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

En esta investigación tratamos de conjuntar una serie de 

elementos politice-administrativos que en conjunto han con

tribuido al fortalecimiento del poder de nuestros presiden

tes, con lo cual se encuadra a México dentro de los paises 

con un régimen politice marcadamente presidencialista. 

En el capitulo primero comenzamos planteando de manera ge

neral los aspectos principales que diferencian a un régimen 

presidencial de un sistema parlamentario, haciendo énfasis en 

el primero por ser el tema que nos interesa. Entre estas di

ferencias tenemos las siguientes: en el régimen presidencial 

el poder ejecutivo federal es unitario, en el parlamentario, 

es dual¡ en el primero, existe una interdependencia entre los 

poderes federales, en el segundo, los miembros del ejecutivo 

federal también son miembros del Parlamento; en el presiden-
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cialismo el presidente de la República tiene facultades para 

nombrar y remover libremente a su gabinete, en el sistema 

parlamentario, los miembros del gabinete son militantes del 

partido mayoritario en el Parlamento. Estas son, entre otras, 

las principales diferencias que existen entre ambos sistemas. 

En este mismo capitulo también planteamos cuáles son, a 

nuestro juicio, los antecedentes y la evolución del sistema 

presidencial en México. Al respecto, creemos que los antece

dentes del sistema presidencial mexicano se encuentran en la 

Constitución Liberal de 1824, tomados los elementos de la 

Constitución norteamericana de 1787 y de la Constitución es

pañola de Cádiz de 1812. En dicha Constitución se encuentran 

asentados elementos del presidencialismo tales como la divi

sión de poderes, un poder ejecutivo unitario, y el derecho de 

veto, entre otros. Sólo que no dejaba de ser, jurídica y le

galmente, un poder ejecutivo débil por lo limitado de sus fa

cultades. 

sin embargo, en la práctica, el predominio del poder por 

parte del titular del ejecutivo federal sobre los demás pode

res de la Unión data de la época de Juárez, Lerdo y Diaz. Es

tos presidentes gobernaron al amparo de la Constitución de 

1857, la cual en muchos aspectos representaba un retroceso al 

proyecto liberal al darse cabida a demandas por las que lu-
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chaba el grupo de los conservadores, lo cual dificultaba el 

hacer frente a la dificil situación por la que atravesaba el 

pais en esos tiempos de revueltas internas, pero principal

mente, de un exterior amenazante. Sin embargo, a~n con las 

limitaciónes jurídicas referidas los presidentes Juárez y 

Diaz lograron establecer gobiernos fuertes, aunque con estra

tegias diferentes. El presidente Juárez para poder hacer 

frente a la problemática existente se arrogó amplias faculta

des que no se contemplaban en la ley, pero eso si, cuidó 

siempre la apariencia de que se gobernaba bajo los lineamien

tos constitucionales. En cambio, el presidente Porfirio Diaz 

no cuidó las formas, éste ejerció un poder autoritario y dic

tatorial, de privilegios para los terratenientes y de explo

tación y desprecio hacia los trabajadores. 

A partir de Juárez, y hasta nuestros dias, todos los pre

sidentes de México han ejercido un poder absoluto, lo que le 

ha dado al sistema político en nuestro pais la característica 

de un régimen presidencialista al contar con un poder e;ecu

tivo fuerte y poderes legislativo y judicial débiles. Sólo 

que, hasta el Congreso Constituyente de 1917, el ejercicio de 

un poder fuerte por parte del presidente de la Rep~blica sólo 

se hacia en la práctica, ya que no se encontraba respaldado 

por ninguna ley. A partir de aquí, los legisladores conforma-
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ron en la ley un presidencialismo puro, con facultades cons

titucionales muy amplias, aunado a facultades rnetaconstitu

cionales que, aún no contempladas en la ley, han tenido la 

fuerza de ser obedecidas. 

En el capitulo segundo nos abocarnos al estudio de los as

pectos que giran en torno al poder ejecutivo federal, tales 

corno los antecedentes y precursores de la teoría de la divi

sión de poderes, la organización básica del ejecutivo fede

ral, y las facultades constitucionales y rnetaconstitucionales 

que en nuestro pais se otorgan al titular de dicho poder. 

Nosotros partirnos de que en los Estados modernas la divi

sión de poderes es el principio básica de su organización, 

entre ellos el nuestro. Los fundadores de esta teoria fueron 

Lock y Montesquieu y tiene su justificación, corno teoría po

lítica, en la medida en que la concebían corno un intento por 

acabar con el absolutismo y establecer un gobierna que ofre

ciera más y mejores garantías mediante el equilibrio de pode

res. En México, todas nuestras constituciones políticas -la 

de 1824 1 la de 1857, y ahora la de 1917- contemplan la divi

sión de poderes. La primera, lo hace en el articulo 60.¡ la 

segunda, en el articulo 50¡ y nuestra constitución vigente, 

lo establece en el articulo 49. 

La conformación de cada uno de las poderes derivados de la 
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clasificación anterior es otro aspecto importante de la teo

ria politica. En nuestro pais, durante las sesiones del con

greso Constituyente de 1824, se dieron serios debates en re

lación al tema de la organización del poder ejecutivo fede

ral. Un grupo de legisladores proponia la existencia de un 

ejecutivo colegiado; otro grupo, defendía un ejecutivo unita

rio. Finalmente los constituyentes que defendian la idea de 

un poder ejecutivo unitario lograron imponer su proyecto. De 

esta forma, desde la constitución de 1824, en su articulo 74, 

la Constitución de 1857, en su articulo 75, y ahora nuestra 

Constitución vigente de 1917, en su artículo 80, establecen 

un poder ejecutivo federal unitario. 

La Constitución politica que actualmente nos rige otorga 

amplisimas facultades al titular del poder ejecutivo federal. 

En México el presidente de la Repüblica, como titular de este 

poder, funge como jefe de Estado, jefe de gobierno y es el 

titular de la administración püblica federal; metaconstitu

cionalmente, es el gu!a del partido en el poder. Como jefe de 

Estado, el presidente de la Repüblica nos representa ante la 

comunidad internacional, y declara la guerra en nombre de los 

Estados Unidos Mexicanos a otras naciones, previa ley del 

congreso de la Unión; como jefe de gobierno, conduce las re

laciones entre Estado y sociedad civil, presenta proyectos de 
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ley al congreso, dicta Decretos, y preside el Consejo de Mi

nistros o Gabinete; corno titular de la administración pública 

federal el presidente se auxilia de ésta para el ejercicio de 

sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden 

administrativo a él encomendados; corno guia del partido en el 

poder, nombra a los gobernadores de los estados de la federa

ción, a los Senadores y Diputados, y a los principales presi

dentes municipales. Asimismo, a través del partido se contro

la a las principales centrales Obrera, campesina y Popular. 

En el tercer y cuarto capitulo de nuestro trabajo preten

demos explicar el papel politice que, a nuestro juicio, juega 

la administración pública federal en nuestro régimen presi

dencialista corno instancia auxiliar y directa del presidente 

de la República para llevar a cabo sus planes y programas de 

gobierno. 

Dentro de un régimen presidencialista corno el nuestro, la 

administración pública federal juega un papel politice muy 

importante, pués es el órgano mediante el cual el presidente 

de la República lleva a cabo las funciones sustanciales de 

gobierno. A través de ésta, en sus diversas modalidades cen

tralizada y paraestatal, y a través de los sectores politice, 

económico y social, el presidente de la República planea sus 

actividades, lo que le permite identificar a corto, mediano y 
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largo plazo los objetivos a lograr, definiéndose a su vez, 

las políticas y estrategias a seguir para conseguir dichos 

objetivos. Asimismo, a través de la función de programación y 

presupuesto el presidente en México determina los programas o 

áreas que más le interesa impulsar, concediéndoles por tanto, 

un mayor presupuesto para llevarlos a cabo, lo cual no le im

plica ninguna dificultad puesto que a través dela función ha

cendaria el gobierno federal capta los recursos monetarios de 

una diversidad de fuentes para efectos de financiar el desa

sarrollo nacional, recursos que el presidente de la Repüblica 

podrá distribuir, hasta nuestros dias, de manera caprichosa. 

otro aspecto que fortalece considerablemente el rol poli

tice de la administración püblica federal en México es que a 

través de ésta se ejerce la política exterior del país; se 

ejerce el control sobre las fuerzas armadas aérea,naval y te

rrestre, mediante la cual se custodia la soberanía de tierras 

y aguas nacionales. Asimismo, mediante la administración pü

blica federal el presidente de la Repüblica realiza la polí

tica interior del país que implica formular, regular y condu

cir la política de comunicación social, mediante la cual se 

ejerce un férreo control al libre tránsito de las ideas; se 

organizan y realizan los procesos electorales nacionales, ya 

que es responsabilidad directa del secretario de gobernación 

establecer los lineamientos sobre la materia. 
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Por ~ltimo en el capitulo quinto planteamos los motivos que 

han hecho que la administración pública en nuestro país se 

haya convertido en un activo foro político. Teniendo entre 

los principales el hecho de que por regla general los puestos 

políticos más importantes en nuestro país son ocupados por 

hombres y mujeres formados en la administración públicai al -

mismo tiempo que los altos funcionarios administrativos son 

miembros activos del partido oficial. 

Pero creemos que el acontecimiento político que más impac

to tiene sobre la administración pública federal mexicana, y 

sobre el cual también argumentamos en este capítulo, es que 

desde hace mucho tiempo los candidatos a la presidencia de la 

República por el partido oficial han salido de entre los ti

tulares de la administración pública federal, los cuales se 

convertirán seguramente en los próximos presidentes por el 

gran apoyo que del mismo gobierno reciben. Esto obviamente 

compromente a que desde los comienzos de cada sexenio los 

secretarios de Estado o jefes de departamentos administrati

vos trabajen guardando siempre fidelidad al presidente en 

turno, pues éste es quien en última instancia decide quien es 

el candidato a la presidencia por el partido oficial. 

Asimismo, hablamos sobre la etapa previa a la declaración 

del candidato a la presidencia de la República por el partido 

oficial lo que se ha dado en llamar en México "el tapado", --
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pues la verdad es que la designación, hasta nuestros dias, se 

ha desenvuelto dentro del más completo misterio, pues aunque 

ante la opinión püblica esté generalizada la idea de que el 

presidente saliente escoge a su sucesor, nadie sabe a ciencia 

cierta los motivos que llevan a los presidentes en turno a 

designar a quien se convertirá en un ser extraordinario por 

el hecho de ascender a la posición politica más importante de 

nuestro pais: la presidencia de la Repüblica. 

Un aspecto que ha contribuido considerablemente al fortale

cimiento del poder del presidente y que ha fomentado el rol 

politico de la administración püblica federal en México es 

que, desde hace mucho tiempo, se ha convertido en una costum

bre que el presidente de la Repüblica saliente escoja al can

didato a sucederlo de entre los titulares de las dependencias 

de la administración püblica, quien contenderá por el partido 

oficial y los cuales, hasta nuestros dias, han resultado 

triunfadores legal o ilegalmente. 
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C A P I T U L O I 

EL PRESIDENCIALISMO EN MEXICO 
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1.1- CARACTERISTICAS DEL PRESIDENCIALISMO 

En los Estados contemporáneos existen principalmente dos 

sistemas de gobierno a saber: el parlamentario y el presiden

cial. Aunque claro está, existen paises en cuyos sistemas de 

gobierno encontramos elementos tanto de uno como de otro, só

lo que establecer los principios básicos de cada uno de ellos 

nos servirá para poder precisar si un sistema es predominan

temente presidencial con matices parlamentarios o viceversa. 

Los aspectos fundamentales que determinan las caracteris

ticas· de cada uno de los sistemas de gobierno son los si

guientes: 

- En el régimen presidencial el poder ejecutivo es unitario 

pues el presidente de la República es a la vez jefe de Estado 

y jefe de gobierno; en el parlamentario, existe un jefe Esta

do y otro de gobierno. 

- En el sistema presidencial existe una interdependencia en

tre los poderes federales ejecutivo, legislativo y judicial; 

en el régimen parlamentario los miembros del gabinete son 

también miembros del Parlamento. Es decir, existe un mutuo 

control entre Parlamento y gobierno. 

- Por último, en un gobierno presidencialista, el presidente 

de la Repúbli~a puede nombrar y remover libremente a los 
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miembros de su gabinete; en el régimen parlamentario, los 

miembros del gabinete son militantes del partido mayoritario 

en el Parlamento. Estas son, entre otras las principales di

ferencias entre los dos regímenes. 

En general se podría decir que en un sistema presidencial 

la separación de poderes debe ser más clara y profunda ya que 

debe existir un deslinde real entre los poderes ejecutivo y 

legislativo, de forma tal que los miembros de uno no formen 

parte del otro. 

En el caso concreto de México, que es el que nos interesa, 

se puede asegurar que el sistema do gobierno es diáfanamente 

presidencialista ya que jurídicamente el titular dol poder 

ejecutivo federal cuenta con amplísimas facultades en rela

lación a los demás poderes federales y que en la práctica, y 

para casos concretos, el ejercicio de las mismas va mucho 

más allá de lo que las leyes establecen, con lo cual se for

talece considerablemente el poder del presidente de la Rep~

blica en nuestro país. Constitucionalmente, el presidente do 

la Rep~blica es a la vez jefe de Estado y jefe de gobierno. 

como jefe de Estado,tiene la representación legal ante la co

munidad internacional; como jefe de gobierno, es el responsa

ble directo de la política interior del país. 

como decíamos anteriormente que en el ejercicio del poder 

en ocasiones se va mucho más allá de lo que la~ normas esta-
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blecen. En México un ejemplo de ello, entre otros, es la re

lación que existe entre los poderes de la Unión. Aunque teó

ricamente existe una interdependencia entre los poderes fede

rales, en la práctica existe una marcada sobordinación de los 

poderes legislativo y judicial hacia el titular del poder 

ejecutivo federal. Subordinación que de igual forma se extien 

de a los titulares de los gobiernos de los estados miembros -

de la Federación, con lo cual se viola la soberan!a de los 

mismos. 

Otras caracter!sticas más de nuestro sistema de gobierno 

es que en México el presidente de la Repüblica es electo pe

riódicamente por voto libre, directo y secreto de los ciuda

danos. Asimismo, se le concede la facultad de nombrar y re

mover libremente a los miembros de su gabinete, a través de 

los cuales presenta proyectos de ley al Congreso de la.Unión 

para su discusión y aprobación; al mismo tiempo se le concede 

el derecho de veto. 

Por ültimo, una regla no escrita y que en la práctica ha 

tenido una observancia a nivel nacional es que el presidente 

de la Repüblica funge como gu!a del partido en el poder, a 

través del cual el presidente en México se ha tomado la facul 

tad de nombrar a su sucesor¡ aprobar, rechazar o remover, se

gün sea el caso, a candidatos a diputados, senadores y gober

nadores miembros de su partido, con lo cual el titular del 
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poder ejecutivo federal se convierte en la pieza clave en 

torno al cual giran los acontecimientos políticos más impar~ 

tantas en México. 

•, 



l.2.- GENESIS DEL PRESIDENCIALISMO MEXICANO 

Con la consumación de la independencia de nuestro pais el 

27 de septiembre de 1821 no terminan las grandes revueltas. A 

partir de esta fecha, y hasta la restauración de la República 

con Juárez en 1867, prevaleció un ambiente de inestabilidad 

politica. Se trata de las luchas que mantuvieron al pais fluc 

tuante por un largo periodo entre dos órdenes: "el colonial 

que no se liquida con la independencia y el que podriamos 

llamar secularizante, moderno, laico, democrático-liberal, 

que no nace con ella"(l). Estos dos grupos representaban ten

dencias diametralmente opuestas e inconciliables. Liberalismo 

y conservadurismo, son dos caras diferentes de la evolución 

politica de México que, para su cabal entendimiento, se re

quiere analizarlos desde un punto de vista dialéctico, es de

cir, inconcebible es la una sin la otra. Por un lado, los li-

berales empecinados en la defensa de su proyecto de gobierno 

que contemplaba una República Federal, soberania popular, su

premacia de la autoridad civil sobre la Iglesia, abolición de 

privilegios, separación del Estado y la Iglesia, seculariza

ción de la sociedad y ampliación de las libertades, entre 

otros, representados por la clase media, bajo clero y jefes 

(1). Reyes Heroles, Jesús. El Liberalismo Mexicano en pocas 
páginas, Edit. F.C.E, México 1985 p.134. 
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menores del ejército; por el otro, los conservadores que de

fendian el centralismo, el mantenimiento o la ampliación de 

los privilegios, restricción de las libertades, convertir a 

los estados en departamentos y nombrar a los gobernadores por 

el poder ejecutivo federal, religión y fueros, etc., represen 

tados por el alto clero, jefes militares y la aristocracia 

terrateniente. 

Ahora, con la incorporación de los intelectuales a cada 

una de estas dos grandes corrientes o partidos politicos, se

gún sus propias convicciones, se hace más nítida esta contro

versia. El grupo de los conservadores estaba conformado por 

don Lucas Alamán, Bustamante, José Maria Becerra, y otros; el 

de los liberales, lo formaban Miguel Lerdo de Tejada, Helchor 

Ocampo, Benito Juárez, Ponciano Arriaga, Guillermo Prieto, e 

Ignacio Comonfort, entre los principales. Dentro de este 

grupo de los liberales surgieron dos corrientes que, estando 

de acuerdo en los fines que se persegul.an, no coincidian en 

los medios a utilizar para alcanzar esos objetivos. Estas dos 

corrientes se han dado en denominar los liberales puros o ra

dicales, encabezado por Juárez, Lerdo y acampo; y los libera

les moderados o gradualistas, encabezados por Ignacio Comon

fort. Asi, la caracterización que se hace entre puros, mode

rados y conservadores es que "los primeros se desvocan, los 

segundos no se mueven, y los conservadores caminan hacia 

atrás".(2) 

(2). Reyes Heroles, Jesús Obr. cit. pp. 44-45 
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Pero han sido los liberales los que a lo largo del periodo 

han logrado imponer su proyecto de gobierno, si no a satisfac 

ción plena, si han conseguido que, tanto en las constitucio

nes de 1824 como en la de 1857, se haya mantenido la defensa 

de su proyecto de una Rep~blica representativa y federal que 

los identifica entre si. Los debates y discusiones que se 

dieron en el Congreso Constituyente del 56-57 fueron de altu

ra y de una gran trascendencia pues estaba en juego una gran 

cuestión politice, "se trataba de vida o muerte de la Rep~-

blica". (3) 

El estudio y análisis de todos estos elementos viene a 

colación en virtud de que no se puede comprender los origenes 

del presidencialismo mexicano si no entendemos las luchas del 

siglo pasado entre liberales y conservadores, pues el proyec

to de los liberales está muy ligado a este fenómeno, mientras 

que el de los conservadores va en linea opuesta. 

Para algunos autores, entre ellos carpizo, los anteceden

tes del sistema presidencial mexicano se encuentran en la 

constitución liberal de 1824, tomados los elementos de la 

Constitución norteamericana de 1787, y de la Constitución es

pañola de Cadiz de 1812, pues, a juicio de este autor, el fe

nómeno del presidencialismo en México •no podia ser resultado 

3.- Rabasa, Emilio. La Constitución y la Dictadura. 
Edit. Porr~a, s.a. Ja. edic. 1956. p.53. 
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de la tradición, sino que se trataba de un experimento polí

tico en nuestro país"(4). 

En la Constitución de 1824 estan asentados algunos aspec

tos del presidencialismo--división de poderes, poder ejecuti

vo unitario, derecho de veto, etc.--pero no deja de ser jurí

dica y legalmente un poder ejecutivo débil por lo limitado de 

sus facultades. A ello se auna la falta de sensibilidad polí

tica de quienes ejercían el poder para buscar mecanismos que 

les permitieran hacer frente a la inestabilidad política que 

imperaba. 

No es sino hasta la época de Juárez y Díaz, los cuales 

ejercieron en la práctica, un poder extraordinario ya que 

siempre gobernaron al margen de la Constitución de 1857, pues 

ésta resultaba, en algunos aspectos, ser mucho más adversa al 

proyecto liberal que la de 1824. Asimismo, a partir de la 

Constitución de 1917 se tiene en México un genuino presiden

cialismo sustentado en las leyes y que, en la práctica, va 

muuho más alla de lo normado. Sobre estos aspectos hablaremos 

en los apartados subsecuentes. 

4.- Carpizo, Jorge. El Presidencialismo Mexicano. 
edit. siglo XXI, lOa. edic. 1991. p.41. 
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A) LA REPUBLICA DE JUAREZ 

Con los gobiernos de Juárez-Lerdo de Tejada 1858-1076 el 

presidencialismo en México adquiere una connotación especial. 

De aqui en adelante, y hasta la fecha, todos los titulares 

del poder ejecutivo federal han ejercido un inmenso poder, 

arrogándose facultades extraordinarias que, aún no contempla

das en la carta Magna, han tenido la fuerza de ser obedecidas 

Sobre este aspecto tenemos el ejemplo más claro con el presi

dente Juárez quien tuvo la habilidad ~ara aparentar ante la 

opinión pública que se gobernaba bajo los principios consti

tucionales. Dice Calderón, en relación a la Constitución del 

57 1 "cumplirla fielmente era suicidarse. Borrarla, un grave 

error histórico. sin cumplirla habia que justificarse en 

ella"(5). 

Los primeros tres años o Guerra de Reforma 1858-1861 fue

ron de enfrentamientos en contra de los Conservadores que 

pidiendo religión y fueros combatian para destruir la Cons

titución de 1857: mientras que los liberales, encabezados por 

5.- Calderón, José Maria. Génesis del Presidencialismo en 
México. Editorial El caballito. p.22. 
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Juárez, lo hacían para defenderla y abrirle brechas. Durante 

este período, es instalado el gobierno juarista en el estado 

de Veracruz, se expiden en julio de 1859 los ordenamientos 

relativos a la cuestión religiosa, que se conocen con el nom-

bre de Leyes de Reforma y que estatuyen la nacionalización de 

los bienes de la Iglesia, con lo que se acaban los privile

gios del clero. 

Después de esta Guerra de Ref?rma el país quedo imposibi

litado para hacer frente, con sus propios medios, a la desas

trosa situación ecónomica en que había quedado como conse

cuencia de estas revueltas. El presidente Juárez se vio obli

gado a declarar una moratoria de pagos de la deuda que af ec

taba a los paises de Inglaterra, Francia y España. Inglaterra 

y Espana, aceptaron la moratoria; Francia, no. Con esta si

tuación, una vez más el presidente Juárez tenia que hacer uso 

de su audacia para hacer frente a las fuerzas invasoras de 

Francia que no estaban de acuerdo con la medida adoptada. 

Después de seis largos años, 1861-1867, de enfrentamientos 

entre las fuerzas republicanas que combatían a las fuerzas 

invasoras de Francia, finalmente se acercaba el ocaso de es-

tas fuerzas. A principio del año de 1867 las fuerzas armadas 

de Mariano Escobado, Ramón Corona y Porfirio D1az le forman 

un cerco a las fuerzas invasoras en la ciudad de Querétaro 

que agobiadas por el hambre y la falta de recursos, no pudie-
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ron resistir y se rindieron. Los lideres principales del 

ejército invasor fueron juzgados conforme a derecho y la no

che del 15 de junio de 1867 se dictó la sentencia de muerte 

de Haximiliano, Hiramón y Hej1a. La ejecución se llevó a cabo 

el 19 de junio de 1867 en el cerro de las Campanas en el es

tado de Querétaro. A partir de aqu1 la opinión pablica ha 

considerado el Cerro de las Campanas como lugar propicio para 

la ejecución de todos aquellos que osaren traicionar a la 

patria. 

Con todos los sucesos anteriores, queda de manifiesto que 

sólo la presencia de un presidente fuerte, con facultades 

extraordinarias, había podido hacer frente a "la nececidad de 

sostener al gobierno contra los preceptos legales de una cons 

titución idílica, frente a las condiciones que impon!an una 

estructura social, económica y politica desquiciada e inorgá

nica y frente a la presencia de un exterior amenazante" (6). 

La lucha reformista no concluyó sino con el triunfo de la 

Repablica en 1867. En realidad habia durado nueve años. cuan

do Juárez volvio a la capital de la Repablica, y una vez ven

cido el partido conservador, derribado el imperio y aniquila

da para siempre la idea Monarquista, la Constitución de 1857, 

que nunca hab1a sido observada por Juárez, y por el descono-

6.- Calderón, José Maria. obr. cit. p. 27. 
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cimiento del pueblo de su contenido, resultaba ser un !dolo; 

dice Rabasa "traia la pureza de lo inviolado, la santidad que 

le daban todos los martirios, la virtud de los sacrificios 

que la habian consagrado, y sobre todo, la majestad y la fie

reza de la victoria". ( 7). 

Durante la lucha reformista 1858-1867 Juárez gobernó, con 

la autoridad más libre que haya habido en jefe alguno de go

bierno y con la más libre aquiescencia de sus gobernados "no 

es posible asumir poder más grande que el que Juárez se arro

gó, ni usarlo con más vigor ni con más audacia, ni emplearlo 

con más alteza de miras ni con éxito más cabal" (B). Fundaba 

su acción en diversos decretos que le concedían facultades 

omnímodas, que le permitieron salvar a la Patria, no se en

contraba ningún obstáculo en su calllino que no fuera allana

ble; "sustituyó al Congreso para dictar toda clase de leyes, 

y no sólo al Congreso, sino al pueblo mismo para prorrogar el 

término de sus poderes presidenciales por todo el tiempo que 

fuese menester". (9). Para Emilio Rabasa, Juárez representaba 

"el dictador de bronce, reune escogidas las cualidades del 

caudillo de la reforma; tiene la serenidad para el acierto, 

la tenacidad para la perceverancia, la intolerancia para el 

triunfo sin concesiones; hace la reforma social, consagra una 

7.- Rabasa, Emilio. ibidem. p.99. 

