollo del 
Estado, 2) Reformas a los modos de organizac16n 
y producción en el campo, 3) Reeotructuraci6n 
de la planta industrial del pala, 4) Deacentra
lizac16n de la vida nacional de acuerdo con la 
vocación del territorio. Reformas planteadas en 
Wl pa!9 con un r6gimen político que le ha dado 
estabilidad y que ha sido la punta de lanza de 
11u JDOdemizac16n, pero que requiere .odlf'icar -
los mecanismos de oPerac16n del Estado que ya -
no responden a loa acelerados cambios internos 
y a laa nuevas condiciones lnternaclonales.119 

La Reforma del Retado en M6xico, inició, indudablemente, dando prior! 

dad al aspecto econ6mico. La preocupación por "lo político", inició -

realmente a partir dol resultado de las elecciones del 6 de julio do 

1988. Es decir, en el esquema de la eucesi6n presidencial de 1988 se 

planteó la candidatura del PRI para consolidar la continuidad del -

pro¡rama económico iniciado en 1982, únicamente que el al to costo 110-

cial de las reronnas económicas incidió en el Animo pol!tico de la -

ciudadanía, ei¡inificando que lae. elecciones de 1988 1 al convertirse 

en las m6s reiUdaa de la historia, i•plicaran la nece11aria convocato-

ria a todas las fUerzas poUtlcaa del pa!a para constituir un Acuel"do 

Nacional por la Democracia, cuyo prop6sito central serta la planea- -

ci6n e instrumentación de una profunda reforma pol!tica. Con lo ante-

119. CAMACHO Salta, Manuel. Citado por SERRA Rojas, Andr6s, Op. cit, pAa. 428. 
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rior, 6nicamente pretendo asentar' que lo econ6m1co tuvo prioridad 

sobre lo político, y que la reíol"llJ& política ha sido constreftida 

dnicamente al plano electoral, y no hacia criterios democriiticos en 

la 16aica del articulo 3° coneti tucional, que pl~tea a la 

democracia como un sistema de vida. basado en el constante mejora

aiento econ6mico, social y cultural del pueblo. 

La oraanlzac16n econ6mica 'del Estado en N'xico ha tenido, desde la 

Conatituci6n de 1917, objetivos sociales claramente definidos. 

Lueao entonces, las .adificaciones constitucionales que se han 

operado en poco al.e de 75 aflos de viaencia de nuestra Carta Maana, 

bon sido conaruentes con este prop6sito. De hecho, la Constituc16n 

Mxicana viaente es un texto que resulta paradipltico para muchas 

rezlones del llWldo. Su propia f'lexibilidad ha permitido su perma

nente actuallzac16n, en la bO.aqueda de loa mexicanos por loarar 

Mjorea niveles de vida en t\U1ci6n del acceso a loa estandarea de 

desarrollo. !n el periodo de aoblerno de 1982 a 1968, la Consti

tución f\J.e objeto de profUndaa ,tranarormecionea. Estas rerormaa, 

que anallzare•o• en el capitulo aiaulento, permitieron racionaliz11r 

la eatreteala de aobierno de una manera conaruente con el texto 

cona ti tucional. lata nueva racionalidad ae estructuró a partir de 

loa •iauientea planea: Plan irmediato de Reordenaci6n !con6mlca 

(PIRE); Plan Nacional de Desarrollo y Planea Complementarlos de la 

Actividad Administrativa: Proarama de Aliento y Crecimiento (PAC) y 

Pacto de Solidaridad lcon6mlca (PSI). 



. 90 

Los planes y programas aeneradoa en el inicio de la Ref'orma del Eat,! 

do ( 1982 - 1988)120 tuvieron como propósito :f'Undamental el loaro de 

la eatabilidad econ6mica, mediante el control del aaato p6blico y el 

combate a la inflaci6n, para contar con una base f'inae que permitiera 

al Estado asumir plenamente su f'Unc16n de rector de la economía naci2 

nal. Sin embargo, las dimensiones de la crisis imposibilitaron el CU!, 

pUmiento de loa objetivos de impedir el deterioro de las condiciones 

de vida de millones de mexicanos. Los cambios no habían sido, hasta 

1987, lo 11uticiente.ente radicales. Es hasta f"inalee del sexenio, y 

en el contexto de la auces16n presidencial, cuando ae instrumentan -

las medidas que signif'icarían un aut6ntico partea.guas econ6mico: 

El 15 de diciembre de 1987, y como recurso ex
tremo, se concierta con loa e•presarioe y tra
bajadores el Pacto de Solidaridad Econ6m1ca, -
que vta plan do choque aborda frontalmente el 
problema de la 1ntlaci6n. Dicho esquema canee!: 
tado act\ia sobre loa siguientes t6picos: 1) Me 
didae tributarias; 2) Conaelaci6n de precios Y 
tarifas del sector p6blico¡ 3) Reducci6n del -
aasto pOblico¡ 4) Conaelaci6n del tipo de cam
bio¡ S) Apertura coaercial indiscriminada¡ 6) 
Conaelaci6n de sueldos y aalarioa.121 

El Pacto de Solidaridad Económica cumplió su objetivo. La 1ntlac16n -

decrec16. Bl aector ptlblico ae desenvolvió en un aarco de eat..bllidad 

que le permitió transitar hacia mejores esquemas de oraanizac16n, que 

protundlzar.lan la Ref'oraa del Estado a partir de 1988. 

120. WITKER, Jorae. Curso de Derecho Económico, UNAM, M'xico, 1989, PI&• 113. 

121, Ibid, pi¡¡. 114. 
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La historia constitucional mexicana puede interpreta.rea como una 

epretadB elnteeis de las demandas y aspiraciones populares en la con-

f'oraac16n de un proyecto nacional. El sistema jur!dico mexicano ha -

permitido conjuntar en el Texto Constitucional las Garantías tndivi -

duales con la oraan1zaci6n del Estado y su consecuente r6aimen pol!t! 

co. En la Constituc16n mexicana se def'inen las pautas generales del -

Estado y loa principios blsicos de gobierno, as! como las upiracio -

nea econ6micas, sociales y culturales. Conot1tuci6n que acrisola el 

ser y el deber ser del !atado. Documento permanentemente inacabado, 

que recoge en a! mieao la dinAmica politice y social, la historia y 

la oraan1zac16n de la economía. Siendo la Constituc16n el factor run-

damental en la intearac16n del Estado mexicano, ha sufrido, en el pe

ríodo que va de 1917 a 1992, 308 l!Odif'icaciones. 122 

!n la Ref'orma del Estado, la Conat1tuci6n debe representar el punto -

de úxi- coherencia de donde se desprendan loa nuevos proyectos que 

renovarAn el perfil de M6xico en el siglo XXI. El nuevo !atado mexic! 

no, dotado de un nuevo Derecho Constitucional, que en sus innovacio -

nea lleve, precisiutente, la recuperaci6n de las ideas y principios -

que a lo largo de nuestra historia han definido al país, d6ndole uni-

dad política a trav6s de la Constituci6n. Ha dicho el Presidente Car-

loa Salinaa: "Estamos rompiendo las trabas que imposibilitaban nues-

122. QRldlAt>OS Chapa, IUauel Anael. Plaza píiblica. El Financiero, M6xico, 1 
de septiembre de 1993, pq. 47. 
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tro desarrollo modificando m6todos, pero siempre respetando los prin

cipios y apegados a los hechos, a lo mejor de nuestra historia."123 

Indudablemente, al rerorirnos a los "principios", nos estare1tOs reri-

riendo a las "Decisiones Políticas Fwidamentalea", irrerormablea, que 

permanecerán incólumes en nuestro devenir histórico, puesto que en -

estos principios radica la esencia, el origen de M6xico como Nación, 

entre los que siempre estarán: la Soberanía, el R6gimen Republicano, 

Representativo, Democrático y Federal: las Garantías Individuales y 

Sociales, la Divis16n de Poderes y demás preceptos que conforman el 

Estado de Derecho. Luego entonces, las ref'onnas a la Conatituci6n de 

1917, particularmente las emprendidns a partir de 1982, tienden a dar 

respuesta a las necesidades de cambio de Wl país radicalmente distin-

to al M6xico de principios de siglo. El M6xico de hoy, densamente po-

blado, eminentemente urbano, cataunicado, con importantes polos de de-

sarrollo, con grandee rezaaos sociales, contempor4neo del mWldo, - -

iruaerao en la aJ.obalizaci6n, lbierto CC>a'lercialrnente, en WlB nueva eta-

pa de su historia, necesariuente precisa de un marco leaal propicio 

para el mejor desenvolvimiento institucional y social. Las reformas a 

la Constituc16n, siempre se ha araumentado así, responden al prop6s1-

to de actualizac16n y ajuste del marco legal en una sociedad en PB""! 

nente cambio. Las refonnaa a la Constituc16n, en 116xico, son parte -

esenciRl de nuestra propia historia. La Constituc16n, en su artículo 

123. SALINAS de Gortari, Carlos. "Con las reformas se constituye el proyecto 
de M6xico para el siglo XXI. 11 Discurso. En: Reformando la Revoluc16n. 
Suplemento de "El Nacional", 6 de febrero de 1992, pq. 3. 