8.- Rabasa, Emilio. ibidem: p.99. 

9.- Rabasa, Emilio. ibidem. p.p.99-100. 
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constitución definitiva, fija la forma de gobierno y encauza 

la administración". (lO). 

Juárez gobernó siempre al márgen de la Constitución pues 

esta resultaba inadecuada para hacer frente a situaciones tan 

delicadas como la presión de los conservadores y la invación 

francesa. Sin embargo, Juárez nunca la desconoció, "la invoca 

ba como principio, la presentaba como objeto de lucha; pero 

no la obedecía, ni podía obedecerla y salvarla a la vez. co

mo jefe de una sociedad en peligro, asumió todo el poder, se 

arrogó todas las facultades, hasta la de darse las más abso

lutas, y antes de dictar una medida extrema, cuidaba de expe

dir un decreto que le atribuyese la autoridad para ello, como 

para fundar siempre en una ley el ejercicio de su poder sin 

limites". ( 11). Dice cosio Vi llegas, que cuando la Repllblica y 

el liberalismo triunfaron en 1867 sobre la intervención fran-

cesa y el partido conservador, "quedó al frente de los des~i

nos nacionales el grupo gobernante más experimentado y patrio 

ta que México ha tenido a lo largo de su historia 11 .(l2). 

Juárez no se concretaba a gobernar, sino que su intención 

era reformar y revolucionar que era lo que satisfacía el es

píritu de !novación y regeneración de la minoría progresista. 

lO.- Rabasa, millo. obr. cit. p.112. 

ll.- Rabasa, Emilio. ibidem. p.98. 

12.- cosío Villegas, Daniel. El Sistema Político Mexicano. 
Edit. Joaquín Mortiz, s.a. 2a.edic. 1986. p.35. 
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Para lograr esos objetivos no podia someterse a una ley que 

para él, como para los reformistas de su grupo, resultaba ser 

moderada e incompleta, no aplicable a la realidad existente 

en ese tiempo, pero defendible e invocada como medio para le

gitimar los actos de su gobierno. Juárez demostró -dice Raba

+sa- que "las minorías son fuertes para vencer cuando traen 

el espíritu nuevo, y que la victoria fortalece este espiritu, 

lo prestigia y lo difunde hasta la conquista de la concien

cia pública". ( 13). 

A Juárez se le debe la defensa de la patria y un Estado 

nacional. Para Juárez, nada estaba por encima de la ley, ésta 

servia para regular las relaciones entre los individuos ais

lados entre si dentro de una sociedad y de esta frente al Es

tado; para Juárez la Ley era la norma suprema que estaría por 

encima de la sociedad y el Estado, siendo este último, el en

cargado de su correcto cumplimiento. Juárez era un hombre ho

nesto, austero y patriota; su lema "entre los individuos como 

entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz"; 

murió el 18 de julio de 1872 con el poder formidable de las 

facultades extraordinarias con las que siempre gobernó. 

13.- Rabasa, Emilio. obr. cit. p.88. 
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B) EL PORFIRIATO. 

El periodo moderno de la historia de México comienza con 

una caída y termina con otra caída. se inicia en julio de 

1867, al derrumbarse el Imperio de Maximiliano, y concluye en 

mayo de 1911, cuando se desploma el gobierno de Porfirio Díaz 

El tramo inicial va de 1867 a 1876 que se conoce como la 

República Restaurada y comprende los últimos años del gobier

no juarista y todo el régimen de Miguel Lerdo de Tejada; a la 

segunda etapa, que va de 1877 a 1911, se le conoce como el 

porfiriato. 

Sobre las vicisitudes a que se enfrentó Juárez para lograr 

la restauración de la República ya nos referimos en el apar

tado anterior, nos corresponde ahora hacer el análisis del 

segundo tramo o porfiriato. 

Se conoce como porfiriato a la etapa que va de 1877 a 1911 

porque durante este lapso el general Porfirio Díaz fue la fi

gura central dominadora en el país, aún cuando dentro de este 

periodo hayan existido otros presidentes. 

El general Porfirio Díaz se constituyó en presidente cons

titucional de México el dia 5 de mayo de 1877 mediante la 

violencia y surgido de elecciones viciadas, deponiéndo de es-
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ta forma al presidente Miguel Lerdo de Tejada. D!az llegaba 

al poder como un héroe pues su llegada se ve favorecida por 

una virtual legitimación carismática que habia adquirido en 

los combates en defensa de la patria contra las fuerzas inva

soras de Francia, además de la promesa de un orden y de una 

paz ansiados por la nación ensangrentada a causa de luchas 

intestinas y de agresiones exteriores. De aquí que irónica

mente Luis González haga la caracterización del régimen como 

"porfirismo inicialmente por la adhesión a Porfirio, y des

pués porfiriato por la adhesión de don Porfirio a la silla 

presidencial 11 (14). 

Llegaba al poder rodeado de héroes pero ninguno de ellos 

le igualaba en historia ni se le acercaba en popularidad y 

prestigio "gobernó con ellos--dice Rabasa--pero no compartió 

con ellos el poder; su acción fue, en los comienzos, embara

zada, pero siempre dominadora ••••• todas las clases, todos los 

grupos que clasificaba una idea, un estado social o un propó

sito estaban con él, no como vencidos, sino cobijados; as!, 

cuando el elemento social estaba de su parte, el político no 

podía ser ya objeto de preocupaciones 11 (15). 

con Porfirio Oíaz en el poder la primera justificación era 

el logro y la conservación del orden y la paz, todo se hizo 

14.- Gonzalez, Luis. Historia General de México, "El libera
lismo triunfante". edit. El colegio de México. p.925. 

15.- Rabasa, Emilio. obr. cit. p.p.108-109. 
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en su nombre; pues para él solo de esta manera era posible 

obtener el progreso en México. Diaz erigió un Estado dicta

torial y autoritario, auténtico instrumento de creación y 

mantenimiento de privilegios, permitiéndoles a sus poseedores 

toda clase de abusos, despojos, injusticias y arbitrariedades 

sobre las clases sociales no reconocidas por él. En este ré

gimen --dice calderón-- "el pueblo fue considerado como algo 

irracional, como una masa informe, inexistente jurídica y 

políticamente, que tenia que ser dominado y conducido por los 

hombres de razón, concientes (los propietarios), hacia los 

caminos del orden y la paz 11 (16). 

Ciertamente que en la dictadura porfirista se había logra

do un crecimiento económico jamás visto en el país en toda su 

historia; la paz y la estabilidad política se habían hecho 

realidad después de medio siglo de ininterrumpidas luchas in

testinas, pero los métodos fueron muy rígidos y el precio ha

bía sido muy alto. El propio Diaz en una entrevista concedida 

al periodista norteamericano Creelman, en marzo de 1908 así 

lo asentaba !hemos preservado la forma de gobierno republica

na y democrática. Hemos definido y conservado intacta la teo

ría, pero adoptado una política patriarcal. La paz, a~n una 

paz forzada era necesaria para que la Nación tuviera tiempo 

de trabajar y reflexionar. Hemos sido severos. Algunas ve-

16.- Calderón, José Maria. obr. cit. p. 9. 
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ces severos hasta la crueldad; pero ha sido necesario obrar 

asi por la vida y el progreso de la Naciónl(l7). 

Con lo anterior queda de manifiesto que en el régimen por

f irista los fines justificaban los medios. 

Para el general Díaz el imperativo era establecer la paz e 

imponer el orden, pues sólo de esta manera se podría garanti

zar el trabajo que es el único medio a través del cual se 

crea riqueza. Con Díaz se favorece el desarrollo de la rique

za pública mediante la exportación de materias primas como la 

minería, el petróleo y productos agropecuarios, entre otros; 

se enlazan los extremos del país a través de diversas vias de 

comunicación como carreteras y vías ferroviarias; y se reali

za la obra suprema y ya indispensable de la unidad nacional. 

Como se puede ver, en el régimen porfirista se practicó un 

régimen integral pero coercitivo. Los logros obtenidos fueron 

los elementos que favorecieron a que el régimen porfirista se 

prolongara por más de 28 años. 

Los liberales de la época veían cómo durante el régimen 

porfirista la Constitución política de 1857 iba perdiendo su 

vigencia a medida que el dictador fortalecía su poder. Dice 

Calderón 11el Estado democrático, representativo y federal; la 

división del gobierno en tres poderes; la primacía de la ley 

sobre las arbitrariedades y el personalismo del gobernante; 

17.- calderón, José Maria. ibidem. p.35 
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las libertades individuales, las Leyes de Reforma, y el su

fragio libre y universal, era cosa del pasado que Díaz se 

había encargado de sacrificar en aras del bienestar económi

co" ( 18) • Es decir, Díaz como Juárez sabía que no se podía go

bernar con la constitución, éste para lograr la eKistencia 

del gobierno se ve obligado a no observar la constitución, 

sólo que, a diferencia del régimen juarista, en el régimen 

porfirista los actos de gobierno no siempre estuvieron regla

mentados por alguna ley y apareció la dictadura. 

Durante el porfiriato, la soberanía nacional que reside en 

el pueblo nunca fue respetada; el poder pablico derivado de 

la soberanía nacional, por lo general era resultado de impo

siciones de quienes tenían en sus manos la fuerza pablica pa

ra investirse asimismos o investir a personas que ellos mis

mos designaban, haciéndolas pasar como representantes legíti

mos del pueblo; tampoco fue observada la división de poderes, 

pues todos estos se concentraron en una sola persona; la fun

ción del legislativo se reducía a delegar facultades legisla

tivas al poder ejecutivo, al mismo tiempo que el Presidente 

hacía las veces de Jurado; el sistema federal quedó converti

do en una entelequia ya que el poder central impuso su volun

tad sobre la soberanía de los estados federados, apoyándose 

para ello en los jefes políticos y caciques que constituyeron 

el vínculo directo entre unos y otros apoyándose mutuamente. 

18.- Calderon, José María. ibidem. p.p.38-39. 
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El régimen porfirista para lograr los fines que perseguia, 

orden y progreso, tendría que crear un Estado lo suficiente

mente fuerte para preservar el orden social, proteger y pro

mover simultáneamente a la clase social que deberia impulsar 

el progreso económico mediante una politica de privilegios, 

de estimulas y de concesiones especiales. Esta clase serian 

los inversionistas extranjeros y los terratenientes e indus

triales mexicanos. Dice Calderón "Ante la inexistencia real 

del derecho, el derecho de propiedad se convirtió en privile

gio y el Estado en su defensor"(l9). 

Porfirio Diaz comenzó a concentrar en sus manos todo el 

poder subdividido en todo el aparato gubernamental a nivel 

nacional. Es decir, concentró el poder en manos del gobierno 

federal, y especialmente en el presidente de la Repáblica. 

Todo ese gran poderio con que gobernó siempre, fue producto 

de la convicción de sus principios y fruto de una gran expe

riencia que habia adquirido en la práctica, derivado de di

versos acontecimientos históricos en los que había participa

do activamente. 

Para Arnaldo Córdova en el porfirlato se encuentran hechos 

que van a condicionar el desarrollo posterior de México: por 

un lado dice "el fortalecimiento del poder nacional mediante 

su transformación en poder personal y la sumisión, de grado o 

19.- Calderón, José Maria. obr. cit. p.251. 
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por la fuerza, de todos los elementos opuestos a este régi

men11(20). 

Para este autor, tanto en los gobiernos de Juárez como en 

el de Porfirio Oíaz, así como en los regímenes posrevolucio-

narios se encuentra una característica en comün que es la 

extraordinaria concentración del poder püblico en la persona 

del presidente de la Repüblica, diferenciándose cada uno de 

ellos por las modalidades propias de cada régimen, segün he

mos ido analizando. 

En sístesis, bajo las formulas de "poca política y mucha 

administración" así como los principios de la filosofía posi

tivista de "orden y progreso" el general Porfirio Oíaz basó y 

orientó los actos de gobierno durante todo su régimen o man

dato. 

20.- Córdova, Arnaldo. La Formación del Poder Político en 
México. edit. serie Popular Era. Sa.edic. 1980.p.13. 
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C) EL PRESIDENCIALISMO POST-REVOLUCIONARIO 

Un régimen dictatorial, de privilegios y de profundas des

igualdades sociales fueron la causa de la Revolución Mexica

na. 

La larga permanencia en el poder y la forma rigurosa como 

siempre lo ejerció daban la idea de que nada ni nadie seria 

capaz de discutir el proyecto de Porfirio Diaz, mucho menos 

adn el de sustituirlo. sin embargo, a principios de siglo el 

sistema de privilegios empieza a afectar a un mayor ndmero de 

grupos sociales, tanto urbanos como rurales; el crecimiento 

económico traia consigo una creciente desigualdad en las dis

tribución de la riqueza, afectando a todas las clases socia

les: campesinos, trabajadores urbanos, pequeños empresarios, 

mineros y pequenos propietarios, con lo cual el régimen por

firista iniciaba su ocaso. 

El precursor de este movimiento Don Francisco I. Madero 

era un hombre de clase media con claras y sostenidas preocu

paciones políticas, quien creia que el pueblo estaba apto pa

ra la democracia y por tanto debería de ser libre de elegir y 

llevar al poder a quien él mereciera que lo gobernara. Vis

tas las intenciones del general Diaz de una sexta reelección 
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para 1910 1 en 1908 publica un libro que se intitula "La suce

sión Presidencial de 1910" lo cual tuvo una gran acogida. or

ganizó un partido politice, el Antireeleccionista, con lo que 

se iniciaba una auténtica vida institucional como ünico medio 

de garantizar la verdadera paz y la continuidad de la obra de 

gobierno sin conatos de violencia, porque, decia Madero, "si 

los hombres son perecederos, las instituciones en cambio, son 

inmortales", e inicia lo que en aquel entonces resultaba ser 

un hecho insólito en la historia de México: una campaña elec

toral. Provocó "primero la burla, después la alarma y por 

ültimo la represión" ( 21). La figura diminuta del retador de 

Diaz crecia enormemente al contacto con el pueblo, pues el 

cambio de régimen por fin se veia posible y por ello el go

bierno lo hizo prisionero. 

El 4 de octubre de 1910 el Congreso Federal declara presi

dente de México para los próximos seis años a Porfirio Diaz, 

y como Vicepresidente a Ramon corral. Madero quien fuera li

berado bajo fianza cruza la frontera de los Estados unidos y 

desde haya hacia penetrar en México su plan revolucionario. 

Denunciaba el fraude electoral de junio; desconoce los pode

res constituidos; él mismo se hacia cargo de manera provisio

nal de la presidencia de la Repüblica y hace un llamado gene

ral a la toma de las armas para el dia 20 de noviembre de 

21.- Blanquel, Eduardo. Historia Minima de México. "La Revo
lución Mexicana". Edit. El Coleg. de Méx. 6a. reimp. p.137 
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1910. Estos eran los aspectos fundamentales del Plan de san 

Luis Potosi, cuya síntesis y lema era "Sufragio efectivo, no 

reelección". 

seis meses después el dictador se ve obligado a firmar el 

Tratado de Ciudad Juárez el 21 de mayo de 1911, acarreando su 

renuncia y el exilio con lo que caia estrepitosamente un ré

gimen de gobierno que babia ejercido el poder por un lapso de 

34 afias. 

Sin embargo, con el triunfo maderista no se solucionaron 

los graves problemas del pais, pues estos requerían de refor

mas profundas no nadamas en el ámbito politice, sino en el 

ámbito económico y social: tierra para los campesinos y mejo

res condiciones de trabajo para los obreros. Pronto hubo le

vantamientos en contra de Madero en el Norte y sur del pais. 

Este ~ltimo encabezado por Emiliano Zapata mediante el Plan 

de Ayala del 25 de noviembre de 1911, cuyas banderas eran 

"Reforma, libertad, justicia y ley" o simplemente "Tierra y 

Libertad". 

Más tarde, con la usurpación del poder por Victoriano 

Huerta, se hace prisionero a Madero y Pino suárez quienes 

fueron acribillados en febrero de 1913 trayendo consigo una 

oleada de crimenes durante diez días, lo que se conoce como 

la "decena trágica". 
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El régimen de Victoriano Huerta careció siempre de fuerza 

social pronto los principales jefes Zapata, Villa y carranza 

manifestaron su inconformidad con el régimen. carranza me

diante el Plan de Guadalupe del 23 de marzo de 1913 descono

cia a Huerta como presidente. Pronto se agotó la resistencia 

huertista y éste se vió obligado a abandonar el poder en ju

lio de 1914. 

Sin embargo, la fraternidad de los hombres de armas deja de 

funcionar, Villa se hace enemigo de Obregón, y Zapata de Ve

nustiano carranza. Más tarde Zapata es acribillado a balazos 

en la Hacienda de Chinameca el dia 10 de abril de 1919 por 

las fuerzas carrancistas; y Carranza es asesinado el 21 de 

mayo de 1920 en Tlaxcalantongo, Puebla, por las fuerzas obre

gonistas. Diez años después del inicio de la revolución los 

principales precursores del movimiento: Madero, Zapata y ca

rranza ya no existian. 

La Revolución Mexicana ha sido definida como una revolu

ción democrático-liberal, agraria, popular y anti-imperia

lista. Democrático-liberal, en cuanto que el movimiento per

seguia la destrucción de la dictadura porfirista y la implan

tación, en su lugar, de un régimen politice que a través del 

derecho garantice las libertades ciudadanas y la elección li

bre de sus gobernantes; agraria y popular, porque el pueblo 
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tuvo una participación activa en contra del orden establecido 

y contra la condición de total sometimiento de los trabajado

res del campo y la ciudad; y anti-imperialista, pues la dic

tadura cifraba el desarrollo material del país en la entrega 

de sus recursos naturales al capital extranjero. 

En el ámbito político se han observado cambios, en el ám

bito social sólo quedan asentados en nuestra Carta Magna, en 

la práctica dista mucho de hacerse realidad. Es decir, en 

teoría se tiene la erección de un Estado fuerte que represen

ta a toda la sociedad y al mismo tiempo es dueño de toda la 

propiedad territorial nacional lo que le da el carácter, en 

teoría, de una revolución política, popular y agraria; en la 

práctica, ha resultado ser una revolución politica y no so

cial. 

Los aspectos principales de carácter social contemplados 

en la constitución los encontramos en los articulos 27 y 123. 

El primero establece que "La propiedad de las tierras y aguas 

comprendidas dentro de los limites del territorio nacional 

corresponde originariamente a la nación ••••• y ésta tendrá en 

todo tiempo el derecho de imponerle a la propiedad privada 

las modalidades que dicte el interés público". Y el articulo 

123 dice "toda persona tiene derecho al trabajo digno y so

cialmente útil 11 • El congreso de la Unión. • • • • deberá expedir 
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leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: entre los obre

ros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos, y de una 

manera general, todo contrato de trabajo". De esta forma, es

tos articulos al mismo tiempo que significan una concesión a 

las clases obreras y campesinas, significaron el fortaleci

miento del Estado. El articulo 27 daba un poder absoluto al 

Presidente sobre las relaciones de propiedad al actuar como 

la suprema autoridad agraria; y el 123, influia sobre las 

clases sociales, arbitrando en ültima instancia sus conflic

tos. Sin embargo, esta simbiosis obreros, campesinos y go

bierno solo se ha dado, hasta nuestros dias, en el gobierno 

del presidente Lázaro Cárdenas; de ahi en adelante -dice Lo

renzo Meyer- la Revolución Mexicana sufrió su primera muerte; 

la segunda, con el gobierno de Salinas de Gortari. 

De esta forma, las caracteristicas politico-populistas de 

la Revolución Mexicana de 1910-1917 dieron origen a un nuevo 

poder ejecutivo federal como representante del moderno Estado 

de derecho mexicano; con la Revolución -dice Calderón- "el 

Estado fuerte y personalista del porfirismo se trocaria en el 

Estado justo e impersonal: el imperio de la ley seria lo üni

co que estaria sobre el Estado, el que se encargaria de su 

observancia en la sociedad".(22). Era pues necesario e indis

pensable poner a la constitución -dice Rabasa- "en condicio-

22.- Calderón, José Maria. Ob. cit. p.45 
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nes de garantizar la estabilidad de un gobierno útil, activo 

y fuerte, dentro de un circulo amplio, pero infranquiable" y 

a ello responde plenamente la constitución política de 

1917.(23). 

Carranza sabia perfectamente de la inaplicabilidad de la 

Constitución de 1857 dada la naturaleza abstracta de las doc

trinas que le servían de base, pues los controles del poder 

legislativo eran muy amplios y hacían imposible la permanen

cia del gobierno mediante la observancia de la Constitución. 

De aqui que carranza, en su proyecto de Constitución, plan

teara como indispensable la organización de un gobierno fuer

te, otorgando facultades extraordinarias al poder ejecutivo 

federal sobre los poderes legislativo y judicial para que la 

conservación del orden coincidiese con la legalidad y presti

giando al Ejecutivo a través de la elección directa del pre

sidente de la República. Con el apego a la ley y la reglamen

tación escrupulosa de las funciones del ejecutivo se obten

dría la legalidad, al mismo tiempo que se respetaran la li

bertad, la igualdad y la seguridad del pueblo mexicano. 

Asi pues, la apertura del Congreso Costituyente, el lo. de 

diciembre de 1916, significa el inicio de la estructuración 

de un nuevo Estado democrático y social de derecho, inaugura

do dos meses después al promulgarse la Constitución de 1917, 

23.- Rabasa, Emilio. Ob. cit. p.114. 
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la cual contempla las características propias de un régimen 

PRESIDENCIALISTA PURO pues, en teoría y en la práctica, ha 

resultado ser, desde un principio y hasta nuestros días, un 

formidable instrumento de poder, aunado a factores metacons

titucionales o propios de nuestro sistema político que hacen 

del titular del poder ejecutivo federal un dictador, limitado 

ünicamente por la periodicidad del mandato a que deben suje

tarse. 

Los elementos que contiene nuestra carta Magna, propios de 

un sistema presidencialista, desde su promulgación y hasta 

nuestros días, no han sido reformados en lo fundamental, de 

ahí que los gobiernos posrevolucionarios han tenido como nor

ma la misma Constitución, pero cada Presidente la ha obedeci

do o violado segün las circunstancias del momento o segün sus 

caprichos personales: lo que Cesio Villegas ha denominado "el 

estilo personal de gobernar". A continuación veamos las ca

racterísticas fundamentales de los diversos regímenes posre

volucionarios: 

CARRANZA.- carranza, quien gobernara de marzo de 1913 a mayo 

de 1920. Hasta abril de 1917 lo hizo de manera provisional. 

De aquí en adelante se convirtió en el primer presidente 
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constitucional surgido de la Revolución Mexicana. Este Presi

dente desde un principio se empeño en consolidar un gobierno 

poderoso que le permitiera hacer frente a las transformacio

nes sociales y económicas que el momento reclamaba. Estaba 

convencido de que sólo la unidad nacional podria hacer frente 

a las presiones externas y exigir el respeto a la soberanía 

nacional. su programa pareció acertado y pronto fue aumentan

do su prestigio y su poder, pero la Revolución parecia no de

tenerse. 

Los problemas agrarios de ciertas zonas del pais hacían im

posible cualquier espera¡ las ambiciones de los nuevos caudi

llos, concientes de su fuerza popular y armados, no parecía 

tener limites. A cinco años de iniciada la Revolución -dice 

Eduardo Blanquel- "el pais se mostraba como lo que verdadera

mente era: un mozaico humano con necesidades tan distintas, y 

a veces tan encontradas, que escapaban a toda forma posible 

de verdadera organización nacional 11 (24). Derivado de ello 

Carranza ajerció un gobierno más enérgico y practicó una cru

da politice que le permitiera solucionar a corto plazo los 

problemas más agudos del momento pues las circunstancias asi 

lo requorian. Se logró el objetivo por medio de una nueva era 

de violencia: Villa se había hecho enemigo de Obregón y Zapa

ta de Venustiano carranza. 

24.- Blanquel, Eduardo. ob. cit. p.142. 
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Bajo estas condiciones en el congreso Constituyente de 

Querétaro se enfrentaron las diversas fuerzas sociales del 

cual surgio un nuevo código fundamental: la constitución de 

1917. 

El proyecto de Carranza proponía adecuar y actualizar la 

Constitución de 1857 a las nuevas circunstancias pero su in

tento no prosperó pues de sus filas -dice Blanquel- surgieron 

los "jacobinos" quienes pensaban que "la revolución requería 

de una unidad de principios nuevos capaces de producir una 

verdadera nación. Y esto sólo era posible si a la igualdad 

jurídica del viejo liberalismo se le agregaba una buena dosis 

de igualdad económica y social. Si a los antiguos derechos 

individuales ya indiscutibles se adicionaban los nuevos dere

chos sociales ••• si, por ~ltimo, el Estado abandonando el pa

pel de mero vigilante del proceso social, se convertía en el 

promotor fundamental de su mejoramiento" ( 25) . carranza tuvo 

que aceptar esas reformas y se le convirtió en el primer go

bernante bajo el nuevo orden constitucional. 

sin embargo, pronto se suscitaron nuevos conflictos pues 

una de las conquistas supremas de la Revolución "la no re

elección" dio lugar a ello. La convicción de Carranza de lo 

acertado de su proyecto de gobierno lo llevó a considerar la 

posibilidad de prolongar su mandato a través de un personero, 

25.- Blanquel, Eduardo. Ibidem. p.143 
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pues al acercarse el momento del cambio de gobierno, Carranza 

pretendia cerrar el paso al militarismo y le daba todo su 

apoyo a un candidato civil. Con esta medida los caudillos de 

la Revolución no estuvieron de acuerdo y pronto el carrancis

mo fue destruido por las fuerzas obregonistas quien pretendia 

arribar al poder. 

Diez años después de iniciada la Revolución, Madero, Zapa

ta, y Carranza, las tres figuras principales del movimiento 

ya no existían, quedaba en su lugar una generación de caudi

llos que se empeñarían en lograr la reconstrucción nacional. 

EL GOBIERNO DEL GENERAL ALVARO OBREGON.- Bajo el nuevo 

orden constitucional que permite a los lideres del país movi

lizar a las masas con olgura para los más diversos fines el 

general Alvaro Obregón emprende su campaña electoral con 

grandes muestras de apoyo. En su lucha por conquistar el po

der se empecinó en acabar con las fuerzas carrancistas para 

lo cual se vio favorecido por el apoyo que le había otorgado 

el elemento militar, pero sobre todo logró su objetivo gra

cias al apoyo fundamental que le presto el líder de la CROM 

Luis N. Morones, considerada esa Central, en aquel entonces, 

como la organización sindical más fuerte del pais. 
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El general Alvaro Obregón al constituirse en presidente de 

la Rep~blica gobernó con las extraordinarias facultades que 

la Constitución le confirió, pero su poder se fortaleció mu

cho más allá de lo que la Constitución establece, como resul

tado de un poder personalista que se arrogó como caudillo de 

la revolución. Es decir, desde su fundación la constitución 

establece la presencia de un gobierno indiscutiblemente fuer

te, y desde entonces a servido de cauce a la transformación 

del pais, sin embargo, el poder de los caudillos seguia ar

bitrando esa transformación. Obregón es un claro ejemplo de 

los exponentes de este tipo de gobierno. 

SOBRE EL MAXIMATO.- Al periodo que va de 1924 a 1934 se le 

conoce como el Maximato en virtud de que el general Plutarco 

Elias Calles fue la figura principal durante este periodo. 

Primero, de 1924 a 1928, gobernó como presidente constitucio

nal; de 1928 a 1934 se gobernó bajo sus lineamientos. 

Luego del asesinato del general Alvaro Obregón, al preten

der ocupar una vez más la presidencia de la Rep~blica, ese 

que seria el primer periodo sexenal fue cubierto por tres 

presidentes: Emilio Portes Gil, de diciembre de 1928 a febre-
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ro de·l930 como presidente interino; Pascual ortiz Rubio, de 

febrero de 1930 a septiembre de 1932 como presidente electo; 

y finalmente, Abelardo L. Rodr1guez, de septiembre de 1932 a 

noviembre de 1934 como presidente sustituto; pero estos pre

sidentes gobernaron siempre bajo los designios de la voluntad 

del general Calles. Lo característico del Maximato: un desa

rrollo económico, pero sobre todo, una profunda transforma

ción politica. 

Con Calles se pasa del régimen de caudillos al régimen del 

imperio de las instituciones: en marzo de 1929 se funda el 

Partido Nacional Revolucionario a partir del cual se instaura 

en México un sistema civilizado para dirimir las luchas por 

el poder. De ahora en adelante ya no se dejará la solución de 

los conflictos del poder nl uso de las armas, como había ocu

rrido desde que se inició la Revolución con Madero y hasta el 

asesinato de Alvaro Obregón en 1928. En realidad fue este dl

timo acontecimiento el que dio origen a la formación de este 

partido. 

Arnaldo Córdova cita lo dicho por el general Calles al 

plantear la necesidad de formar un partido pol1tico y dice 

"después de muchas reflexiones sobre la grave situación que 

se ha creado como consecuencia de la inesperada muerte del 

general Obregón, he meditado sobre la necesidad de crear un 
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organismo de carácter político, en el cual se fusiones todos 

los elementos revolucionarios que sinceramente deseen el cum

plimiento de un programa y el ejercicio de la democracia. 

Durante más de 15 años, nos hemos debatido, los revoluciona

rios, en luchas estériles por encontrar la fórmula para re

resolver los problemas electorales. Hemos visto que las ambi

ciones incontenidas de muchos han arrastrado al pais a luchas 

armadas que nos desprestigian y que nos convencen de que he

mos errado el camino 11 .(26). con la fundación del partido se 

había llegado el fin del "régimen de caudillos• y se daba pa

so al "régimen de las instituciones". 

De aquí en adelante, y hasta la fecha, todos los presiden

tes de la Rep~blica, sin excepción, han arribado al poder a 

través de este partido. Primero nació como Partido Nacional 

Revolucionario (PNR); con Lázaro Cárdenas, se transformó en 

Partido de la Revolución Mexicana (PRM); y con Miguel Alemán 

se transforma en el actual Partido Revolucionario Institucio

nal (PRI). En la jerga pilitica se le conoce como el partido 

en el poder, el partido oficial o el partido de Estado, en 

virtud de su estrecha relación con el gobierno. Con ello se 

fortalece al Presidente y por ende a nuestro régimen presi

dencialista. 

26.- cordova, Arnaldo. Ob, cit. pp. 37-38. 
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La finalidad de Plutarco Elias Calles al construir un 

régimen de orden institucional fue exacta y justa pero dis

torcionada y mal apreciada con el tiempo. A excepción de 

cárdenas, quienes le han seguido no lo han sabido conducir. 

Dice Villa Aguilera 11 La presidencia se consolidó como 

institución nacional popular, pero el Presidente quedó conde

nado a seguir gobernando como caudillo11 .(27). 

Obregón y Calles constituyeron los presidentes fuertes del 

llamado "Grupo sonora". 

EL GOBIERNO DEL GENERAL LAZARO CARDENAS.- El régimen car

denista va de 1934 a 1940, en realidad éste es el primer Pre

sidente que gobierna bajo un plan sexenal. 

El presidente Lázaro Cárdenas esta considerado como el 

gran reformador, transformó al Partido nacional Revoluciona

rio en Partido de la Revolución Mexicana en 1938, y lo hizo 

un auténtico partido de masas; creó la Confederación Nacional 

campesina y la Confederación de Trabajadores de México como 

las organizaciones que aglutinan a los campesinos y obreros 

para la mejor defensa de sus intereses y los encuadro al par-

27. - Villa Aguilera, Manuel. La Institución Presidencial. "El 
poder de las instituciones y los espacios de la democra
cia. Edit. Porrua, s.a. la. edic. 1987 p.30. 
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tido oficial: e institucionalizó al sector patronal a través 

de las cámaras nacionales de empresarios, lo que le signaba 

al Presidente el control en grado sumo de los diversos secto

res de la sociedad. Bajo estas condiciones el poder presiden

cial se fortalecía ya no derivado de un capricho personal 

sino que devenía directamente del cargo. Por antonomacia era 

un poder presidencial fuerte. Es decir, seria siempre y ante 

cualquier circunstancia un Presidente fuerte porque el poder 

presidencial se había convertido en una institución. 

con Cárdenas se consolidó el sistema que ha permitido la 

estabilidad política y social de México pues a partir de este 

régimen el Estado se convierte en el eje en torno al cual gi

ran los más diversos intereses sociales. Por ello -dice Ar

naldo Córdova- el general Cárdenas es considerado como "el 

más audaz e inteligente estadista de la época posrevoluciona

ria. Cárdenas heredó a sus sucesores una organización políti

ca perfeccionada institucionalmente, en la que el caudillo y 

el poder personal habían encontrado definitivamente su tumba, 

y les heredó, sobre todo, una problemática do gobierno que, 

incluye un trato directo con los grupos de obreros y campesi

nos11. ( 28). 

En la mente de las masas se alimento la imagen del presi

dente Cárdenas como el seguro conductor del pueblo. 

28.- Córdova, Arnaldo. Ob. cit. p.44. 
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"Cárdenas era el gran presidente, el revolucionario sin ta

cha, inmaculado, que se encontraba luchando, con el pueblo a 

su lado, contra terribles fuerzas reaccionarias dentro y fue

ra del pais, a los cuales era preciso aplastar 11 .(29) 

su gran obra, la expropiación petrolera el 21 de marzo de 

1938, lograda gracias al respaldo de los sectores obrero y 

campesino que siempre lo respaldaron. La finalidad de Cárde

nas, era fortalecer al Estado surgido de la revolución, ha

ciendo de él una verdadera potencia social que permitiera las 

transformaciones que el pais requeria y hacer frente a las 

agresiones extranjeras que se suscitaban como resultado de su 

politica nacionalista y contraria a los privilegios extranje

ros. 

A finales de su gobierno en mayo de 1940 decia "en el go

bierno una fuerza politica debe sobresalir: la del presidente 

de la Repüblica, que debe ser el ünico representante de los 

sentimiento democráticos del pueblo". Esto lo decia en res

puesta a lo que el general Calles habia hecho con los presi

dentes Portes Gil, Ortiz Rubio, y Abelardo L. Rodriguez quie

nes gobernaron de 1928 a 1934 bajo los designios del general 

Calles y pretendia hacer lo mismo con el general Cárdenas. 

La voluntad de transformación agraria, de nacionalismo y 

de justicia social es lo que caracteriia al régimen cardenis-

29.- Córdova, Arnaldo. Ibidem. p.56. 
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ta. De aqui en adelante se privilegió el crecimiento económi

co y se contuvo a la sociedad para no afectarlo, más tarde se 

derivó en la minimización de la democracia, se perdió el di

namismo del crecimiento y se cayó en el estancamiento. 

EL PERIODO DEL CRECIMIENTO SOSTENIDO.- Al periodo que va de 

1940 a 1970 se le conoce como el periodo del crecimiento sos

tenido y comprende los gobiernos de Manuel Avila camacho 

1940-1946¡ Miguel Alemán Valdés 1946-1952¡ Adolfo Ruiz corti

nez 1952-1958¡ Adolfo López Mataos 1958- 19641 y el de Gusta

vo Diaz Ordaz 1964-1970. Lo que caracterizó a este periodo es 

que, por un lado, se dio una notable estabilidad politica y, 

.por el otro, un ritmo veloz de crecimiento y diversificación 

de la economia. Durante este periodo el desarrollo de la 

economia mexicana pasó de una economia predominantemente 

agricola a una economia industrial. sobre todo fue notoria 

esta transformación del pais en el régimen de Miguel Alemán 

cuya tónica fue acelerar de manera espectacular el proceso de 

industrialización apoyando incondicionalmente la acción de la 

gran empresa privada. 
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En 1946 apenas comenzaba el gobierno de Miguel Alemán el 

Partido de la Revolución Mexicana se transformó en el actual 

Partido Revolucionario Institucional, su finalidad tener un 

mayor control sobre la sociedad. Dice González casanova "su 

régimen forjó un Estado autoritario y centralizado, capaz de 

administrar toda lucha politice, incluida la sindical".(30) 

Todos los gobiernos posteriores a 1940 dijeron representar 

los intereses de los grupos populares. Sin embargo, dice Lo

renzo Meyer "la primacía de los intereses de la élite indus

trial-nacional y extranjera sobre la de los campesinos y 

obreros fue clara: la distribución singularmente inequitativa 

del ingreso as! lo demuestra".(31) 

La estabilidad política y el crecimiento económico que se 

observó durante los gobiernos de Avila camacho y hasta el se

xenio de Oiaz Ordaz, se debió gracias al control oficial de 

los sectores obrero y campesino a través del partido de Esta

do, al mismo tiempo que se impidió, por diversos medios, la 

acción de fuezas políticas independientes. Esta subordinación 

de la clase trabajadora al partido, y de éste al gobierno, 

dió como resultado que durante cuatro décadas el Estado haya 

tenido la capacidad politice para regular en forma más o me

nos ordenada, el quehacer de los diferentes grupos y secto-

JO.- Gonzalez casanova, Pablo. El Estado y los Partidos Pol1-
ticos en México. Edit. Era s.a. Ja. edic. 1986 p.127, 

31.- Meyer, Lorenzo. Historia General de México. "La encruci
jada". Edit. El Coleg. de Méx. 3a. edic. T.2 p.1353. 
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res, convirtiéndose en el lider auténtico del desarrollo y de 

la paz social. 

En síntesis, durante este periodo se privilegió el creci

miento económico que se mantuvo más o menos sostenido y se 

contuvo a la sociedad para no afectarlo, Sin embargo, el país 

creció y se industrializó pero no se pudo acabar con el reza

go politico y social y prueba de ello fueron las manifesta

ciones de los estudiantes en 1968. A partir de aqui el Estado 

va perdiendo iniciativa; se deteriora el sustento popular, en 

virtud de los controles corporativos y la maquinaria en la 

que cada vez más se coloca a la sociedad. En fin hay acumula

ción, pero no desarrollo. 

LOS GOBIERNOS DE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ Y JOSE LOPEZ 

PORTILLO. - A los gobiernos de Luis Echeverria Alvarez 

1970-1976, y de José López Patilla 1976-1982, Man~ Dornbierer 

los ha denominado "La Docena Trágica". En estos doce años, 

dice, se llevó al presidencialismo a niveles a los que no se 

babia llevado en los sexenios anteriores. 
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En el gobierno de Luis Echeverría se pusieron en práctica 

dos estrategias para alargar la vida del modelo de desarrollo 

forjado en los años anteriores. La primera, a nivel de la po

lítica del Estado que consistió en un programa de apertura 

democrática, tendiente a catalizar y abrir espacios institu

cionales a la disidencia política, con la idea de institucio

nalizar la participación de los grupos de izquierda que tu

vieron una destacada participación en el movimiento de 1968. 

Apertura democrática que pretendió abrir los poros políticos 

de un Estado anquilosado y flexibilizar los canales institu

cionales de la negociación política y pluralizar la sociedad 

en su conjunto. Objetivo logrado a medias, pues el programa 

se instrumentó verticalmente y desligado de las masas. 

La segunda estrategia del gobierno consistió en instrumen

tar una política económica que girara sobre el eje de un mo

delo de desarrollo autosostenido y de alcance social. Sin em

bargo, el Estado pretendió impulsar dicho desarrollo finan

ciándolo de manera inflacionaria, lo que más tarde se revir

tió negativamente para las masas, a las que se pretendía rei

vindicar inicialmente. 

En este sexenio se impulsó el crecimiento de la adminis

tración pública paraestatal al fomentarse la creación de di

versas entidades públicas de carácter social y laboral, ten-
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dientes a dar respuesta a las demandas sociales, como el 

FONACOT, el INFONAVIT, el FOVISSSTE, entre otros. 

Sin embargo, la falta de control y de participación por 

parte de la sociedad en las gestiones de gobierno, condujeron 

a niveles crecientes de derroche y despilfarro del erario na

cional; y a la expansión creciente de la corrupción en el ma

nejo del gasto p~blico y sobreejercicio del poder politico. 

Después de la travesura politica que habia significado el 

sexenio de Luis Echeverria Alvarez, el arribo al poder de 

José López Portillo abria una gran esperanza para la socie

dad. 

Ante la situación existente, llena de tensión, confusión, 

e incertidumbre en el proyecto politico y economico, la res

puesta del gobierno fué manejar tres etapas dentro de la es

trategia politica para superar la crisis. se dividió el sexe

nio de gobierno en tres bienios. El primero de ellos proyec

taba superar la crisis; el segundo, establecer las bases para 

un crecimiento sostenido; y el tercero, consolidar el proceso 

de desarrollo. 

En el primer bienio se recurre a la estrategia politica de 

atemperar el estado de la lucha de clases, llamando a una 

alianza para la producción, misma que tenia como objetivo 

restablecer la confianza en los diferentes grupos sociales, 
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a fin de recuperar la capacidad de dinamismo en la economía. 

Se restablecen asi las finanzas nacionales, la capacidad de 

ahorro püblico, se .reencauza la inversión, y se convoca a un 

encuentro nacional para la producción. 

No obstante las muestras de recuperación económica que se 

empezaron a observar a partir de 1978, con las finanzas en 

primer luqar, el ambiente de la lucha de clases continuaba 

tenso, álqido, lleno de desconfianza y de recelo hacia las 

decisiones püblicas, lo que inhibía la recuperación de la 

crisis. 

Para dar respuesta a lo anterior, el gobierno de la Repü

blica impulsa un proceso de reforma política que culminó con 

la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, la 

cual abría los espacios políticos y jurídicos necesarios para 

legalizar el reqistro de otros partidos y asociaciones polí

ticas. Con esta reforma política se contuvo la crisis econó

mica y social, al dar un respiro al proyecto político del Es

tado, aün cuando los alcances, en términos reales, sean alta

mente cuestionados. La reforma política se convirtió, pues, 

en un dique que distrajo a la opinión püblica, envolvió a la 

lucha de clases y mareó a los diferentes actores del aconte

cer nacional. Por eso se considera un acierto político, y un 

triunfo del Estado sobre el desafío e incertidumbre na

cionales. 
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De la reforma económica, en cambio, no se puede decir lo 

mismo, pues sus pretensiones y alcances fueron superficiales 

y pasajeros, ya que una planta productiva que se duplica a 

costa de las importaciones y del endeudamiento externo, lo 

ünico que crea es espectacularidad en los indicadores y agre

gados económicos, empero, implica dependencia y pérdida de 

autonomía en las decisiones para orientar el proceso de desa

rrollo. Esto fué lo que sucedió en el régimen anterior en el 

aspecto económico, una absoluta subordinación de la economía 

nacional a los designios imperialistas. 

Ahora, durante el gobierno lopezportillista no se cuidaron 

las formas en el ejercicio del poder. Dice Hanü Dornbierer en 

relación a José López Portillo, "En él el hombre, el indivi

duo pesó más que el presidente. se le ha acusado y con razón 

de ser visceral, de actuar más impulsado por sus sentimientos 

particulares que por las exigencias, las necesidades y las 

razones de Estado" (32). Y más adelante agrega que cuando los 

destinos de una población se ponen en manos de una persona y 

ésta tiene la representación de la voluntad popular, el pre

sidente de la Repüblica tendrá la obligación de reducir, do

minar y controlar al máximo su subjetividad por el bien de la 

nación. 

32.- Dornbierer, Hanü. Ave César. Edit. Universo. 
4a. impresión 1983 p.14 
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En general, se podria decir que en los gobiernos de Luis 

Echeverria y López Portillo se cambió y transformó el sistema 

politice del pais y se distanció considerablemente del pro

yecto de los precursores de la revolución. En relación a es

tos dos presidentes dice Julio Scherer García, "Echeverria 

buscó el poder sin límites, López Portillo, el gozo sin fre

no". (33) 

Ambos autores coinciden en que fueron doce años de desgo

bierno que han llevado a México a una de las peores crisis de 

su historia. Los dos presidentes ejercieron una presidencia 

imperial, ambos llegaron a la presidencia sin haber ocupado 

puestos de elección popular, ambos se enajenaron con el poder 

que stlbitamente obtuvieron y, en sintesis, ambos ejercieron 

un poder absoluto y personalísimo. 

EL GOBIERNO DE MIGUEL DE LA MADRID.- El gobierno de Miguel de 

la Madrid va de 1982 a 1988, Al asumir el poder, de la Madrid 

ofreció orden y disciplina y anunció que combatiría el nepo

tismo como una enfermedad del sistema; se propuso abatir la 

inflación y no lo logró en los niveles que se habia propues-

33.- Scherer Garcia, Julio. Los Presidentes. 
Edit. Grijalbo. 6a. edic. p.96. 
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to. Miguel de la Madrid gobernó en tiempos difíciles, tuvo 

que hacer frente a los desastrosos sismos de 1985 en donde la 

sociedad se organizó y rebasó en mucho la capacidad del go

bierno. El se consideraba no el principal, sino el ~nico res

ponsable del destino del país. 

En términos generales, se podr!a decir que el presidente 

Miguel de la Madrid fue moderado en todos los aspectos, no 

convocó a nada grande a los meKicanos, pero también fue mode

rado en el ejercicio del poder. 

EL GOBIERNO DE SALINAS DE GORTARI.- Hasta el gobierno de 

Miguel de la Madrid todos los candidatos del partido oficial 

hab!an llegado a la presidencia de la Rep~blica sin probremas 

más o menos graves. En realidad hasta 1987-BB sólo se habian 

observado algunas escisiones que, aunque fuertes, no pudieron 

resistir los embates del gobierno, entre ellas; la del gene

ral Juan Andreu Almazán en 1940; la de Ezequiel Padilla en 

1946; y la del general Miguel Enriquez Guzmán en 1952. Sin 

embargo, a partir de 1997-89, y hasta nuestros d!as, el par

tido de Estado ha enfrentado la escisión más severa y aguda a 

que se haya enfrentado en su historia. 
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Con la salida de sus filas de lo que, en aquel entonces, 

se denominó la "Corriente Democrática" encabe2ada por el in

geniero cuauhtémoc cárdenas Solórzano y el licenciado Porfi

rio Muñoz Ledo, en las elecciones del 6 de julio de 1988 se 

puso en serios predicamentos tanto al gobierno como al candi

dato del partido oficial a grado tal que en la conciencia de 

la mayor parte de la sociedad se considera que el presidente 

Carlos Salinas de Gortari no es producto de la voluntad mayo

ritaria que es la ünica fuente de legitimidad. El pueblo en 

realidad, se cree, había dado el triunfo a cuauhtémoc Cárde

nas. El desenlace exacto nunca se sabrá, los paquetes electo

rales fueron incinerados. 

A Salinas de Gortari le quedaba el camino de la legitimi

dad a través del ejercicio del podar --lograr en la práctica 

el respaldo popular-- pero en su gobierno se ha implementado 

un proyecto económico neoliberal que favorece a un pequeño 

grupo de empresarios nacionales y extranjeros, y que afecta 

en la misma proporción a las clases populares, en especial a 

la clase trabajadora: obreros y campesinos. Asimismo, se ha 

cerrado toda posibilidad de una transición pacífica a la de

mocracia al bloquearse a la oposición los caminos que conduz

can a ella. 
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En el aspecto económico, en la intención de salvar su pro

yecto de libre empresa, se ha propuesto emprender un tratado 

trilateral de libre comercio entre los paises de México, Es

tados Unidos y Canadá. Para salvarlo se han hecho toda clase 

de reformas constitucionales sobre recursos estratégicos im

pensables en años anteriores. Durante este gobierno se ha 

privatizado a Teléfonos de México; se ha desincorporado del 

Estado el Sistema Nacional Bancario; y se ha dado acceso a la 

inversión privada en las empresas y recursos estratégicos, 

como el petróleo. 

En este gobierno también se ha implementado el Programa 

Nacional de Solidaridad (PRONASOL), que más que un programa 

de carácter social tiene una finalidad política en virtud de 

que la intención de fondo no es aligerar las grandes caren

cias de la población, sino recuperar el terreno perdido en 

las elecciones de 1988, y en las subsecuentes. Las eleccio

nes recientes en el estado de Michoacán, es un ejemplo claro 

de ello. El estado de Michoacán ha sido beneficiado con este 

programa muy por encima consderablemente de otros estados que 

podrian tener mayores rezagos sociales, gracias a su oposi

ción al partido de Estado, y al sistema mismo. 

En el aspecto político, como resultado del creciente cen

tralismo político, el Presidente ha dejado de ser la ~ltima 
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instancia para convertirse en la única instancia de decisión 

en un número creciente de problemas nacionales. As! lo de

muestra una serie de acontecimientos recientes en donde la 

voz e intervención del presidente de la República ha sido de

terminante, como en el caso de los procesos electorales que 

se han efectuado en el presente régimen; as! como su inter

vención en la remoción o consolidación de los poderes de 

ciertos estados y municipios. Es decir, en este seKenio el 

presidente de la República se ha convertido en el gran elec

tor al designar a los candidatos del partido oficial. Asi su

cedió en San Luis Potosi, con Fausto Zapata; y recientemente 

en el Estado de Michoacán con Eduardo Villaseñor. Sobre este 

llltimo dice Rodolfo F. Peña "el empresario de la Piedad es ya 

gobernador del Estado de Michoacán por decreto presidencial, 

al igual que tantos otros en el Pais 11 (34). 

Durante el régimen salinista se ha practicado una democra

cia selectiva. se le reconocen triunfos al Partido Acción Na

cional (PAN), que es considerado como un partido colaborador 

del gobierno; por el contrario, hay un empecinamiento por 

parte del gobierno federal por borrar del panorama político a 

los verdaderos partidos de oposición. 

En realidad, el presidente Salinas de Gortari, ha enfren

tado la oposición más fuerte del régimen posrevolucionario, 

34.- Peña, Rodolfo F. La Jornada del 16-07-92. "Espaldarazo". 
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pero a pesar de sus descalabros electorales, no acepta que la 

transición política que exige la ciudadanía sea hacia un ré

gimen democrático. El presidencialismo de salinas sólo reco

noce ciertos espacios a la oposición. Sin embargo, el costo 

para el gobierno ha sido muy elevado. En las elecciones del 

estado de Michoacán el gobierno salinista tuvo que derrochar 

más de cien mil milloñes de pesos a cargo del erario püblico 

que bien podría ser utilizado para satisfacer otras demandas 

sociales, cantidad que no se gastan los candidatos a la pre

sidencia de la Repüblica de los Estados Unidos. Asimismo, se 

recurrió a toda una gama de manipulaciones de la ingeniería 

electoral para poder imponer un capricho personal; tampoco 

pudo evitarse que el fraude se conociera en el extranjero. 