135, ea tablece: 

La presente Constituc16n puede aer adicionada 
o reformada. Pare que laa adicionea o Ntformas 
lleguen a ser parte de la misma, se requiere -
que el Conareso de la Un16n, por el voto de -
las dos terceras partea de los individuos pre
sentes, acuerde las reformas o adicioneo, y -
que ésta.a sean aprobadas por las le&islatw-as 
de los Estados. El Conareso de la Uni6n o la 
Coiais16n Permanente en su caso harán el cómpu
to de los votos do las legiSlaturas y la decla 
rac16n de1~ber aido aprobadas laa adiciones O 
reformas. - . 
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In tal virtud, las reformas a la Conetituc16n, que en casi ocho d6ca-

daa ae han ope.rado, han sido real11:adas tal y como lo prevee el cita-

do articulo 135, que da lugar al Constituyente Permanente. 

la necoBArio precisar que las refonnas cona ti tucionalea se han efec-

tuado en un hbi to de leaalidad y leal timidad, en tiempos de paz y de 

concordia, raerced a que el Presidente de la República, asi como las -

nuQoriaa en la Cámara de Diputados y en la Cúara de Senadores, pert! 

necen a un •lamo partido político. De iaual manera, casi la totalidad 

de loa Estados de la Federación son aobernados por miembros del Part! 

do Revolucionario Institucional, al que pertenecen la mayoría de loa 

Diputados locales integrantes de las Legislaturas de los Estados. Es 

decir, el procedimiento que la propia Constitucl6n establece para aua 

reformas, por la naturaleza del sistema pol1tico mexicano, ha pennlt!. 

do que 6ataa se realicen sin mayores contratiempos. 

124. Conatituci6n Politlca de loe Estados Unidos Mexicanos, Art. 135, M6xico, 
1993. 



94 

En el marco de la Ref'orma del Estado las modif'icacionea conetituciona-

lea efectuadas han implicado una verdadera tranaf'ormac16n en el •iate-

ma jurídico mexicano. Así, en el sexenio de Miguel de la Madrid, ae 1!!, 

trodujo en el texto constitucional un subcapttulo econ6m1co, que a de-

cir del maestro Jorge Sayeg Held, marca "un importantísimo avance en -

nuestra evolución constitucional". 125 La iniciativa de esta ref'oraa -

conati tucional t'ue enviada por el Presidente de la República a la C'-:!!, 

ra de Diputados el. 3 de diciembre de 1982 y publicada en el Diario Of'! 

cial de la Federación el 3 de f'ebrero de 1993. Fueron modU"icados seis 

artículos constitucionales: el 16, el 25, el 26, el 2:1, el 28 y el 73. 

Al artículo 16 constitucional se adicionan los textos que hasta enton-

ces tuvieron los artículos 25 y 26, ref'erentes a la inviolabilidad de 

la correspondencia y a la inviolabilidad del domicilio privado, respe,:. 

tivamente. Los artículos 25 y 26 tendrían desde entoncca un nuevo con-

tenido, mientras que los artículos 27 y 73 serían adicionados con nue-

vas f'raccionea, y el 28 eer{a objeto de una nueva redacción. 

El artículo 25 cona ti tucional, define la economta nacional como un ai! 

tema mixto en el que confluyen los sectores píiblico, privado y social. 

Así tambi6n, define las atribuciones del sector público y establece el 

principio de rectoría econ6rdca del Estado, para ¡aran tizar el desarr_2 

Uo económico integral. 

125. SAYEG Helú, Jorge. Las Reformas y Adiciones Constitucionales durante la 
a:eat16n preoidencial de Mia;uel de la Madrid Hurtado, PORRUA, ldxico, -
1988, p§¡¡. 83. 
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Al art!culo 26 conati tucional corresponde definir que el Estado oraan! 

zará un eistema de planeac16n democr4tica del desarrollo nacional "que 

imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la 

econom!a para la independencia y la democratizac16n política, social y 

cultural de la Naci6n."126 Aquí se establece la creación d~ un Plan -

Nacional de Desarrollo, y loa mecanismos en general para su formula -

c16n, instrumentación, control y evaluación, as{ como su obligatoria -

dad. 

Las f'raccionea XIX y lOC adicionadas al artículo 27 cona ti tucional, -

dieron al Estado la f'acul tad para disponer las medidas para la expedi-

ta y honesta impartic16n de la justicia aararia con objeto de aaranti-

zar la seguridad jur!dica en la tenencia de la tierra, y para promover 

laa condiciones para el desarrollo rural integral. 

Respecto al artículo 28, seftala el Dr. Jorae Sayea· Helú, que: "se con-

servaba en t6rsinos aeneralea el miamo texto vigente hasta ese momen

to, ordemtndose debidamente y acorde el nuevo texto. 0127 El primer P! 

rrafo hacía referencia a la prohibición de monopolios y prácticas mon.2. 

p6licaa, estancos y exenciones de impuestos. El pi!rrafo seaundo, esta-

blece loa line&11ientoa para evitar el acaparamiento de artículos de -

consumo necesario y para evitar loa obstáculos a la libre concurrencia • 

126. Conatituci6n PoU:tica de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 26, Edi
torial Porrúa, M6xico, 1993, plg. 21. 

127. SAYBG. Op. cit. pq. 86. 
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El tercer párrafo establecería la f'ecul tad para que la ley eeftale loe 

precios máximos a artículos, materias o productos necesarios para la 

economía nacional o el consumo popular. Este piirrafo establece la pro

tecci6n a loe consumidores. 

Un cuarto párrafo establecería las f'unciones estrat6gicas a deaarro -

llar por el Estado de manera exclusiva, sin que esto sianif'ique la -

creación de monopolios. 

El quinto plirraf'o eeflalaría que la prestación del servicio p6blico de 

Banca y Cridi to corresponder.la al Estado y no sería objeto de canee -

ai6n a loa particulares. 

El sexto pitrraf'o f'ecul tarta al Estado para contar con los orae.nismos y 

empresas necesarios para la eficaz explotaci6n de las actividades - -

estrat6gicas y prioritarias. 

El ª'ptimo plrrafo establecería que no se entenderían como monopolios 

las asociaciones de trabajadores y las cooperativas de productores. El 

octavo párrafo seftalar!a que no constituirían monopolios loa privile -

a;ioe concedidos a autores e inventores. El noveno pirrafo 1'acultar!a 

al Estado para concesionar, de acuerdo a la Ley, los servicios públi -

coa o la explotación, uso y aprovechamiento de bienea del dot1inio p6-

blico de la Federación. El d6cimo pirra1'o establecerla que la auje -

ci6n a regímenes de servicio p1'.iblico se apea;ará a lo dispuesto por la 
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Consti tuci6n y s6lo podrá llevarse a cabo mediante Ley. El décimo pri

mer párrafo establecería que el Estado vigilará y evaluará los subsi -

dios otorgados a actividades prioritarias, y que éstos serán generales 

y temporales. 

Respecto a las :fracciones XXIX-D, XXIX-E y XXIX-F ac!icionadas al - -

articulo 73 constitucional otorgan facultades al Congreso de la Uni6n 

para expedir leyes sobre planeaci6n nacional del desarrollo econ6mico 

y social; para la programaci6n, promoci6n, concertación y ojecuci6n de 

acciones de orden econ6mico, especialmente las referentes al abasto y 

la producción, social y nacionalmente necesarios; y para expedir leyes 

tendientes a la promoción de la inversi6n mexicana, regulación de la -

inversión extranjera, transferencia de tecnología, difusión y aplica -

ción de conocimientos cienttficos que requiere el desarrollo¡ respecti

vamente. 

En el ámbito de la Reforma del Estado, la Constituci6n Política de lo:: 

Estados Unidoa Mexicanos ha sido objeto de diversas modificaciones, re

fonnas y adiciones. Las realizadas a partir de 1968 serán agrupadas 

para ef'ectos del presente trabajo en dos grandes apartados: la Reforma 

Económica del Estado y la Reforma Polttics del Estado, y sus efectos -

para el presente y futuro de M6xtco. 
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4.3 LA 1IKPORIL\ BCOIDaCA DBL BSl'ADO. 

En el aspecto económico le Reforma del Estado ha implicado la transfo!. 

maci6n del modelo de desarrollo seguido en M6xico hasta 1982. La figu-

ra del Estado paterna.lista se ha ido desvaneciendo en la medida en que 

la sociedad en general va recuperando espacios en loa que anteriormen-

te fue sus ti tu!da. Si bien la trans.formaci6n econ6mica mexicana empezó 

en 1983, es durante la gestión del Presidente Carlos Salinas de Gorta-

ri cuando los cambios van hasta la raíz t a la base de la estructuro. -

económica del país. Es precisamente en el Ambi to de la Reforma Econ6 -

mica del Estado donde M6Xico ha obtenido resultados concretos. que en 

la modida en que han sido advertidos por la comunidad internacional -

han permitido la recuperaci6n de la cr-cdibilidad, requisito indispen -

sable para la viabilidad de un proyecto eccn&nico. M6x1co hoy es un -

país que c!e nuevo se ha situado en los caminos del desarrollo, con ba-

ee en el. crecimiento, si bien incipiente, de su economía. 

Para ndecuar el Estado a las nuevas circunstancias. Para volver a dar 

forma a un nuevo modelo de desarrollo que está en relac16n directa. con 

las demandas eociales de un paíe en permanente cambio, .f'Ue necesario 

Reformar el Estado. Al respecto, ha señalado el Doctor Pedro Aspe: 

La eatab11izaci6n de la economía a partir de un 
manejo realista del presupuesto, la privatiza -
ción de empresas paraeatatales, la reforma fis
cal. la desregulación económica, le re.forma f'i
nanciera, la liberalizaci6n del comercio, la re 
neaociaci6n de la deuda externa y el fortalecl= 
miento de la tenencia de la tierra, es el nuevo 
camino con el que el put!blo de M6x1co y su - -



gobierno están llevsq~% a cabo una ambiciosa 
Refol"!Da del Estado. 
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Con base en laa anteriores caracter!sticaa de la Re:forma del Estado en 

el ámbito econ6mico, file def'inida una estrategia que ha dado resultado 

en el aspecto macroecon6mico. La estabilizac16n de la economía a par -

tir de un une jo realista del presupuesto ha permitido sanear las fi-

nanzas públicas. La privatización de empresas paraestatalea ha dado la 

oportunidad de liberar recursos que anteriormente se canalizaban hacia 

el f'inancillllliento de las miamas empresas propiedad del Estado. La re-

forma fiscal ha permitido una mayor captaci6n de recursos tributarios. 

La desregulac16n econ6mica ha contribu!do a dinamizar la economía a -

través da una mayor eficiencia en las empresas. La reforma financiera 

ha transformado en competitivas a las instituciones de crlidito y ha -

permitido una mayor captaci6n de ahorro interno. La liberalización del 

cocaercio ha contribuido a romper la inercia inflacionaria y ha permit!, 

do diversificar la producción para poder competir con otros mercados. 

La reneaociaci6n de la deuda externa ha permitido mejorar nuestra cap! 

cidad de pago y recuperar la credibilidad en el mercado financiero in-

ternacional. El fortalecimiento de la tenencia de la tierra permi tirA 

la capitalizaci6n del campo. Ea decir, a las características de la R,! 

forma del Estado aeftaladas por el Doctor Pedro Aspe, alladimos una mo-

deata reflexión en cuanto a la trascendencia hacia la realidad que po-

demos percibir mediante el an.6.lisis y la ponderación de lo que ocurre 

128. ASPB Anlella, Pedro. El camino mexicano de la transf'ormaci6n económica. 
f'Cllldo dll Cultura Económica, M6xico, 1993, p§g. 11. 
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en el M6xico actual. 

Con el objeto de documentar las anteriores aseveraciones, acudimos a -

lo dicho por el Doctor Pedro Aspe Armella, Secretario de Hacienda y -

Crédito Público: 

La estrategia econ6mica basada en la discipli
na f'iscal y monetaria, la concertac16n y la Re 
forma del Estado han arrojado resul tadoo muy -
alentadorea no s6lo en t6rmlnoe del comporta -
miento macroecon6mico de corto plazo, sino en 
cuanto a la creaci6n de perspectivas para un -
crecimiento mis saludable a largo plazo. ( .... ). 
Es muy dif"!cil tener una idea completa del cam 
bio que ha experimentado el pa!a con a6lo - -
observar unce cuantos indicadores macroecon6mi 
coa. Concretamente, entre 1987 y 1991 la inf'lB 
ci6n de diciembre a diciembre en p~os al = 
consumidor baj6 de 159.2% a 18.5"· 

De lo anterior podemos desprender que el f'actor f\mdamental en la - -

estrateaia económica ha sido el combate ~ la inflación, cuya tendencia 

hacia la baja ha sido determinante para el f'Uncionardiento de loa otros 

aspectos del programa económico. Quiere esto decir que sin wia infla -

ción en constante decrecimiento el entorno macroeconóm.ico auf'loirla im-

portantes diatorsionea: 

Loe costos de la inflación son mlll tiples y de 
diversa índole. Existen algunos e11pecif'icoa y 
do carActer económico, y otros que poseen im
plicaciones sociales y poltticaa. Entre loa -
primeros ae pueden seftalar las distorsiones -
administrativas, las f'iacales y lu de aaian• 
ción de recursos. -
Distorsiones Administrativas. 
Cuando la 1nrlaci6n es alta, el costo de mant! 

129, Ibid, pil¡¡s. 48 y 49. 



ner recursos monetarios o saldos liquidas -
(por ejemplo, dinero en caja o en efectivo) 
aumenta, por lo que las empresas y los indi
viduos realizan un esruerzo adicional para -
unejar ef"icientemente sus recursos financie 
ros y evitar que la 1nnac16n erosione su vi 
lor real o poder de compra .130 -

101 

Respecto a las distorsiones fiscales provocadas por una 1nflaci6n alta: 

"Ea claro que entre mayores sean los retrasos en la recolecci6n, mayor 

será la p6rdida en loa inaresoe reales del aobierno." 131 En cuanto a 

las distorsiones en la aaignaci6n de recursos, si la indiz~c16n de la 

economta no ea aeneralizada "se crean distorsiones importantes en la -

aeignac16n de recursos, vUindose afectados detenninados productos, 119! 

cado& o sectores." 132 

La tendencia en la tasa de inflac16n a partir de la implementación del 

proarama económico mexicano ha evitado que ocurran las distorsiones -

antes descritas. Por le consiauiente, ae ha loarado que el Producto -

Interno Bruto (PIB) reaistro un crecimiento modesto, pero constante. 

'11 PlB alcanz6 un crecimiento de 3.S. en 1991 y de 2.~ en 1992, en -

t6rminos reales. 133 De iaual manera, en 1992 el sector público real!, 

tr6 un euper6vit del O.SS del PlB, y la deuda externa ee redujo a 1155 

d6larea per c6pita. 134 

130.JARQUI, Carlos M. TELLIZ K. Luis. El combate a la inflación. Editorial Gr! 
jalbo, M6xico, 1993, pA¡s. 35 y 36. 

131.. lbid, p6¡¡. 36. 

132. lbid, p6¡¡. 37. 

133. lbid, p6¡¡. 135. 
134. Ibid, p6¡¡. 135. 
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La Reforma del Eatado en el ámbito econ6mico ha permitido diaeftar una 

estrateaia tendiente a disminuir los costos sociales del ajuste. Es -

decir, el loaro de los objetivos macroecon6micos no ha sian,if'icado la 

eliminación de las carencias sociales, sino que 6stas han prevalecido, 

pese al esfuerzo de sociedad y a,obierno. Para tal ef'ecto, el Presiden-

te Carlos Salinas de Gortari advirti6 la necesidad imperante de coaba-

tir la pobreza, a trav6s del nujo directo de recursoe m inf'laciona -

rios. Se cre6 el Proarllm8. Nacional de Solidaridad, con base en las si-

guientea premisas: 

i) el respeto a la voluntad y a las f'ormas de 
organizac16n social de los beneficiarios de -
loa proaramas: 11) las decisiones no se toman 
de manera unilateral por parte del gobierno, 
sino de acuerdo con las comunidades a las que 
se pretende benef'iciar; iU) la correaponsa -
bllidadt lo cual implica que cada proyecto 11e 
baaa en un acuerdo que establece la parte de 
loa costos que deber6 corresponder a cada uno 
de 1011 involucrados (aobierno y comunidad) y 
lae reaponeabilidades que adquieren en cada -
tma de aua rases¡ y iv) la transparencia, ae
g4n la cual cada participante aer6 plenamente 
inf'onaado y obtendr' una respuesta riplda a 
aua dudas sin interf'erencia burocrática. 135 

En la vida cotidiana. el Programa Nacional de Solidaridad ha permitido 

f'inanciar servicios públicos, obras comunitarias, pequei'laa empreaaa, 

ca.'llinoa ruralea, enerala eUctrica, becas, aaua potable, drenaje, -

alcantarillado, acceao a las comunicaciones vía tel6arato, tellif'ono y 

correo. pavimentación, acceso a loa servicios de aalud, eacuel-. la 

135, ASPE, Op, cit, pq. 107, 
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decir, el Estado ha asumido plenamente su responsabilidad social a tr! 

v4s de la bdaqueda de nuevas f'ormas de partic1pac16n civil, que permi-

tan una más justa, directa y real clistribuci6n del ingreso. 

En el plano de las re.formae a la Coneti tuci6n de 1917 y de ia creación 

de un nuevo marco legal derivado de las mismas, durante el rligimen que 

1nici6 el 1° de diciembre de 1988, se han operado: 11 7 enmiendas cona-

ti tucionalos, 141 nuevas leyes y ref'ormas a las leyes vigentes, 143 -

nuevos reglamentos y reformas a reglamentos, además de 4 1 748 decretos 

y acuerdos del Ejecutivo." 136 Sin embargo, es necesario señalar que 

las ref'onnas emprendidas en el lmbi to económico vinieron a dar con-

gruencia jurídica al proyecto de cambio en el modelo de desarrollo. 

Ea decir: 

La Re:rorma del Estado entraf'la, por eso, volver 
al espiritu oriainal de la Constituci6n de -
1917. Reclama, en las circunstancias actuales, 
internas y externas, la promoci6n del más exten 
so ejercicio de las libertades, compatible con
laa libertades de los demás; la eliminac16n de 
paternalismos que inhiben la iniciativa y loa -
derechos de los mexicanos; la respuesta '811 a 
las demandas de alimentaci6n, educaci6n, salud, 
vivienda y 11ervicios, particularmente de loa m6s 
necea! tados ¡: el fortalecimiento democr6tico del 
Estado para garantizar la paz social y armonizar 
loa interg,ea encontrados de la sociedad contem
por&nea. 

136. AGUILAR Camin, H6ctor. Cuadernos de NEXOS. Compuerta, Pla• VII, aaosto 
de 1993. Ver: La modernizac16n juridica nacional dentro del liberalismo 
social, de RubAn Valdez Abascal, FCE, M6xico, 1993. 