El desprestigio del régimen salinista por su naturaleza anti

democrática va creciendo a nivel internacional. 

Por otro lado, el presidente de la Repüblica se ha visto 

obligado a sacrificar a gobernadores supuestamente "triunfa

dores" como son los casos de Guanajuato y San Luis Potosi: y 

ha tenido que quitar, por presiones de la oposición a los go

bernadores del Estado de México, Michoacán, Yucatán y Tabas

co, entre otros. Sobre este aspecto, las ünicas reformas 

constitucionales que faltarían -dice Rodolfo F.Peña- serian 

"dividir el territorio ya no en Estados libres y soberanos, 
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sino por Departamentos cuyos prefectos serian nombrados y re

movidos libremente por el titular del Ejecutivo Federal; ••• y 

que la Soberania, que reside en el pueblo, ahora resida esen

cial y originariamente en el presidente de la República, 

quien sera designado por su antecesor"(35). 

Quizá nadie, desde calles en la época posrevolucionaria, 

habia llevado el presidencialismo ha los extremos de abuso 

que son caracteristicos del actual jefe del Ejecutivo. Esa 

fuerza exagerada ha debilitado a los sectores politicos y a 

los gobiernos estatales y municipales, y empieza a debilitar 

a la propia figura presidencial. La caracteristica del régi

men salinista ha sido, hasta ahora, la de un gobierno fuerte 

hacia el interior, y débil hacia el exterior. 

Dice Hanú oornbierer "De hoy en adelante México no se pue

de permitir el lujo de seguir contando con un presidente em

perador. Si el presidencialismo es piedra fundamental del 

sistema méxicano, no deberá ya confundirse con absolutismo, 

deberá ser un presidencialismo democrático como el previsto 

por la constitución" y más adelante agrega "un sólo hombre no 

podrá ya en el futuro detentar tan monstruoso poder, actuar y 

gobernar dando libre curso a sus sentimientos e impulsos. La 

vida y el destino de un pais, la de millones de ciudadanos, 

no puede estar supeditada al libre albedrio de un sólo hom

bre" ( 36). 

35,- Peña, Rodolfo F. La Jornada del 16-07-92. "espaldarazo". 
36.- Dornbierer, Hanú. Ob. cit. p.15. 
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C A P I T U L O II 

EL PODER EJECUTIVO FEDERAL EN MEXICO 
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2.1.- SU ORGANIZACION BASICA, 

Antes de entrar al problema de lo que es propiamente la 

organización del poder ejecutivo federal, haré un preámbulo 

en relación al tema de la división de poderes, pues esto nos 

permitirá entender el contexto en el que se inscribe este po

der en relación con los otros dos poderes públicos: el legis

lativo y el judicial. 

La teoria moderna de la división de poderes la formularon 

Lock y Montesquiew y tiene su justificación, como teoria po

lítica, en la medida en que la concebían como un intento por 

acabar con el Absolutismo y su finalidad era establecer un 

gobierno que ofreciera más y mejores garantías mediante el 

equilibrio de los poderes. Como un intento por lograr este 

equilibrio entre los poderes, a cada uno de ellos se le en

comendaron funciones especificas que contribuyeran a ello. 

Asi, a groso modo, al poder legislativo se le encargaría la 

tarea de elaborar las leyes; y al poder ejecutivo la de eje

cutarlas o ponerlas en práctica; y el poder judicial seria el 

encargado de resolver las controversias que se susciten como 
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consecuencia de la aplicación de las leyes. Como se podrá ob

servar, teóricamente la finalidad es buena, pero su observan

cia, en la práctica, no siempre se sujeta a la teoria, gene

ralmente existe predominio de uno de los poderes, según el 

pais de que se trate, y con modalidades diferentes. En la 

actualidad, la división de poderes, es el principio básico de 

la organización de los Estados constitucionales modernos, en

tre ellos, el nuestro. 

En México, todas nuestras constituciones politicas: la de 

1824, 1857, y ahora la de 1917, contemplan la división de po

deres. La primera, lo hace en el articulo 60.; la segunda, en 

el articulo 50; y en nuestra Constitución vigente, lo encon

tramos en el articulo 49. 

El articulo 49 establece que "el supremo Poder de la Fede

ración se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo 

y Judicial". De aqui se deduce que el Poder Supremo es uno 

solo pero que se divide para su ejercicio en estos tres pode

res, únicamente para efectos de su ejercicio. Sólo que, el 

equilibrio entre estos poderes no ha prosperado en nuestro 

pais. En las constituciones anteriores se favorecía al poder 

legislativo, sobre todo en la de 1857; y en la Constitución 

de 1917, en la que se restringieron las facultades del poder 

legislativo con el fin de no maniatar al ejecutivo en la eje-
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cución de la ley, con el tiempo se ha notado un marcado pre

dominio de este poder sobre los demás poderes, invadiendo su 

ámbito de competencia. Esta es una de las características de 

nuestro presidencialismo. 

Volviéndo al tema de la organización del ejecutivo fede

ral, durante las sesiones del congreso constituyente de 1824 

se dieron debates en relación a ésta. Un grupo de diputados 

proponían la existencia de un poder ejecutivo colegiado; otro 

grupo defendía un poder ejecutivo unitario. Los diputados 

que se inclinaban porque el poder ejecutivo fuera colegiado 

argumentaban que de esta forma varios pensarian mejor que 

uno, habria más conciencia en el gobierno y sobre todo, que 

seria más remota la posibilidad de que todos los individuos 

se coludieran en contra de la patria; por el contrario, quie

nes defendian el ejecutivo unipersonal argumentaban que con 

esto se evitaba la morosidad en la ejecución de las leyes, 

que es el defecto del gobierno de muchos, además de que las 

circunstancias por las que atravesaba México en esos tiempos 

demandaban energía en el gobierno, y esto se lograba deposi

tándolo en una sola persona. Jorge carpizo cita a José Ma. 

del castillo quien decia que la ejecución de la ley debe ser 

pronta y eficaz, ya que si fuera discutible dejaría de ser 

ejecución; en la politice debe haber unidad de pensamiento y 
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dirección de los negocios públicos, y esto necesita unidad, y 

la politica entre los pueblos tiene un carácter de secreto y 

reserva que no sería realizable si no se le confiara a un 

presidente unitario. 

Finalment'e, los constituyentes que defendian la idea de un 

poder unitario lograron imponer su proyecto. De esta forma, 

desde la Constitución de 1824, en su articulo 74; la consti

tución de 1857, en su artículo 75; y ahora nuestra Constitu

ción vigente de 1917, en su articulo 80, establecen un poder 

ejecutivo unitario. 

El articulo 80 de nuestra Constitución vigente establece 

que "se depositará el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo 

de la Unión en un sólo individuo, que se denominará Presiden

de los Estados Unidos Mexicanos" y su elección será directa 

conforme a lo establecido en el articulo 81 constitucional. 

De lo anterior se deduce que el poder ejecutivo es sólo y 

exclusivamente el presidente de la República, sólo que, como 

único titular de este poder, tiene en nuestra organización un 

doble carácter: de órgano politice y de órgano administrativo 

su carácter de órgano politice -seglln Gabino Fraga- "se deri

va de la relación directa e inmediata que guarda con el Esta

do y con los otros órganos representativos del mismo Estado, 
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Dentro de la esfera que le señala la ley, su voluntad consti

tuye la voluntad del Estado", como órgano administrativo 

agrega, "cuando el Presidente de la República obra como auto

ridad administrativa está realizando o siguiendo la voluntad 

del legislador, a diferencia de cuando obra como órgano pol1-

tico, caso en el cual se realiza su propia voluntad, la cual 

resulta ser la voluntad del Estado dado el carácter represen

tativo con que la realiza 11 (37). 

De lo antes expuesto se concluye que el poder ejecutivo es 

unipersonal y lo detenta el presidente de la República, al 

mismo tiempo que éste funge como la máxima autoridad adminis

trativa, lo que le da al Presidente el carácter de guardián 

de la sociedad, Estas son, entre otras, las caracteristicas 

peculiares propias de nuestro sistema politico presidencia

lista, 

En cuanto a su carácter administrativo el articulo so. de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal estable

ce que "El Titular del Poder Ejecutivo Federal contará con 

las unidades de asesoria, de apoyo técnico y de coordinación 

que el propio Ejecutivo determine". Este grupo de órganos ju

ridico, politico y administrativo, que fungen como instancias 

directas del presidente de la República forman lo que ofi

oficialmente se denomina la Presidencia de la República, y 

37.- Fraga, Gabino. Derecho Administrativo. Edit. Porrua,s.a. 

edición 25. p.p.173-174. 
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ésta, forma parte de la Administración Püblica Federal, pues 

le sirve como instancia auxiliar mediante la cual el titular 

del ejecutivo canaliza la toma de decisiones. Aunque cada 

presidente de la Reptlblica le impone un sello personal a la 

organización de sus oficinas inmediatas existen, sin embargo, 

oficinas comunes entre todos los presidentes, como son: una 

Secretaria particular, que tiene un carácter ptlblico y se en

carga de las audiencias, la agenda,y de las quejas y peticio

nes que se le formulan al Presidente; una Secretaria privada, 

que se encarga de atender los asuntos estrictamente persona

les del Presidente; un Estado Mayor presidencial,encargado de 

la seguridad personal del Presidente; una Oficina de Asuntos 

Jurídicos, encargada de llevar el registro de las disposicio

nes legales federales; y una Oficina de Comunicación Social, 

que se encarga del procesamiento de la información de interes 

para el Presidente. 

El ejercicio del poder ejecutivo, en efecto, sólo ·corres

ponde al presidente de la Repüblica pero este bien lo puede 

ejercer en forma directa o a través de sus representantes, 

por la via de la delegación de facultades.En el caso de nues

tro pais, a este carácter obedece el papel que desempeñan los 

secretarios de Estado, el Procurador General de la Republica 

y el Departamento del Distrito Federal, ya que el Presidente 
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tiene el goce y el ejercicio de las facultades, de tal mane

ra que a los secretarios de Estado y jefes de Departamento no 

se les atribuyen facultades propias, pues sus actos se repu

tan actos del presidente de la Repüblica. De aqui se deduce 

que el ejercicio del poder ejecutivo federal,aunque como res

ponsabilidad ünica del presidente de la Repüblica, éste tiene 

que auxiliarse en la ejecución de su programa de trabajo de 

las diversas dependencias p\lblicas de carácter juridico,poli

tico, y administrativas que conforman la administracion pu

blica federal. 

2.2,- FACULTADES CONSTITUCIONALES DEL TITULAR 

El presidente en México goza de extraordinarias facultades 

conferidas por nuestra Constitución vigente, entre ellas: el 

presidente de la Repüblica funge como jefe de Estado; es el 

jefe del gobierno; es el titular de la administración püblica 

federal; posee facultades legislativas, ejecutivas y judicia-

-70-



les; tiene facultades para promulgar y ejecutar las leyes; 

nombra y remueve libremente a sus colaboradores; es el jefe 

nato de las Fuerzas Armadas; a el corresponde determinar la 

politica interior y exterior del pais; es el encargado direc

to del gobierno de la región más importente del pa1s, como lo 

es el Distrito Federal; y posee el control de los medios ma

sivos de comunicación; entre otras. Esta serie de facultades 

constitucionales en favor del titular del poder ejecutivo fe

deral,aunado a otra serie de facultades de carácter metacons

titucional, que en su momento analizaremos, constituyen una 

gama de facultades que fortalecen considerablemente el poder 

del presidente de la Rep~blica, las cuales son las que dan al 

sistema pol1tico mexicano el carácter de un régimen presiden

cial. 

A) JEFE DE ESTADO 

Antes de analizar lo que compete realizar al titular del 

poder ejecutivo federal, en su carácter de Jefe de Estado, 

voy a exponer brevemente lo que algunos teóricos entienden 

por Estado. 

La literatura moderna esta colmada de estudios sobre el 
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.Estado y este problema es, sin lugar a dudas, uno de los más 

complejos y dificiles, tal vez aquel en el que más problemas 

podemos encontrar, debido, sobre todo, a que existe una gama 

de teóricos que analizan este tema con una diversidad de cri

terios cuya justificación teórica obedece a criterios parti

culares. 

Para Lennin, el Estado no es más que una máquina que sirve 

para mantener la dominación de una clase sobre otra; para 

Kelsen, el Estado constituye un orden coactivo-normativo de 

la comunidad humana de tal forma que todos los hombres que 

constituyen y pertenecen al Estado astan sometidos a un orden 

jurídico; para Aurora Arnais Amigo, el Estado es la unidad 

suprema de asociación política sobre un territorio que tiene 

como fin posibilitar el bien comtln, y obtener la convivencia 

del individuo con la comunidad ético-política de la que forma 

parte; para Max Weber, el Estado moderno es una unidad de 

dominación de índole institucional, cuyos fines con éxito en 

los resultados, han sido monopolizar como medio de dominación 

la legítima violencia física dentro de un territorio; y por 

último, para García Kaynez, el Estado es la organización ju

rídica de una sociedad bajo un poder de dominación que se 

ejerce en un territorio determinado. 
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Como se puede observar, las concepciones sobre el Estado 

son diversas: afines unas, otras discordantes. Algunos lo 

perciben como un Estado de clase, otros le dan un carácter 

jurídico y político, y hay quienes lo conciben de acuerdo a 

los elementos que lo integran. 

Para nosotros el Estado es una institución jurídico-poli

tica que ejerce su poder soberano sobre un territorio deter

minado, el cual está facultado para normar la conducta de los 

hombres que forman parte de él, cuya legitimación de acción 

esta dada por el derecho p~blico propio, y tiene como finali

dad conciliar los intereses antagónicos. Es una institución, 

en la medida en que posee una estructura sólida y permanente; 

jurídica, porque su conformación esta estructurada con base 

en normas jurídicas; y, política, porque, como organización 

suprema, la influencia que ejerce sobre los hombres que lo 

integran tiene un carácter de tipo político, es decir, de 

subordinación y concenso. 

Como se podrá observar, en la concepción anteriormente ex

puesta se encuentran implícitos los tres elementos constitu

tivos del Estado, a saber: un pueblo, un poder, y un territo

rio. Los cuales se encuentran perfactamente reglamentados en 

nuestra Constitución política. 
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En relación al pueblo, el articulo 39 establece que "la 

soberanía nacional reside escencial y originariamente en el 

pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye 

para beneficio de éste. El pueblo tiene, en todo tiempo, el 

inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su go

bierno". 

En relación al poder público o gobierno, los artículos 40 

y 41 establecen que 11es voluntad del pueblo mexicano consti

consti tuirse en una República representativa, democrática, y 

federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo 

concerniente a su régimen interior; pero unidos en una fede

ración". Y el articulo 41 nos dice que "el pueblo ejerce su 

soberania por medio de los poderes de la Unión". 

Por último el articulo 42, reglamenta lo relativo al te

rritorio nacional el cual está integrado de manera general 

por: los estados de la federación y otras islas; la platafor

ma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y 

arrecifes; las aguas de los mares territoriales en la exten

sión y términos que fije el derecho internacional, y las ma

ritimas interiores; y el espacio situado sobre el territorio 

nacional con la extensión y modalidades que establece el pro

pio derecho internacional. 
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Hasta aqu! nos hemos concretado a exponer someramente cómo 

la concepción de lo que es el Estado varia según la corriente 

ideológica a la que se pertenece;también hemos visto de mane

ra general,los fundamentos jurídicos del Estado mexicano plas 

mados en nuestra Constitución política. corresponde ahora de

terminar las funciones que compete realizar al presidente de 

la República en su carácter de Jefe de Estado. 

A diferencia de otras naciones en donde existe un Jefe de 

Estado y otro de gobierno, en México se dan simultáneamente 

en la misma persona. Esta es otra característica de nuestro 

sistema presidencial. Generalmente hay confusión en relación 

a lo que es el Estado y el gobierno. Cabe hacer énfasis que 

conforme a las acepciones que sobre el Estado se hicieron an

teriormente, el gobierno es solo un elemento del Estado, pero 

eso si el más importante. Ambos con atribuciones no claramen

te reglamentadas por nuestras leyes, pero diferentes. 

Sobre las atribuciones del presidente como jefe de gobier

no las expondré en el apartado siguiente. Ahora expondré que 

actividades compete realizar al presidente de la República en 

su carácter de jefe de Estado. 

Como jefe de Estado, al presidente de la República corres

ponde: declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos 

Mexicanos previa ley del Congreso de la Unión, según la frac-
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ción VIII del articulo 89 de la constitución, para ello dis

pone de la totalidad de la fuerza armada permanente, o sea, 

del ejército terrestre, de la marina de guerra y de la fuerza 

aérea, seqtln la fracción VI del mismo articulo;firmar la paz; 

al Presidente compete dirigir la política exterior del pais; 

es el responsable de conducir las relaciones del Estado mexi

cano con el resto de Estados de la comunidad internacional; a 

él corresponde decidir con qué Estados se mantienen relacio

nes diplomáticas y con cuales no; as! como reconocerlos en 

nombre del Estado Mexicano. En la conducción de esta política 

exterior, el Presidente observará los siguientes principios 

normativos, seqtln la fracción X del articulo 89 constitucio

nal: la autodeterminacion de los pueblos; la no intervención; 

la solución pacifica de controversias entre los Estados; la 

proscripción o el uso de la fuerza en las relaciones interna

cionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación 

internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la 

seguridad internacional. El Presidente, como jefe de Estado, 

se hace representar ante el extranjero 

jadas; recibe y acredita embajadores. 

a través de las emba

Jiménez Nieto agrega 

las de: abrir, clausurar o prorrogar las sesiones del Congre

so de la unión, as! como la de promulgar las leyes. 
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B) JEFE DE GOBIERNO 

El gobierno, también conocido como poder püblico, es uno 

de los tres elementos que conforman la estructura del Estado 

y se divide en: poder ejecutivo, poder legislativo y poder 

judicial. En realidad,el gobierno ocupa una posición peculia

rísima dentro de la teoría del Estado; constituye, por así 

decirlo, la médula sustancial del Estado, ya que, pueden 

existir territorios y grupos humanos que no conformen parte 

de organismos estatales, mientras que el gobierno existe sólo 

si hay un Estado. 

Por otro lado, entre gobierno y derecho existe una 

estrecha vinculación pues ambos se complementan, aparte de 

que no se trata de que unos hombres estén sometidos a otros, 

sino que todos los hombres estén sometidos a las normas del 

derecho. Maquiavelo decía que cuando el pueblo no tenia una 

persona a quien obedecer el derecho carecía de validez; aho

ra, un gobierno sin normas jurídicas que lo guíen, sería una 

total anarquía. Es decir, los hombres no pueden ser goberna

dos sin leyes, pues el gobierno y las leyes surgieron como 

consecuencia de las debilidades humanas. 

En cuanto a la forma de gobierno en México, nuestra Consti

tución política, en la ültima parte del artículo 39, nos dice 
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que "el pueblo tiene en todo tiempo, el inalienable derecho 

de alterar o modificar la forma de su gobierno". Y el articu

lo 40 establece que " Es voluntad del pueblo mexicano consti

tuirse en una República representativa, democrática, federal, 

compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concer

niente a su régimen interior; pero unidos en una federación 

establecida según los principios de esta ley fundamental". 

De manera general se ha planteado qué es, cómo se estruc

tura, y los principales artículos constitucionales que dan 

forma a nuestro gobierno. 

Ahora hablaré de lo que compete realizar al Presidente de 

la República en su carácter de jefe de gobierno. 

Como jefe de gobierno, el Presidente funge como titular 

del gobierno civil en nuestro país; es el responsable de la 

política interior en México; determina,de acuerdo con la ley, 

los planes y programas de gobierno; conduce las relaciones 

entre Estado y sociedad civil; dirige y controla la acción de 

los grupos sociales internos; presenta proyectos de ley; dic

ta decretos; preside el Consejo de Ministros o Gabinete; con

trola la vida jurídica de la sociedad; y concilia los intere

ses en controversia. Todo ello con la finalidad de que impere 

el orden, la seguridad, la legitimidad, la legalidad,la auto-

ridad, y, en suma, la paz. En si, todo aquello que forma par

te de la política nacional de México. 
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Todo lo anterior conforma, pues, el importante papel que 

juega el gobierno, apoyado por el derecho, en la regulación 

de la conducta social humana. 

Para Carpizo "Nuestro anhelo debe de ser un gobierno de 

leyes y no de hombres, de principios y no de actos discrecio

nales"(38), 

C) TITULAR DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, 

El presidente de la República en México, según Gabino Fra

ga, "ocupa el lugar más alto de la jerarquia administrativa, 

concentrando en sus manos los poderes de decisión, de mando y 

jerarquía necesario para mantener la unidad de la administra

ción" ( 39). Por lo tanto el Presidente funge como titular de 

la administración pública federal, y por medio de este órgano 

se auxilia para llevar a cabo sus planes y programas. Según 

38.-Carpizo, Jorge. obr. cit. p. 
39.- Fraga, Gabino. obr. cit. p.174. 
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el articulo segundo de la Ley Orgánica de la Administración 

'Pública Federal en el ejercicio de sus atribuciones y para 

el despacho de los negocios del orden administrativo encomen

dados al poder ejecutivo de la Unión el Presidente de la Re

pública se auxiliará de las diversas dependencias de la ad

ministración pública centralizada: Secretarias de Estado y 

Departamentos Administrativos; asi como de las entidades de 

la administración pública paraestatal; organismos descentra

lizados, empresas de participación estatal, etc., según lo 

establece el articulo 3o, de la Ley. Ahora, tanto las depen

dencias como las entidades de la administración pública cen

tralizada y paraestatal respectivamente, conducirán sus acti

vidades en forma programada conforme a lo establecido por el 

poder ejecutivo federal, asi lo indica el articulo 9o, de la 

misma ley. 

Por otro lado, el articulo 5o. de esta ley nos dice que "el 

gobierno del Distrito Federal estará a cargo del Presidente 

de la República quien lo ejercerá por conducto del Jefe del 

Departamento del Distrito Federal de conformidad con lo dis

puesto en la Ley orgánica correspondiente". El articulo 60. 

nos plantea que "para los efectos del articulo 29 de la Cons

titución Política de los Estados Unidos Mexicanos (suspen

sión de las garantias individuales), el Presidente de la Re

pública acordará con todos los Secretarios de Estado, los je-
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fes de los Departamentos Administrativos y el Procurador Ge

neral de la República. 'l el articulo 7o. establece que "el 

Presidente de la República podrá convocar a reuniones de se

cretarios de Estado, Jefes de Departamentos Administrativos y 

demás funcionarios competentes, cuando se trate de definir y 

evaluar la politica del Gobierno Federal en materia que sea 

de la competencia concurrente de varias dependencias, o enti

dades de la Administración Pública Federal. Estas reuniones 

serán presididas por el Titular del Poder Ejecutivo, y el se

cretariado Técnico de las mismas estará adscrito a la Presi-

dencia de la República". 

Hasta aqui hemos esbozado las instancias de carácter admi-

nistrativo mediante las cuales se auxilia el titular del po

der ejecutivo federal para llevar a cabo sus planes y progra

mas de gobierno¡ también hemos transcrito parte o totalmente 

los artículos de la ley que dan al Presidente el carácter de 

máxima autoridad administrativa. Nos corresponde ahora argu

mentar sobre quienes ocupan esas instancias administrativas y 

de que forma son cubiertas las mismas. 

Conforme al articulo 89 fracción II,III,y IV de la consti

tución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, el 

presidente de la República tiene la facultad para: "nombrar y 

remover libremente a los secretarios del despacho, al Procu-
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radar General de la Reptlblica, al titular del órgano u orga

nos por los que se ejerza el gobierno del Distrito Federal, 

remover a los agentes diplomáticos y empleados superiores de 

Hacienda y nombrar y remover libremente a los demás empleados 

de la Unión". "nombrar los ministros, agentes diplomáticos y 

consules generales". 11 y nombrar, con la aprobación del sena

do los coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, 

Armada y Fuerza Aérea nacional". En síntesis el presidente de 

la Reptlblica, como titular de la administración ptlblica fede

ral,tiene la facultad de designar a los titulares de las dis

tintas dependencias y entidades paraestatales que conforman 

la administración ptlblica. con ese carácter nombra y remueve 

libremente a sus colaboradores y fija los planes y programas 

prioritarios de cada área. 

Esta facultad de nombrar y remover libremente a sus colabo

radores, conferida al presidente de la Reptlblica en nuestra 

carta Magna, es una de las facultades que más lo fortalecen, 

pues a través de este sistema sus colaboradores directos, en 

aras de conservar el puesto, adoptan una actitud de sumisión 

y juegan un papel de verdadero servilismo. Esta es otra ca

racterística importante que da a nuestro sistema politice el 

carácter de presidencialista. 
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D) OTRAS FACULTADES. 

Hemos hablado ya de las tareas que compete realizar al ti

tular del poder ejecutivo federal en sus diversas modalidades 

que nuestra Constitución Política le atribuye: jefe de Esta

do, jefe de gobierno, y titular de la administración pública 

federal. 