137. Iniciativa de Decreto que modif"ica loe articulo& 28 y 123 de la Consti
tuci6n Politica de loa E11tadoe Unidos Mexicanos. 2 de mayo de 1990. Pa
lacio Nacional. pq. 2. 
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Las anteriores aon las razones de política económica que han implica-

do el surgimiento de una Teoría de la Reforma del Estado que hemos -

tratado de ir hilvanando a lo largo de este trabajo. La Teoría de la 

Ref'orma del Estado incluye una renovación del proyecto de Estado aex! 

cano. Por lo mismo, la privatizaci6n de instituciones nacionales, -

corno las Sociedades Nacionales de Cr6dito, que fue posible en f'unci6n 

del Decreto que deroga el pitrraf'o quinto del articulo 28 conatitucio-

na1 de techa 26 de junio de 1990, ha permitido tambUn el replantea -

miento de las f\mcionoa de la Banca de Desarrollo¡ y posibilit6 post.! 

riormente la autonomía del Banco de M6xico, con las adecuaciones le&! 

lea correspondientee. Ea decir, ahora, la Banca Privada, de Desarro -

llo y Central, tienen claramente def'inidas y delimitadas aua f'uncio -

nea: 

Bl Estado ejercerá la rectoría económica en -
el Arnbi to financiero ya no a trav6o de la pro 
piedad exclusiva de la banca múltiple, sino = 
por odio de la banca de desarrollo, de loe -
bancos c011ercialea que conserve y de sus oraa 
niamoa encar¡edoe de eate.blecer la normativi: 
dad, reaulaci6n y euperviei6n del siateaa fi
nanciero.138 

La reforma econ6mica eat4 dada. La refonna politice ea incipiente, -

•in una verdadera reforaa pol(tica que C091pleMnte la ref'o...._ econ611! 

ca, eata Gltima puede dlluirae, ante la ausencia de capilaridad aocilll 

derivada de la diatribuci6n del insreao. Ha dicho el enaa,yiata Octa-

vio Paz: ºein democracia, el desarrollo econ6mico carece de aenti -

138. Ibid, pi¡¡. 9, 
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do. 11 139 A la aran ref'orma macroecon6mica habrá que afliadirle la gran 

ref'onna m1croecon6mica, y ambas deberán complementarse por una refor

' ma política, para que la Reforma del Estado, en México, sea viable. 

•Ha dicho el Doctor Jos& C6rdoba Montoya: 

Se impone reconocer, en la apreciaci6n de las 
transformaciones econ6micaa de los (U timos -
afias 1 la f'ormidable fuerza de la historia so
cial, de las instituciones m&s arraiaadas, de 
lu tradiciones ás Intimas, de los valores -
compartidos. No hay proyecto de reforma econ6 
mica con verdadera enveraadura nacional que -
no avance simul t!neamente iniciativas de cam
bio en otros bbitos de la vida política y so 
cial, que no recoja de la cultura la vital! = 
~:.:~t.Jº puede hacer viable, duradero y vn-

139. PAZ, OCtavio. Posdata, pq. 30. Citado por Jaime S4nchez Suearrey, en: 
11 Mbate político e intelectual en tlli!ixico. !d. Grijalbo, M6xico, 1993, 
p'8. 26. 

140. COR.DOBA Montoya, Joa6. Diez leccioneo de la reforma económica en M6xico. 
Revieta NIX.OS, M6xico, .febrero de 1991, p'alna ~· 
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4.4 LA RUORllA POLITICA DEL ESTADO. 

Re:formar políticamente el Estado mexicano entrafta diversos aspectos 

de la realidad nacional que no pueden circunscribiroe exclusivamente 

al ámbito político electoral, sino que deben abordarae desde una 

perapectiva más amplia. Generalmente en M6ixico hemos entendido por -

Ref'ormaa Políticas aquellas emprendidas en la Conati tuc16n o en las 

Leyes realamentariaa que pretenden definir los mecanismos de acceso 

'S ejercicio del poder p6blico, y estos límites autoimpueatoa son loe 

que hoy, en tifimpoa de cambio se antojan insuficientes para aceptar 

por reforma política una reforma meramente electoral; y llAs atin, de! 

de la óptica del Estado, entendido como la 0rQ:anizac16n política de 

la sociedad, a trav6e de la conjunción dial6ictica de los elementos -

que lo intearan, 7 que hei.oa analizado en capítulos anteriores. Ea 

indudable que las diversas ref'ormaa electorales emprendidas durante 

los Gltimos veinte aftos han transformado la vida poUtica en M~xico, 

pero no en loa niveles que la sociedad actual reclama. Ea decir, le.e 

ref'ormaa electorales han dejado de lado iaportantea rubros del - -

quehacer público y con ello la Ref'onna Política ha quedado incomple

ta: no ae ha aaeaurado con11titucional11ente el equilibrio que debe i,! 

plicar la Diviei6n de Poderes, pueato que el Preaidente de la Rep<i -

blica conserva una serie de f'acultadea Mtaconatitucionalea; 7 ai -

bien se ha cona ti tucionalizado el Siatema de partidos medi11nte la 

conaideraci6n de eataa oraanizacionea coato Entidad•• de inter•• pG -

blico, no ae ha ¡arantizado un esquema de iauaidad de circunstancias 

puesto que el Partido Revolucionario Inati tucional conserva lu 
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características que le han permitido mantenerse en el poder desde -

1929: nac16 del poder y se conserva en 61 desde una si tuac16n de pr! 

vilealo. Los líaites a la Presidencia de la Repdblica y al Partido -

Revolucionario Inati tucional han aido impuestos paulatinam~nte por 

la opin16n pública y por el ejercicio del voto, pero no por una es-

trate¡la que permita planear el cambio hacia un aisteu democr4tico 

sin perder el principio de fP>ernabilidad necesario para impedir que 

el 6x1to loarado en el Aabito econ&lico se diluya en transfonnacio -

nas abruptas, que puedan poner en riesgo el esfuerzo contenido en -

W\a d6cada en la que los costos sociales del cambio han sido tranaf! 

ridoa a 1011 sectores da desproteaidos de la sociedad. Lueao en ton -

ces, la Ref'onaa del Estado ha de ser viable permitiendo consolidar 

el crecimiento y la estabilidad econ6mica con el desarrollo polltico 

7 la democracia. Al re•pecto, ha dicho el Doctor Bnrique Oonzilez P!, 

Si en lo económico ae ha p"ertilado ya el -
de•af'!o de abrirse al 11undoy ·de incorporar, 
de manera creciente, la iniciativa •ocial e 
individual, en lo poUtico eaa 11iau idea 
debe traducirse en úa democracia. Pien110 -
que la Hf'onu del l•tado deberla conducir
•• con eaa .. dlac16n en ambas y en la poU
tlca, ain perder de viata que aobierno, ao-

:!~d::t!d!n:!:i~~: ~::!~r.N•n la fortaleza 

La reforma política del !atado, en este sentido, aianifica la inclu-

al6n del ele11ento aocial enti•e loa t6rminoa priori tarioa del debate 

141. GOllZALIZ Pedrero, Enrique. La retorma del Estado. NEXOS, M6xico, 1990, 
pq. 48. 



108 

nacional que debe implicar, si estamos de acuerdo con Norberto - -

Bobbio cuando afirma: 

Si, c<>110 se ha dicho, la deaocracia ea el 
&Obierno Mdiante la. discusi6n, cada - -

~=z d::c::~~e d:'~a n:~::!:i=~~=~ir sobre 
Si se pretende asentar que la ref'orrna del Estado en el hbi to pol!t! 

co debe estar encaminada hacia la construcci6n de un Estado democr6.-

tico, esta propuesta debe partir de una s6lida base de legitimidad, 

que \inicamente puede lograrse mediante un amplio debate en el que -

participen todos loa sectores de la sociedad, aunque no se puede SO! 

lQar el hecho de que las principales re:formas operadas en el Estado 

mexicano posrevolucionario: la cardenista y la emprendida por Miauel 

Alell4n, f'ueron iaplementadas desde el poder, en Wl& perspectiva ver-

tical, aunque fueron leaitiraadaa mediante el Diacurso ideol6aico que 

proyectaba respueataa de justicia social. Si bien la legitimidad es 

premisa indispensable para una Reforma de larao aliento, 6ata debe 

hacerse por loa conductos adecuados i 

En un !atado de Derecho, las ret'ormas sólo 
pueden conducirse dentro de los cauces que 
seffala la ley. Con mayor razón si se trata 
de cambiar en favor de una mayor participa 
ei6n ciudadana, si se trata de darle mayor 
peso a la democracia. ( ••• } ¿ Cuáles son -
loa espacios en loa que debiera manifestar 
se la democracia? De acuerdo con lo que iE 

142. BOBBIO, Norberto. La democracia realista de Giovanni Sartori. NEXOS, 
J16xico, 1990, p6g. 14. 



die& el lstado da Derecho. la lista tendría 
que incluir, al 11t1no11, cuatro óbitos muy -
claros: desde luego, el sistema de parti- -
dos; enaesuida, los poderes que represontan 
la voluntad de loa mexicanos; en· tercer Ur 
mino, lo• poderes -y las instituciones- qu'é 
intearan la vida de loa estados de la f'ede
raci6n; y por dltimo, el aJDPlio y"dro de -· 
libertades que consaara la ley. 4 
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Si estamos de acuerdo con los cuatro puntos básicos que sel'\ala el -

Doctor Gonzilez Pedrero, entonces podre1DOs aaeaurar que las ref'onnas 

políticas de 1973, 1977, 1983, 1986, 1989 y 1993, qua han abordado -

turidamentalmente el úbito electoral, a6lo han sido el inicio de la 

Ref'ol"IUI Política del !atado Mexicano. En 1973 mediante la ampl1ac16n 

del aiatema de Diputados Federales de Partido, instaurado por el Pr! 