En este apartado argumentaremos sobre las facultades del 

presidente que, aunque ya se han venido planteando a lo largo 

de nuestro trabajo de manera general, requieren de una mayor 

atención. Entre éstas está la facultad de: promulgar y ejecu

tar las leyes; el derecho del Presidente a iniciar leyes y 

legislar en situaciones especiales; el derecho de veto; y el 

derecho a nombrar Magistrados del Tribunal Superior de Justi

cia del Distrito Federal y Ministros de la suprema corte de 

Justicia. 

En relación a la promulgación y ejecución de las leyes el 

articulo 89 constitucional, en su primera fracción, establece 

como una obligación la "promulgación y ejecución de las leyes 

que expida el Congreso de la Unión proveyendo en la esfera 

administrativa a su exacta observancia". En realidad esta 

obligación es de una gran importancia pues a ella obedece el 
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nombre del poder ejecutivo. Este es quien tiene la obligación 

de ejecutar la ley, quien la pone en vigor y quien realiza 

los actos materiales que la ponen en práctica en casos con

cretos. En este caso, sin referirnos concretamente a ello en 

los apartados anteriores, al hablar sobre las tareas que rea

liza el Presidente en sus diversas modalidades se efect~a la 

ejecución de la ley. 

En relación a las facultades legislativas del Presidente, 

de acuerdo con el articulo 71 de la Constitución, en su frac

ción primera, el presidente de la Rep~blica tiene el derecho 

a iniciar leyes y decrtetos. En realidad en nuestro país ha 

sido el Presidente quien ha enviado al Congreso la gran mayo

ría de las iniciativas de ley, las cuales son aprobadas casi 

en su totalidad, surgidas de una ligereza en los debates y 

sin una mayor discusión; inclusive iniciativas de ley que 

comprenden la reforma en materia de recursos estratégicos, no 

se les da la seriedad que el caso amerita. 

Ahora, los casos en los que el poder legislativo concede 

facultades extraordinarias al ejecutivo federal para legis

lar, son principalmente las situaciones de emergencia, con

forme a lo establecido en el articulo 29 constitucional; las 

medidas de salubridad, seg~n la fracción XVI del articulo 73; 

y la situación de regulación económica, conforme al párrafo 
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segundo del articulo 131. En relación a las situaciones de 

emergencia el articulo 29 establece que "en los casos de in

vasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier 

otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, 

solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos podrá 

suspender en todo el pais o en lugar determinado las garanti

as que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmen

te a la situación". Ahora, en relación a las medidas de salu

bridad el articulo 73, fracción XVI, nos dice que "en caso de 

epidemia de carácter grave o peligro de invasión de enferme

dades exóticas en el pais el Departamento de Salubridad -que 

depende directamente del presidente de la República- tendrá 

obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas 

indispensables, a reserva de ser después sancionados por el 

presidente de la República. La autoridad sanitaria sera eje

cutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autorida

des administrativas del pais". Y por último, en relación a la 

regulación económica, el articulo 131, en su segundo párrafo, 

establece que "el ejecutivo podrá ser facultado por el Con

greso de la unión para aumentar, disminuir o suprimir las 

cuotas de las tarifas de importación y exportación, expedidas 

por el propio congreso, y para crear otras, asi como para 

restringir y para prohibir las importaciones, las exportacio-
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nes y el tránsito de productos, articulas y efectos, cuando 

lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la 

economia del pais, la estabilidad de la producción nacional o 

realizar cualquier otro propósito en beneficio del pais". En 

ningün otro caso se otorgarán facultades extraordinarias para 

legislar, asi lo establece el articulo 49 constitucional. En 

realidad, estas facultades extraordinarias conferidas al eje

cutivo federal tienen como razón de ser el hecho de que el 

presidente de la Repüblica cuenta con los recursos humanos y 

el equipo técnico que le permita hacer frente a una situación 

de emergencia de manera pronta y rápida de forma tal que se 

impida que los desastres sean mayores. 

En relación al veto, esta es otra de las facultades que 

fortalece considerablemente al titular del poder ejecutivo y 

debilita al poder legislativo. Este derecho al veto está con

siderado como parte del proceso mediante el cual el presiden

te participa en la formulación de las leyes. Segün el articu

lo 72 de nuestra carta magna, en su inciso B) establece que 

"se reputará aprobado por el poder ejecutivo todo proyecto no 

devuelto con observaciones a la Cámara de su origen dentro de 

diez d!as ütiles". Esto significa que si al presidente de la 

Repüblica no le parece alguna ley enviada por el Congreso de 

la Unión que fue resultado, se supone, y como debe ser, de 
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serios debates entre los legisladores que son quienes tienen 

facultades expresas para elaborarlas, simplemente no la acep

ta. En esto se nota una vez más el qran poderío que poseen 

nuestros presidentes en relación al poder legislativo, un as

pecto peculiar de nuesrto presidencialismo. 

Ahora, en relación a la facultad de nombramientos el arti

culo 89 de la constitución, en su fracción XVII, establece 

como facultad del Presidente la de "nombrar Magistrados del 

Tribunal de Justicia del Distrito Federal, previa aprobación 

de la Asamblea de Representante; y la fracción XVIII del mis

mo artículo faculta al Presidente para nombrar Ministros de 

la Suprema Corte de Justicia, ••• previa aprobación de la Cáma

ra de Senadores o de la Comisión Permanente, en su caso. 

2.3. FACULTADES METACONSTITUCIONALES 

Los presidentes de México hasta ahora han gozado de una 

serie de facultades que los hace que aparezcan como las pie

zas claves dentro de nuestro pais. Estas facultades provienen 

de tres grandes fuentes principalmente: las facultades cons-
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titucionales; facultades que provienen de las leyes ordina

rias; y las facultades que provienen o son propias de nuestro 

sistema político, también conocidas como facultades metacons

titucionales, en virtud de que no se encuentran planteadas en 

ning~n texto jurídico en el que se fundamente el proceder de 

quien la efect~a, es decir, son reglas no escritas. Sin em

bargo, en nuestro país han tenido un grado de observancia a 

nivel nacional casi absoluto. Sobre las facultades reglamen

tadas ya hemos tenido oportunidad de hablar, corresponde 

ahora argumentar sobre las reglas no escritas. 

A) GUIA DEL PARTIDO EN EL PODER 

como principal facultad metaconstitucional tenemos la de 

que el presidente de la Rep~blica en México funge como el je

fe real del partido en el poder, de aqui se derivan muchas 

más. 

El sistema polítco en México que surgió de la Revolución 

ha tenido como característica el predominio de un solo parti

do. En realidad desde el nacimiento del Partido Nacional de 

la Revolución en 1929, a iniciativa del general Plutarco 

Elías Calles, y hasta nuestros días, este partido ha detenta-
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do el poder. Sólo que a lo largo de su historia ha sufrido 

serias transformaciones pero en esencia sigue siendo el mismo 

partido; también es conocido como el partido del Estado o 

partido oficial. En el gobierno del general Lázaro Cárdenas, 

por ejemplo, sufrió su primera gran transformación; el JO de 

marzo de 1938 deja de ser un partido de ciudadanos, para con

vertirse en un partido de sectores, conformado por los secto

res obrero,carnpesino, militar y popular y su denominación se

rá Partido de la Revolución MeKicana. Más tarde, en el régi

men del presidente Miguel Alemán, sufre su última modifica

ción, a partir del 18 de enero de 1946 su denominación será 

la del actual Partido Revolucionario Institucional conformado 

por tres grandes sectores: Obrero, Campesino y Popular ( a 

partir de aquí se forjó un Estado centralizador que adminis

tra toda la lucha politica, incluida la sindical). como decí

amos, aunque con diferente estructura y denominación, el par

tido sigue siendo un partido oficial que ha dependido del go

bierno y que únicamente se ha ido transformando para efectos 

de darle una mayor solidez. 

El presidente de la República corno jefe supremo del PRI, 

aún cuando formal o abiertamente no aparece corno tal, asi lo 

es, ejerce una serie de facultades que, corno ya se dijo, as

tan situadas más alla del marco constitucional, corno son: el 
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presidente de México a través del partido nombra a los gober

nadores de los Estados, a los senadores, a la mayoria de los 

diputados, lo cual le permite ejercer el control sobre la in

tegración y funcionamiento de las Cámaras; también nombra a 

los principales presidentes municipales; mediante el partido 

el Presidente controla los precesos electorales en todo el 

pais; y mediante el partido el presidente de la República 

ejerce un riguroso control sobre las principales organizacio

nes de trabajadores: las obreras, agrupadas en la CTM; las 

campesinas, en la CNC; y las profesionales o sector popular, 

antes CNOP,ahora UNE, que representan, cuando menos hasta 

ahora, las organizaciones más fuertes de México. Y lo más im

portante, hasta ahora, el presidente de la República saliente 

ha escogido a su sucesor y esto es del conocimiento de la 

opinión pública. 

En relación al nombramiento de los gobernadores de los es

tados un exgobernador de Baja California -Braulio Maldonado -

realizó el siguiente relato "yo fui escogido y previamente 

designado por el Presidente da la República, en ese entonces 

mi distinguido amigo Don Adolfo Ruiz Cortinez, y todos los 

funcionarios, grandes o pequeños, de nuestro pais, han sido 

designados de la misma manera desde 1928 hasta el presente. 

Esta es una verdad axiomática". De lo anterior se deriva que 
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el Presidente, mediante el ejercicio de una facultad no con

templada en la ley, contribuye considerablemente a que el go

bierno federal adquiera un poder omnimodo, ya que ejerce un 

control absoluto sobre ellos, pues a él le deben su posición. 

Otra facultad no expresamente conferida al titular del eje

cutivo federal en relación a las gubernaturas de los Estados, 

y que lo fortalece considerablemente, es la de remoción de 

gobernadores. El Presidente remueve a los gobernadores que él 

considere conveniente en cualquier momento, sea por capricho 

personal o por problemas al interior de los Estados. Los me

dios que se utilizan son muchos, desde insinuar la presenta

ción de renuncia o licencia, hasta la desaparición de los po

deres de la entidad federativa. Al respecto el articulo 76 de 

la Constitución que se refiere a las facultades del Senado, 

en su fracción V, establece que es facultad del Senado "de

clarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitu

cionales de un Estado, que es llegado el caso de nombrar un 

gobernador provisional, quien convocará a elecciones conforme 

a las leyes constitucionales del Estado, el nombramiento del 

gobernador se hará por el Senado, a propuesta en terna por el 

Presidente de la Rep~blica". En nuestro pais las remociones 

han sido frecuentes y más que por problemas al interior de 

los Estados la mayoria han tenido matices netamente politicos 
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por regla general se efecttlan en los Estados en los que se da 

una confrontación política entre el poder ejecutivo federal y 

los gobiernos locales, y sobre todo, en virtud de que la ma

yoría de las remociones se han efectuado a solicitud del go

bierno central. 

Aunado a lo anterior, los gobernadores están sometidos a 

un sistema de control militar en el cual el "Comandante de 

Zona" designado por el gobierno federal, cumple funciones po

líticas fundamentales para el mantenimiento del poder central 

Asimismo, existen otros funcionarios de menor importancia,co

mo los agentes de la Secretaria de Gobernación y los propios 

diputados y senadores del estado que coadyuban al control que 

ejerce el gobierno federal sobre los gobiernos locales. 

Ahora en relación a la subordinación del poder legislativo 

hacia el ejecutivo federal obedece a las siguientes razones: 

la gran mayoría de los legisladores llegaron a ese lugar a 

través del partido oficial del cual el presidente de la Reptl

blica funge como jefe máximo del mismo, por lo tanto, se ven 

obligados a observar disciplina hacia el partido, lo que 

trae como resultado que las iniciativas de ley que el ejecu

tivo les envíe para su discusión sean aprobadas en su totali

dad, además de que esto significa para los legisladores la 

actitud mds cómoda y la de menor esfuerzo. Ahora, si no lo 
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hacen lo más probable es que estén terminando con su carrera 

política ya que el Presidente, como máximo quia del partido, 

es el gran dispensador de los puestos de elección popular, de 

los principales cargos de la administración püblica federal y 

paraestatal, asi como del poder judicial. otra de las razones 

de la subordinación del poder legislativo hacia el ejecutivo 

es por el agradecimiento que los legisladores del partido 

oficial, y que hasta ahora representan la mayoría, tienen 

con el presidente de la Repüblica, pues a éste le deben el 

sitial. Estos legisladores se ven obligados a distinguirse 

por su lealtad al presidente para que después de servir tres 

años como diputado o senador puedan pasar a una gubernatura o 

alcanzar un puesto administrativo, ya que, como hemos venido 

planteando, la designación a estos puestos depende de la vo

luntad del presidente. 

Ahora, en relación a los sectores que conforman el partido 

(PRI) el presidente ejerce un control directo sobre esas 

organizaciones 

jefe nato del 

en virtud de que se arroga la facultad, como 

partido, de designar a los lideres de dichas 

organizaciones. El prsidente en nuestro pais es quien real

mente nombra y remueve libremente al lider nacional del par

tido, lo mismo hace con los tiulares de la Confederación Na

cional campesina (CNC), la Confederación de Trabajadores de 
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México (CTM) y de la Organización de Ciudadanos en Movimiento 

(UNE), antes CNOP. 

Todos estos elementos son prueba contundente de un régimen 

presidencialista puro. 
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C A P I T U L O III 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA COMO CONDUCTOR 

DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL 
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Hasta aquí hemos venido hablando sobre lo que implica el 

fenómeno del presidencialismo en México, qué características 

tiene, qué facultades constitucionales y metaconstitucionales 

tiene el titular del poder ejecutivo federal, cómo surgió y 

cuáles fueron los primeros indicios en nuestro país, quiénes 

fueron los principales precursores 

rrollando el presidencialismo a 

y cómo se ha venido desa

lo largo de la historia de 

nuestro país hasta nuestros días. A partir de aqui nos avoca

remos al estudio y análisis del papel politice que juega la 

administración p~blica federal en nuestro régimen presiden

cialista, como órgano auxiliar del presidente de la Rep~blica 

en la materialización de sus planes y programas de gobierno; 

quiénes colaboran directa e indirectamente con el Presidente, 

y bajo qué relaciones de mando se gobierna en nuestro pais. 

La administración p~blica en nuestro pais es concebida co

mo el órgano auxiliar del presidente de la Rep~blica, median

te el cual éste cumple con las disposiciones y atribuciones 

que le señala la Constitución y las demás leyes secundarias, 

para atender las demandas sociales. 

Lo anterior se encuentra fundamentado en la Ley orgánica 

de la Administración P~blica Federal, en sus articules 9o. y 

lle., que establecen lo siguiente: 

-Articulo 9o.-"Las dependencias y entidades de la administra-
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ción pública centralizada y paraestatal conducirán sus acti

vidades en forma programada, con base en las políticas que 

para el logro de los objetivos y prioridades de la planeación 

nacional del desarrollo, establezca el ejecutivo federal". 

-Articulo llo.- "Los titulares de las Secretarias de Estado y 

de los Departamentos Administrativos ejercerán las funciones 

de su competencia por acuerdo del presidente de la República" 

En efecto, de conformidad con lo establecido en el articu

lo 89 constitucional, en su segunda fracción, el presidente 

de la República tiene, entre sus múltiples facultades, la de 

"nombrar y remover libremente a los secretarios del despacho, 

al Procurador General de la República, al titular del órgano 

u órganos por el que se ejerza el gobierno del Distrito Fede

ral, remover a los agentes diplomáticos y empleados superio

res de Hacienda". Ahora, amparado por las leyes secundarias, 

el presidente de la República nombra directamente a los di

directores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los trabaja

dores al servicio del Estado (ISSSTE); Petróleos Mexicanos; y 

comisión Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO). Asi

mismo, se le confieren amplias facultades para nombrar y re

mover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nom

bramiento y remoción no esté determinado de otro modo en la 

Constitución o en las leyes. 
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Desde este punto de vista, la administración pública fede

ral forma parte, quizá la más importante, de uno de los pode

res en que se haya depositado la soberanía del Estado: el po

der ejecutivo federal. Este poder, como titular de la admi

nistración pública, es el encargado de gobernar a la sociedad 

civil a través del diseño, instrumentación y ejecución de 

planes y programas; del manejo de los cuerpos de seguridad 

pública, el ejército y la policia: de la conducción de las 

relaciones exteriores; del manejo del presupuesto y gasto pú

blico: y del mantenimiento del orden interno. 

Como se puede observar, el presidente de la República en 

México, en efecto, funge como el conductor supremo de la ad

ministración pública federal sólo que para manejar aspectos 

tan disímbolos, numerosos e importantes cuenta con una serie 

de colaboradores directos, órganos y mecanismos organizados 

de diversas formas, mediante los cuales se lleva a cabo la 

ejecución de sus planes y programas de gobierno. Esta excesi

va concentración de las decisiones politice-administrativas 

en la presidencia de la República es otra característica pro

pia de nuestro sistema politice de carácter presidencialista. 

Al estudio y análisis de los aspectos anteriores nos abo

caremos en los apartados subsecuentes de este mismo capitulo. 
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3.1, ORGANIZACION BASICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL 

En relación a la organización de la administración pública 

federal en México el articulo 90 constitucional establece que 

"La Administración Pública Federal será centralizada y para

estatal conforme a la Ley orgánica que expida el congreso, 

que distribuirá los negocios del orden administrativos de la 

Federación que estarán a cargo de las Secretarias de Estado y 

Departamentos Administrativos y definirá las bases generales 

de creación de las entidades paraestatales y la intervención 

del ejecutivo federal en su operación". 

Al respecto, la Ley orgánica de la Administración Pública 

Federal, en su articulo primero nos dice que la organización 

de la Administración Pública Federal será centralizada y pa

raestatal. según el párrafo segundo de este mismo articulo 

"La Presidencia de la República, las Secretarias de Estado, 

los Departamentos Administrativos y la Procuraduría General 

de la República integran la administración pública centrali

zada"; y en el párrafo tercero se establece que "Los organis

mos descentralizados, las empresas de participación estatal,. 

y los fideicomisos, componen la administración pública para

estatal. 
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Las dependencia que conforman la administración püblica 

centralizada, a saber, Secretarías de Estado y Departamentos 

Administrativos tendrán igual rango, segün lo establece el 

artículo lOo, de esta Ley, por tanto, entre ellos no habrá 

preeminencia alguna. Estas dependencias son las que fungen 

como colaboradoras directas del titular del poder ejecutivo 

federal en el ejercicio de sus atribuciones y para el estu

dio, planeación y despacho de los negocios del orden admi

administrativo a él encomendados. Segdn el artículo 26 de la 

misma ley, estas dependencias son las siguientes: la Secre

taría de Gobernación; Secretaría de Relaciones Exteriores; 

Secretaría de la Defensa Nacional; Secretaría de Marina; se

cretaria de Hacienda y Crédito Püblico; Secretaria de Desa

rrollo Social; Secretaría de la Contraloria General de la 

Federación; Secretaria de Energía, Minas e Industria Paraes

tatal; Secretaria de Comercio y Fomento Industrial; Secreta

ria de Agricultura y Recursos Hidráulicos; Secretaría de co

municaciones y Transportes; Secretaria de Educación Pll.blica: 

Secretaria de salud: secretaria de Trabajo y Previsión so

cial; Secretaría de la Reforma Agraria; Secretaría de TUris

mo; Secretaria de Pesca; y Departamento del Distrito Federal. 

Mediante estas dependencias centralizadas, y a través de 

otros organismos de carácter paraestatal, el presidente de la 
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Repüblica en nuestro país lleva a cabo la diversidad de ta

reas encomendadas por ley al titular del poder ejecutivo fe

deral, encaminadas a la satisfacción de las demandas sociales 

que una situación cada vez más dificil exige. De esto se de

riva, que a los presidentes de nuestro pais se les ha dotado 

de una diversidad de facultades para actuar libremente, pero 

también, son enormes las tareas que tienen que realizar, y 

grande la responsabilidad que tienen que cumplir. Esta es una 

compleja tarea a la que se enfrentan la mayoría de los presi

dentes de los paises que se gobiernan bajo regímenes presi

dencialista, entre ellos el nuestro, sólo que para llevar a 

cabo la gama de actividades a cumplir, los presidentes de Mé

xico se apoyan en los titulares de cada una de las dependen

dependencias y entidades de la administración püblica federal 

las cuales se organizan en diversas modalidades con el objeto 

de facilitar la dificil tarea a realizar y, por consiguiente, 

lograr los objetivos previamente establecidos. 

CENTRALIZACION ADMINISTRATIVA.- La centralización administra

tiva, como primera modalidad de la administración püblica fe

deral, es una forma de organización del aparato administrati

vo fundada en una estructura lineal, jerárquica o piramidal 

-101-



de las distintas unidades administrativas en la cual las uni

dades supervisoras tienen respecto de las inferiores los si

guientes poderes, según Gabino Fraga: poder de nombramiento, 

poder de mando, poder de vigilancia, poder disciplinario, po

der de revisión y poder para la resolución de conflictos de 

competencia. De ésto se deriva una gran concentración en la 

toma de decisiones ya que, según este mismo autor, "no todos 

los empleados que forman parte de la organización administra

tiva tienen facultades de resolver, de realizar actos juridi-

cos creadores de 

determinaciones. 

situaciones de derecho, ni de imponer sus 

En la organización centralizada existe un 

número reducido de órganos con competencia para dictar esas 

resoluciones y para imponer sus detrminaciones. Los demás ór

ganos simplemente realizan los actos materiales necesarios 

para auxiliar a aquellas autoridades, poniéndo los asuntos 

que son de su competencia en estado de resolución"(40). 

Mediante la centralización administrativa fluyen pues las 

decisiones de manera directa del nivel superior al nivel in

ferior, ya que esta forma de organización existe cuando los 

órganos se encuentran en diversos niveles pero todos en una 

situación de dependencia en cada nivel hasta llegar a la cús

pide en que se encuentra el jefe supremo de la administración 

pública federal que, en nuestro caso, es el presidente de la 

República. 

40. Fraga, Gabino. ob. cit. p.166. 
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DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA.- Otra forma de organización 

de la administración pública federal en nuestro país, es la 

descentralización administrativa que tiene lugar, según Gabi

no Fraga cuando "se confía la realización de algunas activi

dades administrativas a organismos desvinculados en mayor o 

menor grado de la administración central 11 (4l). Es decir, es 

una forma de organización mediante la cual el Estado crea en

tidades públicas que, en su organización y operación, gozan 

de una autonomía más amplia, y que poseen características so

bresalientes como: personalidad jurídica propia que significa 

a groso modo,la posibilidad de contratar y obligarse con ter

ceros; patrimonio propio, que significa que los recursos hu

manos, materiales, y financieros, pertenecen al ámbito exclu

sivo de dicho organismo, aunque sean recursos del Estado; au

tonomía orgánica, que implica la capacidad del organismo para 

autoorganizarse internamente; y autonomía técnica, que signi

fica la capacidad del organismo para decidir autónomamente 

sus procedimientos y técnicas de trabajo. 

Ahora, la descentralización administrativa tiene tres gran

des facetas, según Gabino Fraga, y son: la descentralización 

por servicio, descentralización por región y la descentrali

zación por colaboración. 

41. Fraga, Gabino. ob. cit. p.165. 
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A) La Descentralización por servicio, implica la creación de 

organismos autónomos que tienen como propósito la prestación 

de servicios püblicos, la administración de recursos del Es

Estado o en general están encaminados a cumplir finalidades 

del Estado, es decir, "la actividad püblica que tiene encar

gada la realiza en nombre y en interés del Estado 11 (42). Ejem

plos de ello en nuestro país son el Instituto Mexicano del 

Seguro Social, I.S.S.S.T.E., y Petróleos Mexicanos, entre los 

principales. 

B) La Descentralización por Región,segün el mismo autor "con

siste en el establecimiento de una organización administrati

va destinada a mejorar los intereses colectivos que corres

ponden a la población radicada en una determinada circuns

cripción territorial 11 (43), se dice,pues, que son descentrali

zados por región los municipios porque son entidades territo

riales con personalidad jurídica y patrimonio propio, que 

eKisten fundamentalmente para prestar servicios püblicos. 

e) Por ültimo, la Descentralización por colaboración "se ori

gina cuando el Estado va adquiriéndo mayor ingerencia en la 

vida privada ••• 10 que viene a ser una de las formas del ejer

cicio privado de las funciones püblicas".(44). Es decir, son 

42. Fraga, Gabino. ob. cit. p.209 
43. Fraga, Gabino. Ibidem. p.218 
44, FRaga, Gabino. Ibidem.p. 208 
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aquellos organismos creados en un esfuerzo conjunto por el 

Estado y los particulares o solamente por éstos con la anuen

cia del Estado para cumplir con fines públicos originalmente 

asignados al Estado. Como ejemplos de esta modalidad tenemos: 

las universidades privadas y las asociaciones de industria y 

comercio como la CONCANACO y la CONCAMIN, entre otras. Gene

ralmente tienen cabida cuando se requiere de una preparación 

técnica especializada de que se carece en las dependencias 

públicas. 