Bidente Adolf'o L6pez Mateoa en 1963. In 1977, bajo el auspicio de -

don Jeade Re7ea Heroles mediante la creaci6n de la Ley de Oraaniza

cion~a Politlcu y Procesos Electorales (LOPPE) que i•ple•ent6 el -

aiatema de elecc16n de Diputadoa federales a trav6a de distritos un! 

n011lnalea y circunacripcionea plurinominalea para aarantizar el acc1 

llO a la Cúara a lOll Partidos minoritarios mediante la repreaenta- -

c16n proporcional. lata retoma incluy6 a loa Ayuntamientos mAs po -

blados del pah mediante la integraci6n de reaidorea plurinominalea 

7 • las Leaialaturas de loa Eatadoa. El aiatema de reaidorea pluri-

n011inales fUe ampliado a todos loa ayuntamientos del pala a partir -

de lu reforaaa al articulo 115 constitucional de 1983. 144 La refo! 

143. ootlZALIZ Pedrero, Enrique. Op. cit, pq. 49. 

1'4. Iniciativa de refol"IMla a loa artículos 52, 53, 54, 56, 60 y 77 de 111 -
Conatltuc16n Política de loa Batadoa Unidoa Mexicanos. Miauel de la Ma-
drid Hurtado. 3 de novlemb~ de 1986. • 
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ina electoral de 1986 que di6 oriaen al ef!mero C6cUao Federal Elec~ 

ral ea analizada BJ1Pli&11ente por el Doctor Jorae Sayea Held, quien -

observa, respecto al articulo 52: "se aumentaba de 100 a 200 el n'111!. 

ro de Diputados que serian electos eeg6n el principio de repreeenta

c16n proporcional,,. 145 Respecto al articulo 53, el eeaundo párrafo 

ee modit1c6 "para establecer que en la elecci6n m dicho•· 3D Diputacta 

ee conetituir!an cinco circunacripcionea electorales plurinoaina - -

lea". 146 Respecto al articulo 54, en au tracción :II, se establece 

el porcentaje mínimo (1.5%) del total de la votac16n para lu listas 

·re&ionalea otoraar!a el derecho de aa1an:ac16n de diputados plurinOll,! 

nalea, y, lo fundamental de la refonaa, ae establece W1 candado en 

la t'racc16n IV, apartado C: 

"•1 nin,¡1'.in partido obtiene el 51S de la vo
tación nacional efectiva y ninauno alcanza, 
con aus conatanclno de JM!30rla relativa, la 
mitad úa uno de loa miembros de la Cúara, 
al partido con m4s constancias de aa,yorl• 
le serln uianados diputados de repreaenta
ci6n proporcional, huta alcanzar la M.10-
rla absoluta de la ca.ara," 1•7 

Bata f'ue una aut6ntlca c16uaula de aobemabilldad, con la que ee lo-

ar6 calificar la elecci6n preaidencial de 1988. Bn lo relativo al -

articulo 56, que ae refiere a la c&aara de Senadores: "•e diapuao -

que dicha Clmara ae renovase por mitad cada tres alloa, volviendoae -

1•5, SAYBG, Op, Cit, pi¡¡. 101, 

146. lbid, pi¡¡. 101. 

147. Canatituctm Politlca de loa Eatadoa Unidos Mexicanos, Articulo 5', tras. 
ci6n IV, inciso c. Editorial Porrda, Jl6xico, 1987. 
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de esta f'oraa al texto oriainal". 148 Ea decir, loa Senadores dura-

rían seis afloa en ejercicio, pero la Chora se iría renovando por m! 

tad, con el objetivo de a;enerar una mayor movilidad pol!tica. Este 

sistema de renovación de la Cámara de Sanad.oros, presentad!> como un 

procedimiento para dinamizar el Senado, puede interpretarse tambi6n 

como una garantia de continuidad ya que loa Senadores electos en la 

mitad de un período aexenal se proyectan hasta la mitad del período 

presidencial si~iente. Parad6j1canumte, el Presidente de la conti -

nuidad, Carlos Salinas de Cortar!, suprimió eate principio, mediante 

el Decreto par el que se ref'oraan los artículos 65 y 66 de la Const! 

tuc16n Política de loa !atados Unidos Mexicanos, que en su artículo 

Quinto transitorio, p4rra1'o sesundo, establece: "Los senadores que -

se elijan en 1997 durarAn en sua f'Unciones del 1° de noviembre de -

dicho afio, a1 31 de aaoeto del afio 2000". 149 En el mielltO decreto 

el Presidente Carloa Salinas reubica las fechas de inicio de loa P.! 

rt:odos de ae11ione11 ordinarios del Conareso de la Unión, para eatabl,! 

cerlaa a partir del 1° de septiembre de cada afto para el pri•er pe -

rt:odo y a partir del 15 de marzo de cada ·afio para el seaundo periodo 

(Art. 65 Conatituct"onal) y establece loa tiempos que podr&n prolon -

aarae loa periodos ordinarios de 11e111onea: hasta el 15 de diciembre 

del •i••o afio el primero y haata el 30 de ..arzo del •i•ao afto el ee-

aun.do, ealvo cuando el Presidente inicie su encarao aeadn lo previa-

148. SAYBG, Op. Cit. pi¡. 103. 

149. Diario Of'icial de la Federación. Decreto por el que ae ref'oraan 1011 -
Articulo• 155 7 66 de la Cona ti tuci6n Polt:tica de loo Estados Unidos Ke
xicanoe. 3 de septiembre de 1993. P4a. 2. 
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to en el artículo 83 cona ti tucional, el primer período ordinario de 

sesiones podrá prolongarse hasta el 31 de diciembre del mismo afio 

(Artículo 66 cona ti tucional). 

La reforma electoral de 1986 modif'icar!a tambUn lo dispuesto en el 

artículo 60 constitucional referente a la caliticac16n de las e lec-

cionea. El texto constitucional de entonces establecerla: 

Cada C6mara calit"icará las elecciones de -
sus miembros y resolver& las dudas que hu
bieae sobre ellas. !l Colegio Electoral de 
la Cbara de Diputados ae intearar' con to 
doa loa preauntoa diputados que hubieren -
obtenido constancia expedida por la C0.1-
a16n Federal Electoral, tanto loe electos 
por el principio de votac16n mayor! taria -
relativa como con los electos por el prin
cipio de repreaentaci6n proporcional. El -
COleaio llectoral de la C6nara do Senado
rea se intearar,, tanto con loa presuntos 
senadores que hubieren obtenido la declara 
ci6n de la legislatura de cada Estado y, -
de la Comisi6n Permanente del Congreso de -
la Uni6n en el caso del Distrito Federal, 
cat110 los Senadorm de la anterior leaialatu
ra que continuaran en el eJerciciO de su en 
carao. 150 -

Re•pecto a la reforma del Articulo 77 constitucional, fue modificada 

la fracci6n IV, con el objeto de otoraar f'acul tades a aabaa Cbaru 

paras "expedir convocatorias para ellccionea ex.traordinarlu con el 

fin de cubrir la• vacante• de aua reapectlvoa •ie9bro•"· 
151 

150, ArUculo 60 conotitucional. (1986) Citado por SAY!O, Op. Cit, 1>'8.103. 

151, SAYEG, Op. Cit, p6a. 104, 
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La ref'oraa electoral emprendida por el Presidente Mi¡uel de la Ma -

drid no s1gnlf'1c6, como puede observarse, un avance en la vida demo-

cr6tica de M6xico. Con la lea1slaci6n reglamentaria de estas ref'or -

ID8B constitucionales se celebró la elección federal do 198;8, que mas 

que una elecc16n fUe considerada una "lecc16n'1 , a decir de Enrique -

Gonzdlez Pedrero. 152 

Las elecciones federales del 6 de julio de 1988 hicieron paterite la 

inconformidad social prevaleciente en el pata en ese entonces. Si el 

aobierno del Presidente Carlos Salinas, en función de su propia - -

estrategia econ6mica, hubiese considerado aplazar la reforma politi-

ca hasta consumar la refol'ftl& econ6mica, esto no f\le posible, pues la 

realidad politice de M6xico en esto af\o crucial, se impuso con la -

f'uerza de lo imposteraable. El Presidente Carlos Salinas propuso un 

Acuerdo Nacional por la Democracia, en au diecurao de toma de poae-

11i6n el 1° de diciembre de 1988. 

La nueva ref'oma electoral vino a auati tuir al C6diao Federal Elec-

toral. El C6diao Federal de Inatitucionea y Procedimientos Elector! 

les, publicado en el Diario Of'icial de 1• Federaci6n el 15 de qos-

to de 1990. Previuente, las ref'onu.a de nuevo operadu en la Cona-

ti tuci6n Política de loa !atados Unidos Mexicanos hablan entrado en 

viaor el 6 de abril de 1990. 