LA DESCONCENTRACION ADMINISTRATIVA.- En relación a esta moda

lidad la Ley orgánica de la Administración Pública Federal en 

su articulo 16 establece que "corresponde originalmente a los 

titulares de la secretaria de Estado y Departamentos Adminis

trativos el tramite y resolución de los asuntos de su compe

tencia, pero para la mejor organización del trabajo podrán 

delegar en los funcionarios a que se refieren los articules 

14 y 15 cualquiera de sus facultades,excepto aquellas que por 

disposición de ley o del reglamento interior respectivo deban 

ser ejercidas precisamente por dicho titular"; y el articulo 

17 de esta misma Ley establece que para la más eficaz aten

ción y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, 
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las Secretarias de Estado y los Departamentos Administrativos 

podrán contar con organos administrativos desconcentrados que 

les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades 

especificas para resolver sobre la materia y dentro del ámbi

bito territorial que se determine en cada caso, de conformi

dad con las disposiciones legales aplicables". 

Para Gabino Fraga la desconcentración administrativa con

siste en la"delegación de ciertas facultades de autoridad que 

hace el titular de una dependencia en favor de órganos que le 

están subordinados jerárquicamente" (45). 

De todo lo anterior se deduce que la desconcentración ad

ministrativa es una modalidad de la centralización adminis

trativa mediante la cual, por razones de carácter técnico, 

territorial o funcional, se crean ciertos órganos o se dels

gan ciertas funciones que producen una relativa autonomia. 

A) La Desconcentración de carácter Técnico.-Es la de aquellos 

órganos que se desconcentran con una cierta autonomia, pero 

el presupuesto y personal es parte de la dependencia central 

sólo que manejados por estos organismos, conforme a los li

neamientos establecidos. Los ejemplos más claros en nuestro 

pais en relación a esta modalidad son el Instituto Politécni

co Nacional y el Instituto Nacional de Bellas Artes respecto 

de la Secretaria de Educación Pública. 

45. Fraga, Gabino. ob. cit. p.165. 
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B) Desconcentración Territorial.- Son los organismos que se 

crean cuando por razones de carácter territorial es conve

conveniente y necesario acercar trámites y servicios al lugar 

de los usuarios. Los ejemplos más claros en México en rela

ción a esta modalidad son las delegaciones regionales que ca

da una de las dependencias y entidades de la administración 

p~blica federal tienen en diversos lugares de la geografía 

territorial nacional. 

C) Ahora, en relación a la Desconcentración Funcional ésta es 

una delegación simple que consiste en un mecanismo de trabajo 

que permite que los superiores jerárquicos deleguen en los 

inferiores algunas funcioes no exclusivas de otra unidad (no 

se crea un órgano especifico). 

EMPRESAS PUBLICAS.-Otra modalidad de la Administración Pllbli

ca Federal son las empresas de participación estatal que se

segdn Gabino Fraga "es una forma de organización a la que el 

Estado recurre como uno de los medios directos de realizar su 

intervención en la vida económica del pais"(46). son empresas 

que se organizan generalmente como sociedades mercantiles y 

su creación obedece a la voluntad conjunta entre los particu

lares y el Estado, o de una manera originaria por cualquiera 

46, Fraga, Gabino. ob. cit. p.165. 
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de los dos con una aportación de capital posterior a su crea

ción. Esta modalidad de la organización administrativa a su 

vez tiene un doble carácter y puede ser de participación es

tatal mayoritaria o minoritaria; la principal diferencia con

siste en que en la primera modalidad la aportación estatal 

debe ser igual o superior al 50% del capital, con lo que se 

reserva el derecho de nombrar a la mayoría de los integrantes 

del órgano de gobierno de la empresa; en el segundo caso, la 

aportación estatal es inferior al 50% del capital y pierde 

por tanto, el derecho a nombrar a los directivos de la orga

nización. 

LOS FIDEICOMISOS.- Los fideicomisos es otra modalidad de or

ganización de la Administración Pública Paraestatal y son a

quellos organismos que el gobierno federal o alguna de las 

demás entidades paraestatales constituyen, con el propósito 

de auxiliar al ejecutivo federal en las atribuciones del Es

tado para impulsar las áreas prioritarias del desarrollo, que 

cuenten con una estructura orgánica análoga a las otras enti

dades y que tengan comités técnicos. 

Estas son pues las modalidades de la organización de la Ad

ministración P~blica Federal en Móxico mediante la cual el 

presidente de la Rep~blica, como autoridad suprema de la ad-
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ministración pública federal, se auxilia para llevar a cabo 

las complejas e !numerables funciones y tareas que tiene en

encomendadas por ley, a las cuales debera dar respuesta de 

manera satisfactoria. Sólo que para el cumplimiento de esta 

encomienda, el presidente de México cuenta con un numeroso 

grupo de funcionarios que le son incondicionales en cada una 

de las diversas áreas del quehacer público cuyos funcionarios 

actuan por ordenes o a iniciativa del presidente de la Repú

blica, por tanto, los aciertos o errores de los colaboradores 

directos del Presidente son responsabilidad exclusiva de 

éste. 

Esta es nuestra organización administrativa y el papel que 

juega el presidente de la República como titular de esta es

estructura administrativa. Una prueba más de un régimen de 

gobierno de rango propiamente presidencialista. 

3.2. LAS FUUCIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL 

En el apartado anterior nos referimos a como se encuentra 

organizada la Administración Pública Federal para el mejor 

funcionamiento del sistema de gobierno. 
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Ahora nos vamos a referir al estudio y análisis de las 

principales funciones que debe cumplir la administración pú

pública federal para dar respuesta satisfactoria a las deman

das que una sociedad cada vez más exigente reclama o plantea 

al gobierno mexicano, pues éste tiene asignado por ley el de

ber y la obligación de dar atención satisfactoria a las nece

sidades de la colectividad. 

Al respecto el articulo 25 de nuestra Constitución, en su 

primer párrafo, establece que "corresponde al Estado la rec

toria del desarrollo nacional para garantizar que éste sea 

integral, que fortalezca la soberania nacional y su régimen 

democrático y que, mediante el fomento del crecimiento econó

mico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y 

la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la 

dignidad de los individuos, grupos y clases sociales•. Ahora, 

en el párrafo segundo se establece que "el Estado planeará, 

conducirá, coordinará y orientará la actividad económica na

cional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las ac

tivildades que demande el interés general en el marco de li

bertades que otorga esta Costitución". 

De lo anterior se deriva que es responsabilidad exclusiva 

del Estado en general,y del gobierno mexicano en concreto, la 

rectoria del desarrollo nacional en sus diversas modalidades, 
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primero como creación de la riqueza y después mediante la vi

gilancia garantizar el cumplimiento de una redistribución de 

la misma riqueza más o menos equilibrada,a través de la pres

tación de los servicios publicos de manera satisfactoria.Asi

mismo y segun este artículo "al desarrollo nacional concurri

rán, con responsabilidad social, el sector publico, el sector 

social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de 

actividad económica que contribuyan al desarrollod de la na

ción" sólo que las áreas estratégicas quedan reservadas de 

manera exclusiva para el sector publico o gobierno. 

De lo anterior se deduce que aunque es competencia exclusi

va del gobierno la creación y distribución de la riqueza, se 

otorgan concesiones a los sectores social y privado para que 

de manera conjunta con el Estado contribuyan de manera armó

nica al engrandecimiento nacional, sólo que, como se dijo an

teriormente, el Estado se reserva el derecho de regular la 

actividad de los grupos sociales o de los particulares y el 

control y manejo de los recursos o áreas estratégicas, con la 

finalidad de contribuir de manera imparcial al bienestar na

cional. 

Para llevar a cabo las tareas que compete raalizar al go

bierno se han elaborado una serie de leyes y reglamentos con 

la finalidad de que los responsables de una determinada acti-
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vidad no actúen de manera caprichosa sino que se sujeten a 

las normas establecidas. Al respecto, el artículo 26 de nues

nuestra Constitución representa la norma más general en rela

ción a la planeación de las actividades públicas en nuestro 

país que dice " el Estado organizará un sistema de planeación 

democrática del desarrollo nacional que imprima solidez,dina

mismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía 

para la independencia y la democratización política, social y 

cultural de la nación". 

Ahora, para hacer frente a esta gran responsabilidad que 

se le atribuye al Estado, como gran conductor de los reclamos 

sociales, la administración pública federal juega un papel 

determinante pues es a través de ésta como se relaciona al 

Estado con la sociedad 

actividades del Estado, 

actividades del Estado 

y mediante la cual se concretizan las 

sólo que para materializar las acti-

a través de la administración pública 

ésta lo hace de manera organizada mediante las diversas fun

ciones generales que en nuestro país se le han asignado como 

son: las funciones de planeación, hacendaria o de financia

miento, control y evaluación, administración de personal y la 

función de obras públicas, sobre las cuales hablaremos a con

tinuación. 
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LA FUNCION DE PLANEACION.-En relación a la planeación son di-

versas las definiciones que sobre ella se tienen, en este ca

so nos vamos a basar en la concepción que sobre la misma tie

ne Pichardo Pagaza al plantear que "la planeación es una fun

ción de la admistración que consiste en identificar los obje

tivos generales de una institución o de un conjunto de insti

tuciones a corto, mediano y largo plazos: definir las políti

cas o estrategias para alcanzar esos objetivos: ordenarlos de 

acuerdo a prioridades: establecer el marco normativo dentro 

del cual se desenvuelven las acciones de la institución y dar 

las bases para poder realizar las otras funciones generales 

de la administración"(47). De aquí se deriva que la función 

de planeación es realmente importante pues la estrategia en 

la planeación es la manera como se hace frente a los grandes 

problemas de la nación, conforme a las orientaciones políti

cas básicas, ordenando los recursos con que se cuenta y las 

decisiones, así como la conducción de las acciones p~blicas 

de manera clara, organizada y eficaz. 

Ahora, los principios básicos sobre los que se rige esta 

función son: 

A) La Racionalidad.- Que consiste en la selección inteligente 

de las alternativas de acción que nos permiten un mayor apro

vechamiento de los recursos disponibles. 

47. Pichardo Pagaza, Ignacio, Introdución a la Administración 
P~blica de Mexico. edit. INAP-CONACYT la. edic. t.11 P.16 
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B) La Previsión.- Que significa la formulación anticipada de 

las acciones a seguir. 

C) La Universalidad.- Que implica la incorporación de todas 

las fases del proceso administrativo en la planeación. 

D) La Unidad.- Que significa la posibilidad de integrar pla

nes, programas y proyectos en un todo orgánico que puede ser 

coordinado. 

E) La Continuidad.-Esto consiste en que la planeación no tie

ne fin, siempre hay algo que hacer. 

F) La Inherencia.- Que significa que la planeación es necesa

ria en cualquier organización y actividad humana, el Estado o 

la empresa privada deben planear la forma de alcanzar sus ob

jetivos. 

Ahora, sus etapas son: 

A) La Formulación.- Que consiste en la definición de objeti

vos y metas estimadas factibles de alcanzar, recursos, plazos 

y prioridades. 

B) La Discusión y Aprobación.-En esta etapa se busca la apro

bación de los órganos superiores de la organización y se bus

ca que exista coherencia y consistencia con los objetivos del 

gobierno. 
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C) La Ejecución.- En esta etapa es en la que se realizan per

manentemente las acciones especificas de las obras para la 

realización del plan. 

D) El Control y la Evaluación.- Que implica la verificación y 

evaluación de las acciones emprendidas para ver el grado de 

cumplimiento entre lo programado y lo hecho para, en su caso, 

aplicar las medidas correctivas correspondientes. 

En realidad, la planeación como función de la Administra

ción Püblica Federal da una gran fortaleza al presidente de 

la Repüblica pues a él compete, a través de uno de sus cola

boradores directos, el diseño y la estructuración del Plan 

Global de Desarrollo al cual deberán de sujetarse todos los 

demás planes y programas a corto y mediano plazo. La justifi

cación de lo anterior se encuentra en el artículo 31 de la 

Ley orgánica de la Administración Pública Federal vigente que 

se refiere a los asuntos que corresponden a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, entre los cuales se encuentran: -

"proyectar y coordinar la planeación nacional del desarrollo 

y elaborar, con la participación de los grupos sociales inte

resados, el plan nacional correspondiente": y "proyectar la 

planeación regional y coordinar las acciones que al efecto 

convenga el Ejecutivo Federal", La planeación supone, enton

ces, concentración del poder económico, político y social y 
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esta concentración se produce en el tronco medular del poder 

ejecutivo federal. 

De lo anterior se deriva que entre la planeación y la ac

tividad política existe una estrecha vinculación pues en la 

actualidad muchos de los actos políticos se llevan a cabo a 

través de un riguroso proceso de planeación. En la actualidad 

la planeación es la actividad que une las tareas políticas a 

las funciones administrativas pues mientra que los métodos de 

la planeación son básicamente administrativos, la elección de 

objetivos y el establecimiento de prioridades entre ellos es, 

principalmente, una acción política. De esto se podría dedu

cir que la naturaleza política de la planeación consiste en 

que la planeación supone la fijación de objetivos generales y 

de largo plazo para la sociedad, tarea que se considera ple

namente de naturaleza política. En síntesis, toda actividad 

económica, política y social requiere de un proceso o método 

de planeación riguroso. 

LA FUNCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO.-Mediante la función 

de programación y presupuesto el presidente de la Repüblica 

tiene luz verde para determinar caprichosamente qué programas 

o áreas le interesan más y por tanto conceder un mayor presu

supuesto para llevarlos a cabo. Es decir, el Presidente tie-
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ne facultades para decidir a quién se apoya y a quién no, as

pecto que le da una gran fortaleza política, económica y so

cial con el consecuente debilitamiento de otras instancias, 

como el Congreso de la Unión. 

Lo anterior se encuentra fundamentado en las amplias facul

tades que sobre esta materia se concede al titular del ejecu

tivo federal, cuyo ejercicio se efectúa a través de uno de 

sus colaboradores directos pues, conforme al articulo 31 de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corres

ponde al titular de la secretaria de Hacienda y Crédito Pú

blico el despacho de los siguientes asuntos: fracción XIV, 

proyectar y calcular los egresos del gobierno federal y de la 

Administración Pública Paraestatal, haciéndolos compatibles 

con la disponibilidad de recursos y en atención a las necesi

dades políticas del desarrollo nacional; conforme a la frac

ción XV le corresponde formular el programa del gasto público 

federal y el proyecto de presupuesto de egresos de la federa

ción y presentarlos, junto con el del Departamento del Dis

trito federal, a la consideración del presidente de la Repú

blica. 

Entre la función de programación y presupuesto y la fun

ción de planeación existe una estrecha vinculación pues la 

programación, dentro de la función de planeación, adquiere un 

papel vital ya que en esta función se traducen las políticas 
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y estrategias nacionales en proyectos, tareas y acciones 

calendarizadas definiéndose los responsables de su ejecución, 

el monto de los costos requeridos, y la necesaria asignación 

de los recursos. En síntesis, la elaboración de diversos pro

gramas nacionales, sectoriales, regionales e institucionales 

constituyen la parte operativa de la planeación. 

De lo anterior se deduce que mientras que la función de 

planeación consiste, como ya se vio anteriormente, en fijar 

los grandes objetivos y señalar los criterios y políticas 

básicas para su ejecución, en la función de programación y 

presupuesto se trata de la definición de tareas, acciones, y 

proyectos específicos, el señalamiento de los responsables 

de la ejecución y,como complemento importante, el cálculo de 

los costos de cada programa. 

LA FUNCION HACENDARIA.- Esta es otra de las funciones de la 

administración püblica federal que fortalece considerablemen

te al presidente de la Repüblica, pues es el proceso medianto 

el cual el gobierno federal capta los recursos monetarios de 

una diversidad de fuentes para efectos de financiar el desa

rrollo nacional. 

conforllle al artículo 31 de la Ley orgánica de la Adminis

tración Pllblica Foderal en sus fracciones II, III y XI, co-
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rresponde a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público el 

despacho de los siguientes asuntos: proyectar y calcular los 

ingresos de la federación del Departamento del Distrito Fede

ral y de las entidades paraestatales •••• ; estudiar y formular 

los proyectos de leyes y disposiciones fiscales y de las le

yes de ingresos de la federación y del Departamento del Dis

trito Federal; y cobrar los impuestos, contribuciones de me

joras, derechos, productos y aprovechamientos federales. como 

se puede observar, este proceso de financiamiento proviene 

principalmente de la recaudación directa de los impuestos,de

rechos, productos y aprovechamientos;asi como de la obtención 

de recursos complementarios, mediante la contratación de cré

ditos y empréstitos en el interior y en el exterior del pais. 

Ahora, nos podemos preguntar qué se entiende por cada una 

de estas fuentes directas de financiamiento. En relación a 

los impuestos,que significan la principal fuente de captación 

de ingresos propios para el Estado, son las prestaciones en 

dinero y en especie que fija la ley con carácter general y 

obligatorio, a cargo de personas físicas y morales, para cu

brir los gastos públicos. Entre los principales están: el im

puesto al valor agregado (IVA), impuesto sobre la renta, im

puesto especial sobre producción y servicios, impuesto al pe

tróleo, impuesto sobre importaciones y exportaciones, entre 

otros. 
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Entre las obligaciones de los mexicanos, segan el artículo 31 

constitucional en su fracción IV, "es una obligación contri

buir para los gastos pablicos, as! de la federación como del 

Estado y municipio en que residan, de la manera proporcional 

y equitativa que dispongan las leyes; y el artículo 73 de la 

misma ley en su fracción VII se refiere a que una de las fa

facul tades del Congreso es la de "imponer las contribuciones 

necesarias para cubrir el presupuesto". 

En relación a los aprovechamientos, productos, derechos y 

empréstitos, los podríamos definir de la siguiente manera:son 

aprovechamientos, los intereses causados por el pago inopor

tuno de alguno de los servicios que se hubieren recibido; son 

productos, la renta que se obtiene por el alquiler de un in

mueble o venta de sus propios bienes; son derechos, el pago 

por el servicio p~blico que se recibe directamente del Estado 

y por altimo, en relación a los empréstitos como fuente de 

financiamiento, el artículo 73 constitucional en su fracción 

VIII faculta al congreso de la Unión "para dar bases sobre 

las cuales el ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el 

crédito de la nación". 

En síntesis, la generación de los recursos para financiar 

las actividades del sector pablico es el aspecto básico de la 

función hacendaria. 
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Ahora, el Estado no puede estar sujeto a la eventualidad 

de que los particulares acepten o no proporcionarle medios e

conómicos para cumplir con sus responsabilidades, la función 

hacendaria es,por tanto, imperativa, es decir, es un acto de 

soberan1a del Estado que tiene su reflejo más n1tido en los 

impuestos. 

FUNCION DE CONTROL y EVALUACION.- El control y la evaluación 

son dos partes esenciales de la planeación, pues mientras que 

el control permite comprobar sistemáticamente el adelanto en 

el trabajo indicado, la evaluación tiene como objetivo medir 

la eficacia de los resultados alcanzados, contra los objeti

vos preestablecidos en el plan. Es decir, el control es con

cebido como la fase del proceso administrativo que efectua la 

medición de los resultados actuales y pasados, en relación 

con los esperados, ya sea total o parcialmente, con el fin de 

corregir, mejorar y formular nuevos planes. Es decir, especí

ficamente hablando,el control se encamina a detectar las des

viaciones que registre una acción en la practica, mas que 

concretarse a los aciertos logrados, La concreción real de la 

confrontación realizada frente a lo programado, se dá cuando 

es posible corregir tales desviaciones de manera oportuna y 
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efectiva. La evaluación en cambio, es un proceso permanente 

que se realiza en todas las etapas de la planeación, su papel 

es confrontar los medios con los fines, propositos con reali

zaciones y es también conocer la forma en que se alcanzan es

tos fines u objetivos. En sintesis, la evaluación es un ejer

cicio de juicio esencialmente valorativo que sirve de ele

mentos tanto cualitativos como cuantitativos. 

Seg\ln el articulo 32-Bis de la Ley orgánica de la Adminis

tración Pública Federal es competencia de la secretaria de la 

Contraloria General de la Federación: planear, organizar y 

coordinar el sistema de control y evaluación gubernamentali 

inspeccionar el ejercicio del gasto p\lblico federal y su con

gruencia con los presupuestos de egresosi comprobar el cum

plimiento, por parte de las dependencias y entidades de la 

Administración P\lblica Federal, de las obligaciones derivadas 

de las disposiciones en materia de planeación, presupuesta

ción, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, 

fondos y valores de la propiedad o al cuidado del gobierno 

federali inspeccionar y vigilar directamente o a través de 

los órganos de control que las dependencias o entidades de la 

Administración Pública Federal cumplan con las normas y dis

posiciones en materia de: sistemas de registro y contabili

dad, contratación y pago de personal, contratación de ser-
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vicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos y conser

vación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bie

nes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recur

sos materiales de la Administración Pública Federal. 

La función de control y evaluación de la administración 

pública se elevó a rango de Secretaria de Estado en el sexe

nio pasado y su objetivo era la renovación moral de la socie

edad. En efecto, con la creación de la Secretaria de la con

traloria General de la Federación se pretende armonizar y mo

dernizar el sistema de control y evaluación de las dependen

cias públicas, pues la finalidad es integrar en una sola de

pendencia las facultades para normar y vigilar el funciona

miento y operación de las diversas unidades de control de la 

administración pública centralizada y paraestatal; asimismo, 

sancionar o denunciar las irregularidades que se detecten an

te las autoridades correspondientes. Mediante esta Secretaria 

de Estado, y como una estructura administrativa que depende 

directamente del ejecutivo federal, y con atribuciones para 

actuar en todas las dependencias y entidades públicas, permi

te al presidente de la República mantener un control riguroso 

sobre el manejo de los ingresos y egresos de la federación, 

conocer la forma y eficiencia con que se utilizan esos recur-
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sos así como tener el.control del avance de los planes y pro

gramas en relación a los objetivos y metas establecidas. 

Esta función de control y evaluación es un mecanismo más 

de fortalecimiento del presidente de la República que trae 

consigo el debilitamiento de las demás autoridades políticas 

y administrativas de nuestro pais. El presidente de la Repú

blica todo lo controla. 

LA FUNCION DE ADMINISTRACION DE PF.JlSONAL.- Las bases jurídi

cas de la administración de personal las encontramos en nues

tra Constitución Política. Al respecto, el articulo 5 de esta 

magna Ley establece que "a ninguna persona podrl!. impedirse 

que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo 

que le acomode, siendo lícitos". Esto significa que cualquier 

persona que reuna los requisitos o carácteristices que las 

leyes especificas establezcan, tienen el derecho a solititar 

su ingreso a la administración pública o a la iniciativa pri

vada en general. Asimismo, en el párrafo segundo de este mis

mo articulo se establece que"nadie podrá ser obligado a pres

tar trabajos personales sin la justa retribución y sin su 

pleno consentimiento". 

En la administración pública de México, como en la de cual

quier otra nación, la administración de personal es, sin lu-
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gar a dudas, una de las áreas que mayor importancia reviste 

ya que a través de ella los recursos humanos se integran y 

desarrollan en beneficio de la organización, de sus etapas de 

formación, hasta las de crecimiento y consolidación. 

La administración pública federal, como parte del Estado, 

está integrada por personas organizadas de acuerdo a reglas, 

sistemas, procedimientos, hábitos y costumbres que le dan es

tructura al aparato de la administración pública, denominado 

también burocracia. Es decl.r, las personas son el elemento 

clave que integra todas las organizaciones sociales y muy 

particularmente la administración pública nacional. se afirma 

con toda certeza, que la administración pública no puede ser 

considerada como el estudio de estructuras, normas legales, 

unidades o procesos presupuestales. Toda administración es 

esencialmente administración de personal o, dicho de otra 

forma, las personas gobiernan a las personas. 

Las etapas básicas de esta función son: 

A) Ingreso al Servicio.- Que tiene como objetivo incorporar a 

la administración pública a los mejores hombres, a fin de que 

el Estado cumpla con eficiencia y honestidad sus planes y 

programas en beneficio de la sociedad a la cual sirve. 

-125-



B) Sueldos y Salarios.- Etapa implica principalmente el pago 

en efectivo por el servicio que un empleado público le presta 

al Estado, aunado a otras prestaciones que pueden ser en efec 

tivo o en especie; es decir, que exista concordancia entre lo 

que se hace y lo que se recibe, dicho de otra manera "a igual 

trabajo igual salario". 

C) capacitación y Desarrollo.- Esta tercera etapa consiste en 

el diagnóstico, diseño y operación de diversos programas de 

capacitación, asi como su correspondiente evaluación y segui

miento, los cuales tendrán como objetivo principal el contar 

con servidores públicos más eficientes y mejor capacitados 

para el desempeño del servicio que se le encomiende y, ante 

todo, que se encuentre comprometido con los objetivos y las 

metas previamente establecidos por la dependencia pública co

rrespondiente. 

D) Motivación.- Esta etapa tiene como objetivo desarrollar en 

los trabajadores públicos las actitudes o comportamientos que 

al mismo tiempo que se sientan identificados con los objeti

objetivos y las metas de la dependencia a la que prestan el 

servicio, se sientan comprometidos a mejorar el desempeño de 

su trabajo. 
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E) Evaluación.- Esta última etapa consiste en conocer en que 

grado se cumplieron los objetivos y metas previamente esta

establecidos,así como los programas de cada uno de los servi

dores públicos en el desempeño de sus'funciones, a fin de co

rregir con oportunidad las desviaciones que se hayan detecta

do en cuanto a su actitud y aptitud en el trabajo. 