152. GONZALIZ Pedrero, Enrique. Riqueza de la Pobreza. Aplndice 3: La lec
ci6n de la elecci6n. Editorial CAL y ARENA, Mlxico, 1990, pq. 203. 
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11 C6dtao Federal de Inati tuciones y Procedimientos Electorales - -

aportaría al desarrollo político da MAxico dos elementos antes inu

aitadoÜ: au aprobac16n e:e logr6 mediante el consenso entre el Part! 

do Revolucionario Institucional y el Partido de Acc16n Nacional, y 

el organismo electoral creado: Instituto Federal Electoral contaría 

con cierto grado de autonomía. a pesar de que esta ref'oraa. electoral 

no f'ue impulsada ni avalada por el Partido de la Revoluci6n Dellocr! 

tica, que se mantuvo tuera de la diacuai6n y nttaociacionea parlaiae!!. 

tartas, lo que, si bien el PRD ea la tercera fuerza política del -

país, le reat6 legitiaidad a la reforma. 

Entre los aspectos consti tucionalea de esta reforma que es necees-

rio sei'ialar, está la más contundente redacci6n que se d16 a la f"ra:. 

ci6n IV, inciso e, del artículo 54 constitucional, para e.aeaurar la 

mayoría absoluta a un partido, y con ello, ¡:ornntizar la aoberna- -

bilidad, desde el punto de vista de la legalidad¡ 

Al partido político que obtenga el 11ayor -
número de constancias de mayoría y el trein 
ta y cinco por ciento de la votación nactO: 
nal, le ser' otoraada constancia de aaian•
c16n de diputados en mlaero suficiente para 
alcanzar la mayoría absoluta de la Cámara. 
Se le asienarán tambUin dos diputados de re · 
presentación proporcional, adicional•ente :. 
a la mayoría absoluta, por cada uno por -
ciento de votación obtenida por encima del -
treinta y cinco por ciento, en la f"orma que 
determine la Ley. 153 

153. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 54, -
f'racci6n IV, e), Editorial Porrúa, M1bico, 1990. 
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C~be seflalar que el principio de Gobernabilidad es importante para 

el 6xito de una reforma electoral deade la perspectiva da la legal! 

dad, pero es más importante a6n para la caneolidaci6n de una ref'or-

ma política desde la perspectiva de la legitiaidad. 

Bn las ref'ormas electorales de 1986 y 1990 se hizo especial 6nfasie 

en la aobernabilidad legal¡ de igual manera, en la ref'oraa electo

ral de 1993, 154 se acantila el a1'4n por la le¡:alidad, dejando de l! 

do, nuevamente, el consenso indiapenaable para lograr la le¡:i ti mi -

dad previa que peral ta actualizar los arandes acuerdos nacionales 

en un renovado· pacto hist6rico. Ea decir, el euraimiento de una nu.! 

va cultura política que en su conformaci6n incluya a todaa las tue!: 

zaa pol.tticti.a ae toma inaplazable. Una ref'onu electoral conatrefl! 

da al resultado de loa acuerdos cupularea de loa partidos Revolu-

cionario Institucional y de Acc16n Nacional, siempre aer6 parcial t 

y no podr4 proyectarae de a114 del corto plazo. En este sentido, 

ea posible coapartir lo aeflalado por Manuel e-cho Solla: 

Bien ae ha dicho que una ref'onaa politice -
se puede hacer en unos mese a, que una ref'or 
ma económica lleva af'loa, y que una verdade= 
ra transf'ormaci6n de las acti tudea y valo
rea de la sociedad ea tarea de vario aene
racionea. Lo que tampoco ea posible, ea pen 

=~ =~e:e 1:~e:~r!:":~8~xMg en una ref'orm8, 

154. Decreto por el que se reforman los artículos 41, 54, 56, 60, 63, 74 y 
100 de la Conat1tuci6n Política de los Estados Unidoa Mexicanos. Diario 
Oficial de la Federac16n, pq. 2¡ 3 de septiembre de 1993. 

155. CAJIACHO Solía, Manuel. Reformas y Gobernabilidad. NEXOS, M6xico, julio 
de 1991, pi¡¡. 36. 
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Entre los rasgos más importantes de la reforma constitucional de -

1993156 en el ámbito político ea importante destacar la apertura 

del Senado de la República a partidos que obtengan el resultado -

electoral de primera minoría, incrementándose el na.ero de Senado--

rea de 64 a 128 1 como lo prevee la nueva redacción del artículo 56 

cona ti tucional viaente. 

la i¡ualmente importante establecer que las realas del tinanciu.ie!! 

to de loa Partidos Políticos y las reapectivao campeflae eatarti con-

templado en la legialaci6n secundaria, con base en lo dispuesto por 

la adic16n relativa a este punto en el artículo 41 constitucional 

vigente, en que se fundamenta el Título Tercero, Capítulo Segundo 

del C6diao Federal de Instituciones y Procedimientoa.Blectoralea, 

cuya ref"ort11a ee public6 en el Diario Oficial de la Federaci6n del 

24 de septiembre de 1993. Las realaa claras en el financiamiento 

ea un avance inobjetable en la búsqueda de i¡ualdad de circunstan-

ciae para loe partidos políticos. 

Respecto a la aoluci6n de controversias electorales y lllfldioa de i111-

pugnaci6n, lae adiciones al artículo 41 constitucional establecen 

un Tribunal Federal Electoral aut6notno, que será la mú:in autor!-

dad jurisdiccional electoral, que tuncionara en pleno o en .. iaa, -

156. Decreto por el que se ref"orman los artículos 41, 54, 56, 60, 63, 74 y 
100 de la Conati tuci6n Política de 1011 Estados Unidos Mexicanos. Diario 
Oficial de la Federación. 3 de septiembre de 1993. 
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contando adem4a con Wla aala de seaunda instancia. La organlzac16n, 

tuncionam.lento y facul tad&s del Tribunal Federal Electoral est6n ºº! 

prendidas en art!culoa 2~ al 343, inclusive, del C6di&o Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales vigente. 

Por otra parte, las refonnas al articulo 54 Cona ti tucional eatable -

cen las bases para la elecc16n y asignac16n de los diputados de re -

presentación proporcional. Se matiza la cláusula de aobernabilidad 

estableciendo Wl tope m6ximo de 315 diputados electos por runboa pri!!. 

cipioa: mayorla relativa y representación proporcional. Se reaistran 

en la refonaa a este articulo, i11Portantes avencea democriticoa. El 

nuevo articulo 60 constitucional sienta lea bases para la declara -

ci6n ~e validez de las elecciones, y la posiblidad de i•puanarlas, -

en loa t6n1inoa que aeft8le la ley. La ref'orma. del articulo 63 const! 

tuclonal establece el quorw1 •inlao para que las Charaa abran aeaig 

nea y ejerzan au carao. así COfltO loa mecanismos para llamar ouplen

tea, declarar vacantes y convocar elecciones para estos casos. 

La nueva fracci6n I del articulo 74 constitucional establece la ra -

cultad exclusiva de la Cúara de Diputado• para eriairae en Cole&io 

Electoral para calificar la elecc16n. de Presidente de lor. !atados -

Unidos Mexicanos en la rorma que determine la ley, estableciendo ad! 

da que la reaoluci6n respectiva ser6 definitiva e inatacable. 

Con bBBe en la reronna político-electoral ell'lprendida por el Preside!! 

te Carlos Salinas de Oortari se prof'Undiz.6 en la Reroraa politice -
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del Batado •xicano, de tal manera que las Instituciones aubernaaen

talea en el úbito poUtico desenvolverán su actuaci6n en un nuevo -

atareo jurídico, que habr& que perfeccionar en la btisqueda de mayor -

democracia. El M6xico nuevo que surae de las prof\mdas transforma -

cionea habidas en el mundo y en la realidad nacional, construirá sin 

duda, un Estado nacional más democrático, que otoraue a los mexica -

nos alternativas para el f"uturo. 
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'4.5 LA PIKIPIDSTA ALftRBnYA Y llL ruruao. 

La Ref'orma del Estado tiene como objetivo fundamental la construc -

c16n de una alternativa que permita recuperar laa posibilidades c!e -

desarrollo econ6m1co, poU.tico y social. La propuesta de r~cupera- -

c16n de los objetivos históricos nacionalea necesariamente ha de eer 

alternativa, puesto que las opciones actuales, o están agotadas, o 

están cumplidas .. Los consensos políticos articulados en torno a la 

perspectiva ideol6gica de la Revoluci6n Mexicana están aaotadoa, -

mientras que los objetivos macroecon6micoa de la Reforma del Estado 

esUn cumplidos. Por lo consiauionte, la propuesta alternativa y el 

ruturo, eat6n inextricableaente vinculados a la transf'ormac16n micr,g 

econ6mica que penal ta abatir loa rezagos socialee mediante una justa 

dietribuc16n del ingreso, y a la transfonnaci6n del sistema político 

mexicano que precian de una reorganizaci6n democr&tica de sus princ! 

palea caracter"ísticas. Desarr"ollo y democracia, presentes en una re-

t6rica sostenida artificialmente durante d6cadas, habr6n de conver -

tiree en realidad en el ruturo inmediato. La viabilidad de la Refor-

11a del Estado se podr6 consolidar en la medida en que Deaarr"ollo y 

De1M>cracia no sianifiquen proyectos antq6nicoa y eat6n pr"esentea en 

la realidad individual de loa mexicanos, en el devenir de lo coti -

diano, la iruninente esfera de acci6n. Al respecto, ha dicho el maes-

tro Jea(ia Reyes Heroles; 

Ni rúa sociedad para que haya menos Esta 
do y vida personal, ni da individuo pn: 
ra que haya menos sociedad y menos Eatach; 



ni mita Estado para que haya menos socie 
dad y menos individuo. Individuo, Soci; 
dad y Estado tienen -úbitoa de acc16n -
característicos y no ea posible levantar 
Una colectividad armónica sin respetar -
el papel que a cada una de esas entida -
des concierne. Nuestra meta no es una so 
ciedad eatatizada, ea un Estado social Y 
una sociedad intearada por individuos 11 
brea y en pleno uso de sus derechos. 15.,... 
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La propuesta de Don Jea6s Reyes Heroles adquiere la dimensión de lo 

cl6sico. De su lectura se desprende la necesidad de convertir en re! 

Udad la Teoría. La propuesta vil.ente, que resiste el tranecurao del 

tiempo, que encuentra sus raíces an la divisa del Generalísimo de 

Am6rica: Joa6 María Moreloa y Pav6n, cuando· en "Sentimientos de la -

Naci6n" habla de ''moderar la opulencia y la indiaencia". Al ternati-

va para el f'uturo tlnica e irrepetible, que encuentra en la historia, 

en los personajes que han forjado la patria a lo largo de casi dos 

siglos, la raiz. Alternativa para el f\J.turo en la que a travl!s de -

las diversas regiones del país y de las diversas posturas políticas 

va conf'oraAndoee, para f'Undir, en el LIBERALISMO SOCIAL, la vida y 

la obra de Joa6 Maria Moreloa, Francisco Garcla Salinas, Benito Ju6-

rez, Joa6 María Luis J.fora, Lucas Alo.m6.n, Porf'irio Dtnz, Francisco I. 

Madero, !ailiano Zapata, Francisco Villa, Venuatiano Carransa, Plu -

tarco Ellas Calles, L6zaro c&rdenaa y JUpel Ale•An. 11 LIBIRALISJIO 

SOCIAL se construye c01l0 idaoloala aut6ntica, a partir del punto da 

confluencia da loa grandes proyectos mexicanos: el liberal y el so-

157. RIYES Herolea, Jesús. Citado por GONZALEZ Pedrero, Enrique. La Reronaa 
del Estado, Op. cit. pA¡¡a. 48 y 49. 
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cial. E1 :f'uturo de M6xico puede analizarse a partir de loa errores 

·y aciertos hiat6ricos para recuperar, en el LIBERALISMO SOCIAL, lo 

mejor de nuestra historia. Pro:f'Undizar en los aciertos. Rectif'icar -

en loa errores. Recllcir la presencia del Estado en las Are~ donde -

la historia ha demostrado los ceminoa equivocados. Fortalecer la pr! 

aencia del Estado donde la historia ha juatif'icado la acci6n eata- -

tal. En este sentido, la propuesta alternativa y el tuturo se cona -

truyen sobre bases reales, toda vez que se cuenta con las evidencias 

de los t!ixi toa y los 1'racasos. 

De iKUal madera, al ele•ento histórico hay que aareaarle la nueva -

realidad internacional. 11 mundo contempor4neo, la alobalizac16n, -

exii,e tranaformar las tareas de los Estados naciomlea, para posibil! 

tar la convivencia internacional. 

Lueao entonces, la historia y la realidad actual, condicionan las -

alternativas de ruturo. Loa proyectos, por lo consiguiente, habr&n 

de construirse con base en la verdad y en la raz6n, para que exista 

la coherencia indispensable para la viabilidad de los Estados nacio

nales. 

La alternativa mexicana a6lo puede construirse mediante la democra

cia y el desarrollo. La historia as! nos lo ha ensei'lado. La reálidad 

as! nos lo demanda. 
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Para que el Estado mexicano acceda plenamente a la democracia, se h!. 

ce necesario revisar las f'acultades del Presidente de la Rep6blica, 

para reducirlas hasta el punto en el que se logre el equilibrio con 

los poderes Legielativo y Judicial. Igualmente, se hace necesario r!. 

viao.r las características del Partido Revolucionario Institucional, 

para adecuarlaa a las de un Partido Político que compita en candi -

cienes de igualdad con otros partidos, y as! f'ortalecer el sistema -

de Partidos. Bl proceso democratizador del aleteas pol!tico en 116xi-

co habrá de transf'ormar sus piezas esenciales, cuidando f'Undamental-

mente el principal tbito del sistema: La estabilidad política. Don 

Daniel Costo Villegas, al analizar el sistema, ha dicho: 

• • • se ha concluido que las dos piezas 
principales y características del aiB
tema político mexicano son un poder -
ejecutivo, -o a6a específicamente, una 
proaidencia de la Rep(ibUca- con facul 
tadea de una upli tud excepcional y uñ¡58 partido político of'icial predominante. 

Respecto a laa modificaciones en las facultades del Presidente de la 

R~p(iblica, ae propone adicionar la fracción I del artículo 71 const! 

tucional, para quedar como aiaue: 

Art. 71.- El derecho de iniciar leyes o decretos ca.pete: 

111. Al Presidente de la Repiiblica; excepto las iniciativaa d'B ley -

que proponaan reformas, adiciones o ~dificacionea a la Conat1tuci6n 

158. COSIO Villeaaa, Daniel. El sistema político mexicano. Id. Joaqu.ln Mortis, 
M6xico, 1982, plig. 21 
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Política de loa Bstadoa Unidos Mexicanos". 

Con la anterior adic16n a la f'racc16n primera del articulo 71 const!. 

tucional, se lograría lUla nueva valoraci6n del orden conat~tucional. 

fto se eliminaría la posibilidad de modif'icar la Conatituci6n, puesto 

que la inatituc16n del Constituyente Permanente prevalecería. &eta -

propuesta de ref'onu. únicamente pretende garantizar la in.altera - -

bllidad de la Conetituci6n Polltica en f'unc16n de los pro7ectoe 1~ 

16aicos del Titular del Poder Ejecutivo, para aseaurar la continui

dad institucional por encima de los compromisos aswaidos por loa C8!!, 

dldatos a la Presidencia de la Rep6blica. 

&l Constituyente Permanente conte•plado en el articulo 135 conati

tuc~onal peraanecerla 1aua1. Las refont.ae a la Constituc16n serian 

propuestas por qulcnco eat.án previstos en las fracciones II y III 

del articulo 71 coMti tucional. 

De iaual manera, la fracción 11 del articulo 89 constitucional, se 

llOdU"icarla para quedar como siaue: 

Art. 89.- Laa f"acultadee y obliaaciones del Presidente eon lae si

¡uientea: 

"ll.-Horabrr y remover con la aprobación del Conareao de la Unión a -

los Secretarios del Despacho, al Procurador General de la República, 

a loa aaentes dlplom4tlcos y a loa empleados superiores de Hacienda. 
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Con esta reforma se 11111 tai-Ia la f'acul tad de nombramiento, con el b!, 

nef'icio democrático de la diecus16n en el Congreso en cuanto a las -

aptitudes de loa servidores píi.blicos. Respecto a la f'acultad preai -

dencial de nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación y los maaietrados del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal, se propone que sean deroaadas las fracciones XVII 

y XVIII del articulo 89 constitucional, para estar en condiciones de 

prof'Undizar en la nutonomla del Poder Judicial, donde en la Ley res

pectiva se establecería un auUntico servicio judicial de carrera. 

lato implica raodificar el artículo 96 conati tucional, para quedar -

como sigue: 

Art. 96. Loa nombramientos de los llinlstros de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nac16n, se harán por el Pleno de la Corte, en loa -

:t6nninos que establezca la Ley del Servicio Judicial de Carrera. 

Loa pirraros ae,¡undo, tercero y cuarto del articulo 98 constitucio -

nal aerían deroaadoa, mientras que los articulo& 99 y 100 conati tu

cionalea penaanecerf.an inal teradoe, para loarar el equilibrio de po

deres. 

Con respecto a las reformas necesarias para loarar que el Partido 

Revolucionario Institucional se democratice y compita con loa deMa 

partidos en igualdad de circunstancias, se hace necesario que el C6-

digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales eata- -
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bl9sca que loa candidatos a puestos de elecc16n papular sean poatul.! 

dos por eua respectivos partidos pol!ticos mediante el sistema de -

11corusulta directa" a los miembros de loe partidos, incluyendo loa -

candidatos a Presidente de la República. Bato es, un aiate.a de -

"elecctonea primarias" librea, directas y secretas al interior de -

loe partidos políticos, ain intervenci6n del aobiemo y bajo BU ;.. -

eatrlcta responsabilidad. 

Respecto a la ref'oraa. .Ucroecon6tlica pendiente, que penni ta recupe -

l"ar el Dllearrollo Mdiante la producc16n, el eapleo y el consumo, ae 

hace necesario establecer un Proarama Nacional de Apoyo a la Pequefla 

7 Jllediena Industria, que ctHtnte, entre aua prlnctpalea caracteríatl

cu: 

I. El !'inanciaalento directo a loa Proyectos de 

1nvera16n a le Industria, 11edlante tasas de -

1nter6s co.pet1t1vu, aln aubaidioa y ain pater, 

nal1a110a. 

II. 11 financiamiento directo a la. industria º!. 

portadora, a taeaa de 1nter6s eompeti ti ves con -

el pa!a al que exporten. 