LA FUNCION DE ADQUISICION Y OBRAS PUBLICAS.-La función de ad

quisición consiste en la traslación del dominio de cualquier 

mercancía, materia prima o bien mueble, de acuerdo a los me

dios o formas establecidos para ese efecto, en la que el com

prador es una dependencia o entidad del sector público. En la 

economía mexicana el sector público federal es hoy en día el 

principal demandante de bienes y servicios, pues éstos le son 

indispensables para el debido cumplimiento de sus atribucio

nes. Entre los bienes que demandan las oficinas públicas pue

den ser principalmente materias primas, bienes muebles, de 

consumo o de inversión, bienes de procedencia extranjera, 

bienes de linea, bienes de fabricación especial o de adquisi

ción repetitiva. 

En relación a las obras públicas, el artículo 31 de la vi

gente Ley orgánica de la Administración Pública Federal esta

blece que corresponde a la Secretaria de Hacienda y Crédito 
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Público "evaluar y autorizar los programas de inversión pll

blica de las dependencias y entidades pllblicas". Las obras 

públicas son, sin lugar a dudas, una de las formas en que se 

manifiesta el desarrollo de los pueblos, y sus mejores nive

les de vida se consiguen a través de estas obras. Tales obras 

se manifiestan de diversas maneras como son: obras de servi

cios municipales, obras pllblicas de comunicación, obras de 

infraestructura eléctrica, obras industriales y otros tipos 

de obras pllbll.cas. Es muy comlln escuchar que "gobernar es 

construir" • 

Las obras publicas son actividades que se regulan por la Ley 

de Obras Pllblicas, la cual tiene como objetivo la regulación 

de las acciones referentes a la planeación, programación,pre

supuestación, ejecución, conservación, mantenimiento, demoli

ción y control de las obras públicas realizadas por el gobier 

no federal. 

se entiende por obra pllblica todo trabajo que tenga como 

objeto la creación, construcción, la conservación o la modi

ficación de los bienes inmuebles. Es decir, como obras públi

cas están la construcción, reconstrucción, instalación, con

servación, mantenimiento, reparación y demolición de determi

nados bienes inmuebles: los trabajos de exploración, locali

zación, perforación, extracción,procesamiento y almacenamien-
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to de los recursos naturales del suelo y del subsuelo; traba

jos para mejorar y utilizar los recursos agropecuarios del 

país; instalaciones para la cría y desarrollo pecuario e in

fraestructura agropecuaria; obras públicas para los desmontes 

subsuelos, nivelación de tierras y otras obras que tiendan a 

conservar el suelo, el agua y en general el medio ambiente. 

La ejecución de las obras públicas por parte de las depen

dencias y entidades públicas puede llevarse a cabo mediante 

dos modalidades que son: por contrato, en donde la obra pú

blica es realizada por particulares; y por admlinistración 

directa en donde la obra es efectuada directamente por el go

bierno. 

Tanto las adquisiciones como las obras públicas que se rea

lizan mediante contrato o a través de particulares se encuen

tran regulados por el artículo 134 de nuestra Constitución,la 

cual en el parrafo segundo establece que "las adquisiciones, 

arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, pres

tación de servicios de cualquier naturaleza y la construcción 

de obra que realicen, se adjudiquen o lleven a cabo a través 

de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para 

que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre 

cerrado, que será abiero públicamente, a fin de asegurar al 

Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio 
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calidad, financiamiento, oportunidad, y demás circunstancias 

permanentes"; 

La normatividad y vigilancia del cumplimiento de estas dis

posiciones estarán a cargo de las secretarias de Hacienda y 

crédito Público y de la contraloria General de la Federación. 

A la primera corresponde establecer las normas y lineamientos 

en materia de administración de personal, obras públicas y 

adquisiciones de bienes mueblas de la administración pública; 

y a la sagunda,compete vigilar el cumplimiento de las obliga

ciones derivadas de las disposiciones en materia de planea

ción nacional, asi como de programación, presupuestación,con

tabilidad y evaluación. 

Estos son pues los órganos responsables de establecer la 

normatividad a la que deberán sujetarse todas las dependen

cias y entidades p~blicas, y turnar el caso a las autoridades 

correspondientes cuando se detecten serias desviaciones cuyos 

infractores se harán acreedores a severas penas administrati

vas y penales. Lo anterior se debe a que el área de adquisi

ciones y obras públicas se presta con facilidad a la corrup

ción de servidores públicos y de ciudadanos privados, quienes 

reconocen en esta actividad campo fértil para el enriqueci

miento ilicito. 
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En general, se podría decir que en nuestro país el gobier

no federal es un gran constructor, de hecho, se podría decir 

que el gobierno constituye el principal motor de la economía 

nacional, pues se considera el más importante constructor de 

toda clase de obras. Es decir, la mayor proporción del gasto 

ptlblico anual se destina a la inversión de capital encaminada 

a la sdificación, remodelación y mantenimiento de las diver

sas obras a cargo del sector p~lico; aunado a otra gran pro

porción del presupuesto nacional que se destina a la adquisi

ción de equipos, bienes y servicios. Por ello, la función 

de adquisición y obras ptlblicas es de fundamental trascenden

cia para el gobierno federal mexicano. 

En síntesis, se podría decir que mediante las funciones de 

la administración ptlblica federal se fortalece considerable

mente el poder del presidente de la Reptlblica,dado que la Ad

ministración Ptlblica Federal es un órgano auxiliar directo 

del titular del poder ejecutivo federal convirtiéndose de es

ta forma al Presidente en el principal planeador,dispensador, 

recaudador, etc., al mismo tiempo que cuenta con la discipli

na absoluta de la mayoría de los integrantes del órgano en

cargado del análisis y discusión de los principales planes y 

programas del gobierno: el Congreso de la Unión. 
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3.3. LOS PLANES·Y PROGRAMAS DEL PRESIDENTE Y LA ADMINISTRA

CION PUBLICA 

conforme al articulo 25 constitucional corresponde al Es

tado mexicano la rectoria del desarrollo nacional, para lo 

cual se vale de una serie de planes y programas que tienen 

como objetivo que dicho desarrollo sea integral y que se for

talezca la soberania. Para tal efecto, y según el articulo 26 

de la misma ley, "el Estado organizará un sistema de planea

ción democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, 

dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la econo

m!a para la independencia y la democratización pol!tica, so

social y cultural de la nación". La planeación será democrá

tica, en virtud de que participarán en ella los diversos sec

tores de la sociedad, recogiéndose de éstos sus principales 

demandas y aspiraciones para incorporarlos a un plan global y 

nacional del desarrollo al cual se sujetarán obligatoriamente 

los demás programas de la administración pública federal. 

Asimismo,la ley facultará al poder ejecutivo federal para que 

éste establezca·losprocedimientos de participación y consulta 

popular en el sistema nacional de planeación democrática, y 

los criterios para la formulación, instrumentación, control y 

evaluación del plan y los programas de desarrollo. De igual 
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forma determinará los órganos responsables del proceso de 

planeación y las bases para que el ejecutivo federal coordine 

mediante convenios con los gobiernos de las entidades federa

tivas, e induzca y concerte con los particulares las acciones 

a realizar para su elaboración y ejecución. Es decir, la pla

neación democrática se convierte en un instrumento de gobier

no para transformar la realidad social en forma ordenada y 

racional. 

Una de las actividades más importantes de la administración 

pública consiste en formular los planes y programas que ser

virán como guías en las actividades y proyectos complejos 

vinculándolos a la asignación de los recursos necesarios para 

su ejecución. Al respecto, el artículo 31 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal establece, en su primera 

fracción, que uno de los asuntos que compete realizar a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la de proyectar y 

coordinar la planeación nacional del desarrollo y elaborar, 

con la participación de los grupos sociales interesados, el 

plan nacional correspondiente. 

Esta atribución antes era competencia de la Secretaría de 

Programación y Presupuesto, ahora fusionada con la Secretaria 

de Hacienda y Crédtio Público, pero como quiera que sea la 

elaboración del plan nacional de desarrollo es competencia de 
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una dependencia de la adiministración pública federal,que de

pende directamente del poder ejecutivo federal y, por ende, 

del presidente de la República. Por tanto, éste es el encar

encargado de fijar las politicas en materia económica, poli

politica y social a seguir ya que todos los demás planes y 

programas tienen que sujetarse obligatoriamente al plan na

cional de desarrollo. 

El plan nacional de desarrollo fija los grandes objetivos 

de la nación y establece las prioridades que permiten enfren

tar los problemas más graves de nuestro pais. contiene diag

nósticos, estrategias de pólitica e incorpora las orientacio

nes de consulta popular. El plan nacional de desarrollo como 

guia superior, ~s un ordenamiento para el desarrollo socio-e

conómico del pais, basado en los grandes objetivos nacionales 

derivados de la constitución politica: pretende ser un ins

trumento flexible para hacer coherentes las acciones del sec

tor público, crear el marco que induzca y concerte la acción 

social y privada y coordine la acción intergubernamental. 

En general, se podria decir que el plan nacional de desarro

llo fija nitidamente los grandes objetivos y las metas de la 

nación, establece las prioridades que permiten enfrentar los 

problemas más graves de nuestro pais, define los puntos de la 

acción pública: contiene diagnósticos y estrategias de poli-
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tica e incorpora las orientaciones de consulta popular; no 

contiene exceso de cifras que dificulten su entendimiento y 

comprensión (éstas se encuentran en los programas operativos 

anuales). En síntesis, el plan tiene un carácter fundamental

mente cualitativo y fija las orientaciones generales a las 

que deberán sujetarse los demás programas, es decir, señala 

el compromiso que el Estado asume ante la sociedad civil 

frente a la situación económica actual. 

Ahora, las características o lineamientos principales que 

deben contener los planes globales para el desarrollo son: 

expresar el compromiso en materia de desarrollo económico y 

social asumido por el presidente de la Rep~blica para un pe

periodo determinado; regir el contenido de los programas que 

se generan en el plan global de desarrollo; ser un instrumen

to que exprese los propósitos, políticas y programas y prin

cipales proyectos de la estrategia de desarrollo; proponer un 

marco obligatorio para toda planeación del gobierno federal; 

constituir un indicador de los señalamientos para la politice 

de mediano plazo, que se articule con la politice de corto 

plazo; deben de indicar qué programas sectoriales,institucio

nales, regionales y especiales deberán de ser elaborados. En 

síntesis, deben de ser la norma para la integración y conte

nido de los principales instrumentos de la política anual, 
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como son el presupuesto de egresos de la federación, las ini-· 

ciativas de ley de ingresos, los convenios de coordinación 

entre la federación y estados, y los contratos, pactos y con

venios que establezcan el sector público federal y los secto

res privado y social. Es decir, la estrategia especifica del 

plan global debe de orientarse hacia la recuperación de la 

capacidad de crecimiento y a elevar la calidad del desarrollo 

mediante una distribución más equitativa de la riqueza, para 

lo cual se deberán de afrontar los graves problemas que aque

jan a nuestro país, esto es, se deben de implantar medidas o 

políticas encaminadas a abatir la inflación, proteger el em

pleo y el consumo básico. 

Existe pues, en nuestro país, un plan global de desarrollo 

con ámbito espacial a nivel nacional y un alcance temporal de 

seis años, que sirve como rector o establece los lineamientos 

generales a los que deberán de sujetarse los diversos progra

mas federales. En la Ley de Planeación se encuentran los ti

pos de programas que se elaborarán, sujetándose a las previ

siones y objetivos del plan global de desarrollo. 

En estos últimos años se han establecido grandes programas 

sectoriales, institucionales, regionales, especiales y los 

programas operativos anuales con las características que a 

continuación plantearemos: 
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A) Los Programas Sectoriales.- Tienen un ámbito espacial que 

comprende el territorio nacional, y un alcance temporal de 

seis años y especifican los principales objetivos, priorida

des y politicas de cada uno de los sectores administrativos 

en que se clasifica a la administración ptlblica federal, y 

contienen las estimaciones de los recursos que se requieran y 

sobre todo, se determinan los responsables de su ejecución. 

B) Programas Regionales.- Se refieren a regiones prioritarias 

o estratégicas que rebasan la extensión territorial de una 

entidad federativa,y tienen un alcance temporal de seis años¡ 

como ejemplo tenemos el programa regional de franjas fronte

rizas. 

C) Programas Institucionales.- Son elaborados por las entida

dades de la administración ptlblica federal y están obligados 

a sujetarse a las previsiones programadas por el sector al 

que corresponden, segtln la actividad que desarrollen. Estos 

programas tienen un ámbito espacial a nivel nacional o regio

nal,y una duración de sies años. El ejecutivo federal decidi

rá cuales serán los programas que deben ser elaborados de a

cuerdo a las previsiones del plan global de desarrollo, asi 

como el plazo en el que deben de ser presentados. 

D) Programas Especiales.-Estos programas consideran las prio

ridades del desarrollo integral del pais, las del plan nacio-
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nal de desarrollo y las de ciertas actividades relacionadas 

con dos o más dep~ndencias coordinadoras de sector. 

E) Programas Operativos Anuales.- Estos programas podrán ser 

globales, sectoriales, regionales e institucionales, con las 

mismas caracteristicas de los programas anteriores con la ú

nica diferencia de que en este caso se trata de programas 

anuales que se reducen al ámbito temporal de un año, los cua

les deberán ser elaborados y presentados con oportunidad para 

su incorporación en el presupuesto de egresos correspondiente 

al año siguiente al de su elaboración. 

De todo lo anterior se podría decir, que una de las tareas 

más importantes de la administración pública federal consiste 

en formular programas para realizar actividades y proyectos 

complejos, vinculándolos a la asignación de los recursos ne

cesarios para su ejecución. 

Fundamentalmente existen dos tipos de programas, a saber: 

los programas de inversión y los programas de operación. Los 

primeros también son conocidos como programas de gasto de ca

pital, en virtud de que estos consisten en la construcción de 

obras fisicas que incrementan los activos, o sea, el capital 

fijo del país, y se integran por un conjunto de proyectos 

que, a su vez, se descomponen en obras y trabajos: los pro

gramas operativos, también denominados programas de gasto co-
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rriente, están destinados a la adquisición de servicios o 

mercancias y pagar emolumentos que se usan y agotan durante 

el propio ejercicio, y constan principalmente de tareas o ac

tividades. 

Parafraseando a Pichrdo Pagaza, programa es el concepto 

que ordena y vincula cronológica, espacial y técnicamente las 

acciones y actividades y los recursos necesarios para alcan

zar en un tiempo dado una meta especifica que contribuirá, a 

su vez, al logro de las metas y objetivos del plan. 

sintetizadamente, se podría decir que los programas son los 

elementos operativos que permiten ordenar las acciones para 

facilitar la consecución de los objetivos y las metas previa

mente establecidos. 

Los programas centrales del plan global deben cubrir aspec

tos fundamentales de la sociedad civil; entre los principales 

programas que son indispensables en nuestro pais están los de 

alimentación, eduación, salud, vivienda, abasto popular, ser

vicios públicos y empleo productivo, entre otros. En este se

xenio de Salinas de Gortari se ha implantado un macroprogra

ma: el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL). Este pro

grama pretende dar cobertura a las necesidades relativas a 

los anteriores rubros, sólo que, el programa se ha convertido 

en un formidable foro de carácter politice, en virtud de que 
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no se destina a la satisfacción de las necesidades elementa

les de los que menos tienen, como es su "slogan", sino que se 

favorece principalmente a las regiones en donde el gobierno 

federal enfrenta la mayor oposición al régimen, como es el 

caso, en nuestros días, del estado de Michoacán. 

otros programas que requieren de atención inmediata son la 

integración del sistema de comunicaciones y transportes, que 

incluye carreteras, ferrocarriles, aviación, puertos y el 

sistema de telecomunicaciones; evitar la destrucción y explo

tar racionalmente recursos naturales como el agua, tierra, 

bosques, selvas, minerales e hidrocarburos; productividad y 

capacitación; desarrollo rural integral;desarrollo industrial 

y comercio exterior; empresa p~blica; turismo; desarrollo tec 

nológico y científico; recursos del mar; energéticos; minería 

ecología y ciudad de México, entre otros. Todos bajo la coor

dinación de las cabezas de sector acorde con las actividades 

que les corresponde desarrollar. 

En términos generales podríamos decir que es responsabili

dad exclusiva del titular del poder ejecutivo federal la con

ducción y planeación del desarrollo nacional, toda vez que 

tanto los planes como los programas sectoriales, regionales, 

institucionales y especiales deben de ser sometidos a la con

sideración y aprobación del presidente de la Rep~blica a tra-
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vés de una de las dependencias directas de que se auxilia en 

dicha labor: Esto se fundamenta en el articulo 31 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal en su fracción 

XVI que establece que es competencia de la Secretaria de Ha

cienda y Crédito Público "evaluar y autorizar los programas 

de inversión pública de las dependencias y entidades de la 

administración pública federal". En lo referente a los pro

programas sectoriales, cada una de las dependencias coordina

doras de sector son las responsables de elaborar su programa 

pero previo dictamen de la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público como secretaria globalizadora. Ahora, en relación a 

los programas institucionales serán sometidos a la aprobación 

del titular de la dependencia bajo la cual se encuentre la 

coordinación del órgano o entidad admninistrativa de que se 

trate, pero también bajo los lineamientos establecidos en el 

plan global. 

De lo anterior se deduce que los presidentes en México se 

convierten en los principales responsables del desarrollo de 

nuestro pais pues finalmente, directa o indiractamente, son 

ellos quienes tienen la facultad de aprobar o negar un plan, 

programa o proyecto a desarrollar. 

con esto queda de manifiesto, una vez más, la importancia 

de la administración pública federal, como órgano auxiliar 
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del presidente de la República, en la integración y ejecución 

de los planes y programas encaminados a lograr el desarrollo 

de nuestro pais. 

3,4, LA SECTORIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 

La necesidad de sectorizar a la administración pública 

federal en México fue resultado de un acelerado crecimiento 

del sector público paraestatal, el cual obedece a diversas 

razones de Estado, por ejemplo:la necesidad de explotar nues

tros recursos naturales que por ley solo compete hacerlo al 

Estado, como es el caso del petróleo y la energia eléctrica; 

la necesidad de atender servicios públicos prioritarios como 

el transporte, a través de los ferrocarriles nacionales y el 

sistema de transporte colectivo (METRO); la necesidad de es

timular la inversión privada en ciertos campos; la conviven

cia de no permitir el cierre de ciertas fuentes de trabajo; 

la necesidad de regular ciertos procesos económicos como la 

CONASPO; la necesidad de suplir o complementar la inversión 

privada insuficiente; etc. En fin, numerosas razones válidas 

que explican la expansión del sector paraestatal. 
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Por otro lado, para ejercer un control adecuado por parte de 

las máximas autoridades en el país, sobre la gama de organis

mos que conforman el sector paraestatal, surgió esta necesi

dad de sectorizarlos según la naturaleza de sus actividades 

bajo la coordinación de una dependencia de la administración 

pública federal con funciones afines a la actividad del órga

no coordinado. Según la versión de Alejandro Carrillo cas

tro, el imperativo era "organizar al gobierno para organizar 

al pais 11 • 

El acuerdo por medio del cual las entidades de la adminis

tración pública paraestatal se agrupan por sectores, a efecto 

de que sus relaciones con el ejecutivo federal se realicen a 

través de la secretaria de Estado o departamento administra

tivo correspondiente,fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación de fecha 17 de enero de 1977, bajo los siguientes 

considerandos: 

Primero.- Que la organización de las actividades de la admi

nistración pública federal constituye el supuesto indispen

sable-para el incremento de la productividad de las entidades 

paraestatales en general y que para ello es conveniente dis

tribuir en forma más equilibrada la coordinación y control 

que el ejecutivo federal debe realizar sobre las mismas. 

Segundo.- Que en la ley orgánica de la administración pública 
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federal se establecen las funciones que corresponden a las 

secretarias de Estado y departamentos administrativos y se 

determinan las bases que permiten la organización sectorial, 

a fin de contar con instrumentos idóneos para llevar a cabo 

los programas de gobierno. 

Tercero.- Que al encomendar a las dependencias directas del 

ejecutivo la coordinación de las acciones de aquellas entida

des de la administración püblica paraestatal que tengan rela

ción estrecha con el sector de su responsabilidad, se quiere 

lograr una mayor coherencia operativa y evitar duplicaciones 

o contradicciones. 

cuarto.- Que la propia Ley Orgánica de la Administración Pü

blica Federal establece que las entidades de la administra

ción püblica paraestatal, conducirán sus relaciones con el 

ejecutivo federal a través de las secretarías de Estado o el 

departamento administrativo que éste determine para lo cual 

se ha dictado el siguiente ACUERDO: 

- Artículo primero.-Las entidades de la administración pübli

ca paraestatal a que se refiere este acuerdo se agruparán por 

sectores a efecto de que sus relaciones con el ejecutivo fe

deral, en cumplimiento a las disposicioenes legales aplica

bles, se realicen a través de la secretaría de Estado o de

partamentos administrativos correspondientes. 

-144-



La sectorización de la administración pública federal, 

seqtln Pichardo Pagaza se debe entender como "el acto jurídi

co-administrativo mediante el cual el presidente de la Repú

blica determina el agrupamiento de un conjunto de entidades 

paraestatales bajo la coordinación del titular de una secre

taria o departamento. La sectorización, es por tanto, un sis

tema de trabajo"(48). Esta definición incluye tres elementos 

fundamentales, a saber: un sujeto activo, representado por la 

dependencia coordinadora del sector; los sujetos coordinados, 

representados por las entidades de la administración pública 

paraestatal sectorizados; y por último una acción, que es la 

de coordinar los fines y actividades de programación, evalua

ción y funcionamiento de las entidades agrupadas en el sec

tor. 

Entre los objetivos principales de la sectorización estaba 

el primer objetivo global que, como dijimos anteriormente,ha

cia imperativo organizar al gobierno para de esta manera or

ganizar al pais, lo que implicaba ordenar la vasta y compleja 

adminidtración paraestatal en sectores coordinados por un se

cretario de Estado o jefe de un departamento administrativo. 

Esto permitiría elevar la eficiencia de las entidades para 

fortalecerlas como un instrumento básico del Estado como rec

tor del desarrollo. Se pretendía también convertir a las en-

48.- Pichardo Pagaza, Ignacio. obr. cit. p.223. 
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tidades paraestatales, agrupadas en cada sector,en instrumen

tos para la implantación de las politicas sustantivas que 

llevan a cabo las dependencias centralizadas y, en si, moder

nizar los sistemas de planeación, programación, presupuesta

ción, control, información y evaluación de la administración 

pública federal. 

Todo lo anterior se lograria mediante una reforma adminis

trativa que facilitara el desarrollo económico y social del 

pais, y que contribuyera a garantizar institucionalmente la 

eficiencia, la congruencia y la honestidad en las acciones 

pllblicas. Por lo tanto, seglln carrillo castro, "era necesario 

programar las acciones de reforma de la administración pllbli

ca federal, con miras a que constituyesen un proceso institu

cional permanente, articulado y participativo que, dentro de 

un marco global de congruencia, corresponsabilizara a los ti

tulares de las dependencias centrales y de las entidades pa

raestatales de los proyectos especificas que les correspon

den, que permitiera al titular del ejecutivo la programación 

global y la evolución permanente de los resultados obtenidos, 

a fin de que la administración pllblica pudiera transformarse 

en un instrumneto eficaz, apto para garantizar la eficiencia 

y la coherencia de las acciones que integren los planes na

cionales y sectoriales de desarrollo económico y social y ca-
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paz de atender las prioridades fijadas por el titular del 

ejecutivo"(49). 

Todo lo anterior, implica que las dependencias y entidades 

de la administración pública federal se conviertan en instru

mentos con responsabilidades claramente establecidas que ase

guren que las decisiones gubernamentales se traduzcan en los 

resultdos que el pa1s demanda. 

En síntesis, con la reforma administrativa se buscaria: 

simplificar estructuras regularizando las dependencias cuya 

organización resultara discutible, evitar duplicaciones en 

las actividades, reglamentar para que el gasto público se 

presupueste con base en programas que señalen objetivos, me

tas y las unidades responsables de su ejecución, y se propi

cie la evaluación de los resultados; promover la eficiencia y 

honestidad en la ejecución de las tareas gubernamentales; es

tablecer la organización sectorial, para efectos de coordi

nación prográmática y que permita al titular del Poder ejecu

tivo federal la reunión con sus colaboradores para efectos de 

evaluar resultados y, lo más importante, adscribir la coordi

nación de los programas de reforma administrativa y de eva

luación de los resultados de la administración ptlblica fede

ral directamente bajo la responsabilidad del presidente de la 

República. 

49.- Carrillo castro, Alejandro. La Reforma Administrativa en 
México. "Evolución de la Reforma Administrativa en Méxi
co". Edit. porrua,s.a. 2a.edic. 1980 p.p.136-137. 
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Ahora, los criterios para la sectorización de las entida

des de la administración pública paraestatal, en cada uno de 

los sectores administrtivos, consistirían en la afinidad en

tre los objetivos y actividades de los organismos coordinados 

y las funciones y atribuciones de la secretaría de Estado que 

se convertiría en cabeza de sector. 

Asimismo, el fin de la sectorización es convertir a las de

pendencias directas del poder ejecutivo federal, secretarías 

de Estado o departamentos administrativos, en unidades de 

coordinación sectorial, con la idea de organizar de esta for

ma, por sectores de actividad, a la administración pública 

federal, con el único propósito de garantizar la vertebración 

de las acciones de las entidades paraestatales. cada depen

dencia coordinadora de sector se convertirá en una unidad que 

tendrá a su cargo tutelar o armonizar las acciones de un con

junto de entidades paraestatales, con la idea de coadyuvar a 

la racionalización del quehacer público en su conjunto. 