III. La i•pleaentac16n de aisteaaa de control de 

calidad y capaei taei6n y adiestramiento conforme 

a loa cri terioa internacionales de competi ti vi -

dad. 
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In el 4mbito económico, se plantea la pasibilidad de llOdU'icar los -

artículos 25 y 28 constitucionales para penal tir la pRrticipac16n 

del capital privado e internacional, en lo relativo al petróleo y P!. 

troqutmica bttsica 1 energía el6ctr1ca y nuclear y 11ineralea radioact,! 

vos. La participaci6n de !os particulares en estas 'reas considera -

dall eatrat6gicas estaría rej¡Ulada por las leyes respectivas. Para l!!_ 

arar el desarrollo y la de110cracia en lllxico corresponde a esta aen.! 

ración romper tabllea y altos, que en la actualidad reaultan un - -

obat6culo para dar respuesta a millones de mexicanos que recleaan un 

espacio en donde puedan desarrollar aua aptitudaa, pensando siempre 

en la historia, el presente y el t'ut:uro de la Patria. 
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a•cr.mmms. 
I. La civilizac16n occidental ae organiza políticamente a partir !Sel Estado, 

cu,yas raíces prof\mdae se encuentran en la Polis Griega y la Civitas Romana. 

Despu6s de la caída del Imperio Romano, el poder político dur~te la Edad 

Media se tranaform6 en una poliarquía. Durante el Renacimiento, la clase 

e.eraente requiere de un poder político central, junto con una base 

territorial para el desarrollo de las actividades comerciales. El Estado 

l90derno surge .a partir del Renacimiento. Nico16a Maquiavelo introduce el 

t6rwino Estado. El Estado se trans1"orma en Soberano a partir de Jean Bodin. 

JC?hn Locke, Toe6a Hobbes 7 Rouaaeau, f'undutentadoa en la teoría contractua

liata, incorporan nuevos elementos. La Revoluc16n florteuericana aportaría el 

concepto de Constitución escrita y la Revolución Francesa incorporaría loa 

Derechos Individualea, hasta construir, paso a paeo, la Teoría General del 

Estado. 

II. El Estado iaoderno ae conforma estructuralmente con base en tres 

ele11entoe: el Territorio, la Poblaci6n y el Poder. Loe Estados nacionales 

presentan una estructura aeneral que se matiza en los casos concretos a 

partir de la realidad de cada Estado. 

111. 11 Estado ltOderno se somete a la normatividad jurídica para crear el 

!atado de Derecho. El Estado de Derecho se construye a partir de una serie de 

principios .funduentalea, entre loa que eot4n: a) Los Derechos Individuales, 

b) La Soberanía Popular, e) La Repreaentaci6n Política, d) El Estado de 

Derecho. LeaaUdad y Legitimidad son elem~ntoa sirie qua non del Eatado de 

Derecho. 
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IV. El Eotado cuenta con funciones: Legislativa, Ejecutiva y Judicial. Bl 

Estado tiene tambi6n una f'unci6n social. El Estado persigue f'inea absolutos, 

como el Bienes~ General y fines relativos, como son las actividades 

concretas que el Entado realiza. 

V. Las f'ormae de Estado pueden ser al11¡>les o compuestas. Ser6n ai11¡>lea si el 

latado es unitario. Serlin compuestas el el Estado es Federal. Las foraas de 

aobierno serán consecuencia directa de la eatructura de poder en el Estado. 

Hicol!s Maquiavelo plantea seis f'ormaa de gobierno: a) Monarqu!a-Tiran!a, b) 

Arlstocracia-Oligarqu!a, e) Democracia-Licencia. Estas f'oraaa de aobierno 

aer6n buenas o aialaa, ee¡rdn el manejo que se les de. El Estado es el a&iero, 

el Gobierno la especie. 

VI. La Edad Moderna tendrá su oraanizac16n política específica: El Estado 

moderno. La !dad Moderna estarA caracterizada por la supremacía de la raz6n 

&obre la revelación, en la !unción de interpretar al lllundo. En la Edad 

Modema, la Teorla General del Estado adquiere un riaor cientifico, retroali-

11entado por la Filosofía Política, el Derecho PGblico y la Ciencia Polltica, 

disciplinas fWldadas en la raz6n. El Estado llOderno f'ue concebido en relaci6n 

a fines especU"icos con base en la raz6n. En el siglo XX auraieron y 

desaparecieron diversos Estados Nacionales, que constituyeron tendenciu 

vivas de la racionalidad política, que mostraron au inviabilidad hiat6rica. 

En eatoa casos, la raz6n fracasó. Para que los Estados sean viable• 

históricamente, deber4n ser reformados. 
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VII. La cultura occidental ha aenerado proyectos poU:ticoa que han devenido 

en modelos o paradigmas. Los te6ricos han centrado las discusiones sobre los 

mecaniBJtOs para controlar la acc16n estatal y sobre los medios para acceder a 

_,ores niveles de desarrollo. Se han construido modelos t!picoe. de Estado, 

entre los que se encuentran: el Estado Liberal, el Estado del Bienestar 

General y el modelo del Estado en loa paises en desarrollo. 

VIII. Bl Estado aoderno ha entrado en crisis en f"Unc16n de los caabios 

internacionales y de la modif'icac16n sustantiva de las demandas y necesid11des 

nacionales, que plantean Wl8 nueva detinic16n del 
0

papel qua habrán de 

deseiapeflar los Estados en la realidad mundial. La actividad estatal ha sido 

insuf'iciente para aarantizar el desenvolvimiento humano hacia mayores esta

dios do vida. Los Estados nacionales han sido desbordados. El Estado moderno 

habrl de adecuarse a la nueva realidad sociopolítica. 

IX. M6xico loara eu independencia de Eepafta en 1621. La Soberanía adquiere 

viaencia hiat6rica plena, que eorA ratificada con el triwif'o de la Rep(íblica 

aobre el Imperio de Maximiliano. La conformación del Estado mexicano ha sido 

cupo propicio para intensos debates entre posturas ideol6aicas antaa6nicaa. 

A cada etapa de la historia ha correspondido un marco normativo diferente. La 

COnati tuci6n de 1857 y la incorporación a 6ata de las leyes de refonna dieron 

oriaen, aunado al caudillismo, a un rfaimen liberal que di6 prioridad al 

creciaiento económico y dejando de lado el aspecto social y la democracia. El 

rfaimen del General Porfirio Diaz invocó permanentemente a la Cona ti tuci6n 

de 1857, pero instrwaent6 su r6aimen al margen de ella. La Revolución 
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JDexicana, que d16 origen al Estado social de derecho, plante6 la necesidad de 

recuperar y hacer efectivos los principios de la democracia liberal, y la ne

sidad de un cambio prof'undo en el orden econ6mico-aocial. 

X. El Estado mexicano emanado de la Conatituc16n de 1917, de la que emanan 

lu Garantías Individuales y Sociales, ha construtdo Wl Halaen poU.tico sui 

alneris, a partir de la creaci6n de inatltucionea de seguridad social, junto 

con una Presidencia de la Rep6blica f'uerte, 7 un aisteu polltico en el que 

predomino el Partido Revolucionario Institucional. El r~gimen presidencia

liata raexicano se ha desarrollado a partir de la acumulac16n de poder 

político en el Titular del Poder Ejecutivo. La Divis16n de Podereo contempla

da en la Constituci6n se ha matizado en virtud de la presencia del Partido 

Oricial en todos loa 6mbi tos de la realidad nacional. El Estado mexicano 

cuenta con una amplia capacidad de aest16n econ6mica, misma que ha eutrido 

mutaciones importantes a lo larao del sialo XX, desde el Desarrollo 

Estabilizador hasta la crisis de los ai\oa ochenta y la recuperac16n del 

crecl•iento en loa noventa. 

XI. Dal qoto.miento del modelo del Estado mexicano en tunci6n de au creciente 

intervención en la economía que culmin6 con la estatizac16n bancaria en 1982, 

y de la necesidad de una mayor democracia en el aieie- político ..ale.no, 

ae iniciaron una serie de profUndu tranarof'tlllcionea eatructurale• Y Jur!di

caa, que en una perspectiva global podemos llamar Reforma del latado. 
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XII. La ref'orma econ6m1ca del Estado inic16 en 1982. La reforma política del 

Estado 1nic16 el 6 de julio de 1988, en fUnci6n del resultado de las 

elecciones. La Ref'oraa del letado ha implicado un intenso proceso de ref'ol"llU 

a la COnat1tuc16n, como lo prevea el Constituyente Peraanente. · L.a ref'onu. 

econ6a1ca ha devuelto a la sociedad su capacidad de iniciativa. Se ha loarado 

e•tabilizar la ma.croeconotda a partir de un aanejo realiata del preaupueato 

· que pendti6 obtener una serie de resultados positivo• en el loara del 

superivi t tiecal y la d1namizac16n del coaercio internacional •ediante la 

apertura comercial. La reforma política ha iniciado por la creciente 

pmrticipaci6n civil. Se han obtenido loaroa en la nueva leaialac16n electo

ral. 

XIII. La propuesta alteri111tiva y el futuro del Estado mexicano surae de la 

necesidad de recuperar la viabilidad politice y econ6m1ca. lato serl posible 

·mediante la apertw-a de opciones en estos Ambitoe, que impliquen una aa.rantía 

de acceso a la democracia y al desarrollo. In lo relativo a la democracia 

mediante la inatrUllMtnteei6n de diversaa ref'ontaa en cuento a la f'aeul tad 

conati tucional que tiene el Presidente para iniciar leyes, y en una 

reducc16n de aua f'aeul tadea de n011bramiento. In lo eeon611ico, mediante la 

continuidad en lo macroecon6mico, pero con una serie de cambios en lo 

microeeon6mico que permita mejorar la diatribuci6n del ingreso y loa niveles 

de 911pleo, produeci6n y consumo. 
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