De igual forma, las cabezas de sector tendrán, en relación a 

las entidades que coordinan, las atribuciones de planeación, 

programación, prasupuestación, evaluación y vigilancia, in

formación y, en sí, acciones especificas encaminadas a esta

blecer normas jurídicas e instrucciones sobre la organización 

administrativa. También corresponde a las cabezas de sector o 
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dependencias coordinadoras integrar los planes y programas de 

las entidades que se agrupan en su sector y presentarlo ante 

las dependencias globalizadoras, procurando que exista siem

pre concordancia entre los objetivos y metas individuales de 

sus entidades con los generales para cada sector administra

tivo, lo que les permitirá tener una concepción integral del 

sector. Todo lo anterior, bajo los criterios del respeto a la 

personalidad juridica de las entidades paraestatales, mante

niendo y conservando su autonomia patrimonial, técnica, admi

nistrativa y operativa, aunque obligándose a compatibilizar 

sus objetivos y metas con las del sector en su conjunto. 

Asi pues, a través de la Ley orgánica de la Administración 

Pública Federal, el titular del poder ejecutivo federal se 

propuso, según Carrillo Castro, "constituir a las dependen

cias centralizadas en unidades de responsabilidad sectorial, 

facultándolas para orientar y conducir la planeación, coordi

nación, control y evaluación de la operación y el gasto de 

las entidades paraestatales, que para tal efecto se agrupen 

en el sector de su competencia, y establecer mecanismos de 

coordinación que garanticen a nivel global, la congruencia de 

las activiades de la administración pública federal por medio 

de programas que permitan la fijación de politicas y la eva

luación de resultados"(SO). 

ro.- carrillo castro, Alejandro. obr.cit. p.141. 
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Mediante la Ley orgánica de la Administración Pública Fe

deral se establece el sistama básico de intervención del pre

sidente de la República en la programación, coordl.nación, 

evaluación y operación de las actividades de las entidades 

del sector paraestatal. Al respecto, el articulo 50 de la 

misma ley, establece que "las relaciones entre el Ejecutivo 

Federal y las entidades paraestatales,para fines de congruen

cia global de la administración pública paraestatal, con el 

sistema nacional de planeación y con los lineamientos genera

les en materia de gasto, financiamiento, control y evaluación 

se llevarán a cabo en la forma y términos que dispongan las 

leyes, 

Público 

por conducto de las Secretarias de Hacienda y Crédito 

y de la Contralor1a General de la Federación, sin 

perjuicio de las atribuciones que competan a las coordinado

ras de sector". 

Mediante el proceso de la sectorización de la administra

ción pública federal se permite al presidente de la República 

en nuestro país, ejercer un mayor y mejor control sobre las 

actividades de las entidades de la administración pública pa

raestatal, pues estas se encuentran agrupadas en los diversos 

sectores en que se clasifica a la administración pública fe

deral que son: sectores económicos, de bienestar social y 

sectores políticos, conforme a la naturaleza de sus activida

des. 
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Hasta hace algún tiempo, la ausencia de una real dirección 

y control sobre las entidades paraestatales, era casi total 

en Mé>Cico. 

- -, 
-151-



C A P I T U L O IV 

EL SECTOR POLITICO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 

FEDERAL 

-152-



En el capitulo anterior nos referimos a la organización 

de la administración pública federal, cuáles son sus princi

principales funciones, cuáles los principales planes y pro

gramas de gobierno, y qué papel juega el presidente de la Re

pública en cada uno de estos aspectos como conductor directo 

de la administración pública federal. También se planteó de 

manera general cómo se da la sectorización de la administra

ción pública federal, cuáles son los principales sectores, a 

saber: económico, politico y social, y que fines se persiguen 

con ello. 

Ahora, en este capitulo nos concretaremos al estudio y 

análisis del sector politice, toda vez que nuestra finalidad 

es determinar el rol político que juega la administración pú

blica federal en nuestro pais, que tiene como característica, 

en su sistema de gobierno, un régimen netamente presidencia

lista cuyas características las hemos venido planteando a lo 

largo de nuestro trabajo. Asimismo, veremos qué dependencias 

de la administración pública federal fortalecen considerable

mente al titular del poder ejecutivo federal: qué papel juega 

la diplomacia como dirección de las relaciones internaciona

les: qué papel las fuerzas armadas como instancias directas 

del presidente de la República en la defensa y supervivencia 

de la soberanía nacional; en política interior, mediante que 
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mecanismos se vale el gobierno en México para asegurar la es

tabilidad politica y social, y resolver los graves problemas 

nacionales; cómo influyen los medios modernos de información 

para el control de la opinión publicai y cómo se ha ejercido 

el control por parte del gobierno federal sobre los procesos 

electorales como los procedimientos legitimadores de nuestras 

autoridades. 

4.1.- LA POLITICA EXTERIOR 

El presidente de la Republica en nuestro pais es el res

ponsable directo de conducir las relaciones exteriores con 

los demás paises de la comunidad internacional. Sólo que, pa

ra llevarla a cabo, lo hace a través de una dependencia de la 

administración publica federal, que es la Secretaria de Rela

ciones Exteriores, como órgano auxiliar directo del presiden

te. Esta Secretaria es de una gran importancia y posee un ca

rácter eminentemente político pues, a través de esta secreta

ria, se hace representar al Estado mexicano en el extranjero. 

Las atribuciones que competen a esta Secretaria, conforme a 

la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal, son las 

siguientes: 
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En el capítulo anterior nos referimos a la organización 

de la administración pública federal, cuáles son sus princi

principales funciones, cuáles los principales planes y pro

gramas de gobierno, y qué papel juega el presidente de la Re

pública en cada uno de estos aspectos como conductor directo 

de la administración pública federal. También se planteó de 

manera general cómo se da la sectorización de la administra

ción pública federal, cuáles son los principales sectores, a 

saber: económico, político y social, y que fines se persiguen 

con ello. 

Ahora, en este capitulo nos concretaremos al estudio y 

análisis del sector político, toda vez que nuestra finalidad 

es determinar el rol político que juega la administración pú

blica federal en nuestro país, que tiene como característica, 

en su sistema de gobierno, un régimen netamente presidencia

lista cuyas características las hemos venido planteando a lo 

largo de nuestro trabajo. Asimismo, veremos qué dependencias 

de la administración pública federal fortalecen considerable

mente al titular del poder ejecutivo federal: qué papel juega 

la diplomacia como dirección de las relaciones internaciona

les; qué papel las fuerzas armadas como instancias directas 

del presidente de la República en la defensa y supervivencia 

de la soberanía nacional; en política interior, mediante que 
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I.- 11 ••• conducir la política exterior, para lo cual interven

drá en toda clase de tratados, acuerdos y convenciones en los 

que el país sea parte". 

II.- "Dirigir el servicio exterior en sus aspectos diplomáti

co y consular ••• , velar en el extranjero por el buen nombre 

de México; impartir protección a los mexicanos; ••• , y adqui

rir, administrar y conservar las propiedades de la nación en 

el extranjero". 

III.- "Intervenir en lo relativo a comisiones, congresos, 

conferencias y exposiciones internacionales, y participar en 

los organismos e institutos internacionales de que el gobier

no mexicano forme parte". 

IV.- "Intervenir en las cuestiones relacionadas con los limi

tes territoriales del país y aguas internacionales". 

VII.- "Intervenir en todas las cuestiones relacionadas con 

nacionalidad y naturalización". 

VIII.- "Guardar y usar el gran Sello de la Nación". 

IX.- "Coleccionar los autógrafos de toda clase de documentos 

diplomáticos", 

X.- 11 Legalizar las firmas de los documentos que deben producir 

efectos en el extranjero, y de los documentos extranjeros que 

deben producirlos en la Repllblica". 
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El presidente de la República, como responsable directo de 

la política internacional, es quien representa al pais hacia 

el extranjero y sus actos en materia internacional se reputan 

directamente actos del Estado mexicano;al presidente,en nues

tro régimen presidencialista, corresponde celebrar los trata

dos y convenciones diplomáticas; al presidente corresponde 

reconocer o no reconocer a los gobiernos extranjeros; el pre

sidente decide con que paises se debe de romper relaciones 

diplomáticas; el presidente determina el sentido de las vota

ciones en los organismos internacionales. Estas facultades 

son pues de un gran relieve para nuestro pais y en ellas, en 

nuestro régimen presidencialista, el presidente de la Repú

blica tiene manos libres, pues por ley deben de someterse al 

Senado de la República, pero en México estos órganos, desde 

hace algún tiempo, han actuado, en la práctica, como una de

pendencia del ejecutivo federal. 

En nuestro pais al titular del poder ejecutivo federal se 

le atribuyen muy amplias facultades legales y juridicas en 

materia de relaciones internacionales,y a ello obedece que en 

México el presidente de la Rep~blica sea considerado el res

ponsable directo de la politice exterior, pues, confoI'll\e al 

articulo 89 de nuestra constitución política vigente, son fa

cultades y obligaciones del presidente: 
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II. - "Nombrar y remover libremente a los Secretarios del Des

pacho ••• y remover a los Agentes Diplomáticos 11 • 

III.- "Dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar tra

tados con las potencias extranjeras sometiéndolas a la rati

ficación del Congreso General 11 , 

Ahora, el articulo 73 de la misma ley, relativo a las fa

cultades del Congreso, en su fracción XX, establece que es 

facultad del Congreso de la Unión "expedir las leyes de orga

nización del cuerpo <!J,plomático y del cuerpo consular mexica

no". Y el articulo 76, que se refiere a las facultades exclu

sivas del senado, dice que corresponde al Senado de la repa

blica "analizar la politica exterior desarrollada por el eje

cutivo federal con base en los informes anuales que el presi

dente de la Repablica y el secretario del despacho correspon

diente rindan al congreso: además aprobar los tratados inter

nacionales y convenciones diplomáticas que celebre el ejecu

tivo de la Unión". 

La politice exterior del país está considerada como una de 

las más avanzadas y progresistas del mundo : pues la politica 

de México frente al exterior es regida por el principio de la 

no intervención y autodeterminación de los pueblos: aunado a 

otros de importancia trascendental, como el de mantener el 

prestigio de México en la comunidad de naciones , mediante el 
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respeto a la independencia politica y económica de cada pais, 

asi como contribuir a la consolidación y reforzamiento de la 

paz y seguridad de la comunidad internacional. Esta posición 

de México frente al exterior es una prueba de lo avanzado de 

su poli ti ca exterior. Según González Casanova "hay una con

tradicción entre esa politica y la que en el interior del pa

is no logra las mediaciones necesarias para que la soberania 

del pueblo mexicano se exprese mas concretamente en el siste

ma electoral, en el gubernamental, en la cultura, y en la po

litica económica con justicia social" ( 51). 

Ahora, quien representa al Estado en sus relaciones inter

nacionales es el titular o jefe del poder ejecutivo federal; 

ante él acreditan los paises extranjeros a sus embajadores, y 

en su nombre, se negocian y se firman los Tratados interna

cionales. 

4.2.- LAS FUERZAS ARMADAS. 

Un elemento mas que contribuye de manera considerable al 

fortalecimiento del poder ejecutivo federal en nuestro pais 

es la de que el presidente de la República, como titular de 

ese poder federal, tiene la facultad de disponer de la tata-

51.- González casanova, Pablo. obr. cit. p.11. 
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lidad de las fuerzas armadas en México lo que le da el carác

ter de comandante supremo de las fuerzas armadas de la fede

ración y de la guardia nacional, entendida ésta,como el con

junto armado no profesional y no permanente, que se ha de in

tegrar en cada entidad federativa bajo las ordenes del cogo

bernador correspondiente. Agréguese al hecho mencionado que 

desde 1946 el entonces presidente Miguel Alemán creó un cuer

po militar selecto denominado guardias presidenciales con su 

propio Estado Mayor, que atiende la seguridad personal del 

presidente, que ünicamente de él depende, y dispone de moder

nos armamentos y recursos logísticos. su calidad de Comandan

dante supremo de las fuerzas armadas de la federación y de la 

guardia nacional, le confiere la facultad de designar a los 

coroneles y altos jefes del ejército, incluyendo el nombra

miento de los comandantes de las diversas zonas militares. 

Esta circunstancia establece una vinculación y una lealtad 

directas entre el presidente y los militares con mando de 

tropa en todo el pais, no obstante que jerárquicamnete depen

den del secretario de la Defensa Nacional. 

Lo anterior, lo hace através de las dependencias de la ad

ministración püblica federal de rango meramente político como 

la secretaria de la Defensa Nacional y la Secretaria de Mari

na. El presidente de la Repüblica, con base en las anteriores 
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atribuciones, y como titular de las dependencias descritas, 

adquiere un carácter netamente politice, pues através de la 

totalidad de las fuerzas armadas, ejército terrestre, marina 

y guardia nacional se busca custodiar la soberanía nacional y 

garantizar la seguridad interior del país. 

En relación a las facultades y obligaciones del presidente 

en México, en lo relativo a las fuerzas armadas, el articulo 

89 constitucional establece que son facultades del presidente 

"nombrar y remover libremente a los secretarios del despacho; 

nombrar con aprobación del senado, los coroneles y demás ofi

ciales superiores del ejército, armada y fuerza aérea nacio

nal con arreglo a las leyes; disponer de la totalidad de las 

fuerzas armada permanente, o sea el ejército terrestre, de la 

marina y de la fuerza aérea, para 'la seguridad interior y de

fensa exterior de la federación y disponer de la guardia na

cional para los mismos objetivos, en los términos que previe

ne la fracción IV del articulo 76 de la misma ley, relativas 

a las facultades del Senado de dar su consentimiento para que 

el presidente de la República pueda disponer de la guardia 

nacional fuera de sus respectivos estados, fijando la fuerza 

necesaria; y por último, es facultad del presidente de México 

declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, 

previa ley del Congreso de la Unión". Es decir, para que el 
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presidente declare la guerra se necesita la autorización del 

Congreso mediante una ley, todo aquello que haga fuera de 

estos marcos es anticonstitucional y, por tanto, incurrirá en 

responsabilidad politica. Como se puede ver, en teoria, es 

bueno, en la práctica, no funciona, pues existe una discipli

na incondicional del congreso hacia el ejecutivo federal. 

Ahora, conforme a la Ley Orgánica de la Administración P~

blica, seg~n el articulo 29,corresponde a la Secretaria de la 

Defensa Nacional: organizar, administrar y preparar al ejér

cito y fuerza aérea; organizar las reservas del ejército y de 

la fuerza aérea, e impartirles la instrucción técnica militar 

correspondiente; manejar el activo del ejército y la fuerza 

aérea, de la guardia nacional al servicio de la federación y 

los contingentes armados que no constituyan la guardia nacio

nal de los estados; planear, dirigir y manejar la moviliza

ción del pais en caso de guerra; formular y ejecutar, en su 

caso, los planes y órdenes necesarios para la defensa del pa

is; dirigir y asesorar la defensa civil; adquirir y fabricar 

armamento, municiones, vestuario y toda la clase de materia

les y elementos destinados al ejército y a la fuerza aérea; 

inspeccionar los servicios del ejército y de la fuerza aérea1 

intervenir en la expedición de permisos para la portación de 

armas de fuego; intervenir en la importación y exportación de 
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toda clase de armas de fuego, municiones, explosivos, agresi

vos químicos, artificios y material estratégico; y prestar 

los servicios 'auxiliares y civiles que a dichas fuerzas se

ñale el ejecutivo federal, entre los principales. 

En cuanto a sus principales programas de acción, planea, 

coordina y evalúa el adiestramiento y movilización del ejer

cito y fuerza aérea mexicana, a fin de proporcionar la segu

ridad nacional; preparar el servicio militar nacional; atien

de las necesidades de seguridad y vigilancia del espacio aé

reo; planea y ejecuta las actividades de abastecimiento, 

transporte, enlace, evaluación, presta servicio de sanidad 

militar; fabrica y prepara el armamento, maquinaria, municio

nes y equipo bélico necesario para abastecer a las fuerzas 

armadas mexicanas. 

Ahora, corresponde a la Secretaria de Marina, conforme al 

articulo 30 de la misma ley: organizar, administrar y prepa

rar la armada; ejercer la soberanía nacional en aguas terri

toriales, asi como la vigilancia de las costas del territorio 

vias navegables, islas nacionales y la zona económica exclu

siva; organizar, administrar y operar el servicio de aeronáu

tica naval militar; organizar y administrar el servicio de la 

política maritima; inspeccionar los servicios de la armada; 

construir, reconstruir y conservar las obras portuarias que 
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requiera la armada; programar y ejecutar, directamente o en 

colaboración con otras dependencias e instituciones, los tra

bajos de investigación oceanográficas en las aguas de juris

dicción nacional; y otras más. 

En cuanto a los programas de acción que lleva a cabo esta 

secretaria, sobresale el problema encaminado a la preserva

ción de la soberania y de los recursos marítimos nacionales; 

seguridad, vigilancia y ejercicio de la jurisdicción federal 

militar en la franja costera nacional y areas de responsabi

lidad. Asimismo, se realizan acciones para evitar el contra

bando y el tráfico legal de estupefacientes, colabora en la

bores de vigilancia con las autoridades civiles y militares 

en la faja costera nacional y se ef ect~an trabajos de planea

ción, evaluaciones de rescate, al mismo tiempo que se auxilia 

a la población civil en casos de emergencia o desastre. 

como se puede observar, estas dependencias del ejecutivo 

federal son de una fundamental importancia en nuestro pa1s 

pués, a través de éstas, se defiende y mantiene la soberanía 

nacional, tanto del territorio como de las aguas nacionales. 

Asimismo, los titulares de estas dependencias act~an a ins

tancia o por indicaciones del presidente de la Rep~blica pues 

fungen como sus colaboradores directos, ya que el presidente 

esta facultado para nombrar y remover libremente a los prin-
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cipales oficiales del ejército; para disponer del ejército 

terrestre, así como de la marina de guerra: 

entrada temporal de tropas al país; y al 

permitir o no la 

presidente se le 

concede la iniciativa para que el congreso de la Unión decla

re la guerra a otras naciones, según la fracción XII del ar

tículo 73 constitucional, pues al titular del ejecutivo fede

ral corresponde presentar los datos o la información bajo los 

cuales se declara la guerra. Pero una vez iniciada ésta es 

responsabilidad exclusiva del presidente conducir la guerra. 

Según Jorge Carpizo "él es quien ordena los movimientos mili

tares y dicta las medidas que deben ejecutarse para lograr el 

éxito de las acciones. En esto, agrega, no puede intervenir 

el congreso, ya que el presidente es quien dispone de la to

talidad del ejército, la armada y la fuerza aérea, conforme a 

la fracción VI del articulo 89 constitucional"(52). Incluso, 

en nuestro país, se han dado casos en los que el presidente 

de la República ejerza el mando directo de las fuerzas arma

das, como fue el caso del general Lázaro Cárdenas en l9J8 

cuando dirigió personalmente las operaciones contra la insu

rrección de Cadillo. 

En realidad, en los casos de guerra, el presidente de la Re

pública es quien realmente concentra todos los poderes sin 

que se requiera de la autorización expresa o declaración del 

52,- carpizo, Jorge. obr. cit. p.122. 
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Congreso de la Unión si el pais es atacado y tiene que en

frentarse a una guerra defensiva, pues lo que en este momento 

está en juego, es la vida misma del pais. según carpizo "en 

los casos de guerra el ejecutivo concentra todas las faculta

des, y los controles legislativos dejan de operar. El presi

dente asume la total responsabilidad de la guerra y tiene la 

última palabra respecto a las decisiones que hayan de ser to-

madas. Es decir, 

legislativos se 

prepotente 11 (53), 

durante el estado de guerra, los controles 

debilitan haciendo del ejecutivo un poder 

Ahora, aunque al presidente se le concedan facultades para 

movilizar a las fuerzas armadas del pa1s éste no forma parte 

de ellas, pues lo hace en cuanto titular de la Presidencia de 

la República, que es un cargo civili sólo que, en casos de 

emergencia,el presidente de la República es quien puede estar 

mejor informado y en mejores posibilidades de tomar una dici

sión rápida, además de que él es el responsable directo de 

los acontecimientos internos y externos del pa1s. Es decir,al 

presidente no se le alista, ni se le recluta en las fuerzas 

armadas¡ no esta sujeto a cortes marciales ni a otros aspec

tos de la disciplina militar. 

La fuerza militar, como causa del fortalecimiento del eje

cutivo federal, es una incumbencia de los Estados desde hace 

53.- carpizo, Jorge. obr. cit. p. 124. 
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mucho tiempo. Se cree que la función militar es tan antigua 

como las orqanizaciones pol1ticas mismas pues,en todo momento 

histórico el poder pol1tico ha tenido siempre respaldada su 

autoridad moral por la fuerza militar. con ello se ha provo

cado en nuestro pais un fortalecimiento considerable hacia 

uno de los tres poderes federales,el poder ejecutivo federal, 

pues, la defensa de la soberania nacional es una atribución 

típica del poder ejecutivo federal ya que se considera que en 

los momentos difíciles, quien tiene mayores posibilidades de 

salvar el pais, no es ni el Parlamento, ni los jueces, sino 

la minoría que actúa, decide, manda y gobierna. 

4.3.- LA POLITICA INTERIOR DEL PAIS. 

En relación a la política interior del pais consideramos 

que los aspectos básicos que se deben analizar son principal

mente los referentes a la dirección política interna; las re

laciones del poder ejecutivo con los demás poderes federales 

legislativo y judicial; la relación que existe entre el go

bierno federal y los gobiernos de las entidades federativas; 

mediante qué mecanismos se controla políticamente a los ciu-
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dadanos; cómo influye en ello la politica de comunicación so

cial del gobierno federal; y a través de que procedimientos 

surgen nuestras autoridades de gobierno. 

Creemos que los aspectos anteriores caben dentro de las 

amplias facultades de la Secretaria de Gobernación pues, por 

la indole de su competencia, esta Secretaria ha tenido en 

nuestro pais una fuerza especial. Durante varios sexenios el 

titular de la Secretaria de Gobernacion ha actuado como jefe 

del Gabinete o como segundo hombre fuerte del pais, después 

del presidente de la Repllblica. 

Conforme al Reglamento Interior de la Secretaria de Gober

nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación con 

fecha 13 de febrero de 1989, la secretaria de Gobernación es 

la dependencia del poder ejecutivo federal a la que corres

ponde vigilar, en la esfera administrativo, el cumplimiento 

de los preceptos constitucionales por parte de las autorida

des del pais; fomentar el desarrollo político; conducir las 

relaciones del poder ejecutivo con los otros poderes de la 

Unión, los gobiernos de los estados y las autoridades munici

pales; intervenir en las funciones electorales, conforme a 

las leyes; coordinar las acciones en materia de seguridad na

cional y protección civil; asi como la información relativa 

al orden politice y social que afecte o se origine en las de-
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pendencias del ejecutivo federal; presentar ante el Congreso 

de la Unión las iniciativas de ley del ejecutivo; publicar el 

Diario Oficial de la Federación; formular, regular y conducir 

la politica de población; organizar la defensa y prevencion 

social contra la delincuencia; formular, regular y conducir 

la politica de comunicación social del gobierno federal, en

tre las principales. 

como se podrá observar, por la gama e importancia de sus 

facultades, esta dependencia de la administración pública fe

deral se ha convertido en una supersecretaria que, como órga

no auxiliar directo del ejecutivo federal, fortalece de mane

ra considerable al presidente de la República, y mediante la 

cual se ejerce el gobierno al interior del país. 

Al estudio y an~lisis de los anteriores aspectos nos avo

caremos en los apartados subsecuentes. 

A) Facultades de la Secretaria de Gobernación. 

conforme al articulo 27 de la Ley Orgánica de la Adminis

tración Pública Federal, a la Secretaría de Gobernación co

rresponde el despacho de los siguientes asuntos: presentar 

ante el Congreso de la Unión las iniciativas de ley del eje-
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cutivo; publicar las leyes y decretos que expida el congreso 

de la Unión, alguna de las dos Cámaras o el presidente de la 

Repdblica; publicar el Diario Oficial de la Federación; vigi

lar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por 

parte de las autoridades del pais, especialmente en lo que se 

refiere a las garantías individuales, y dictar las medidas 

administrativas que requiera ese cumplimiento; conducir las 

relaciones del poder ejecutivo con los otros poderes de la 

Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades 

municipales; otorgar al poder judicial el auxilio que requie

ra para el debido ejercicio de sus funciones; tramitar lo re

latl.vo al ejercicio de las facultades que se otorgan al titu

lar del ejecutivo federal en relación a los nombramientos, 

renuncias y licencias de los ministros de la suprema Corte de 

Justicia y de los magistrados del Tribunal Superior de Justi

cia del Distrito Federal; tramitar lo relacionado con los 

nombramientos, remociones y licencias de los secretarios, je

fes de Departamento y Procuradores de justicia de la Repdbli

ca y del Distrito Federal; conducir las relaciones del go

bierno federal con el Tribunal Federal de conciliación y Ar

bitraje de los trabajadores al servicio del Estado; fomentar 

el desarrollo politice e intervenir en las funciones electo

rales conforme a las leyes; ejercer control sobre los medios 
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masivos de comunicación; conducir la política interior que 

competa al ejecutivo y no se atribuya expresamente a otra de

pendencia; formular, regular y conducir la política de comu

nicación social del gobierno federal, y la relación con los 

medios masivos de información; orientar, autorizar, supervi

sar y evaluar los programas de comunicación social de las de

pendencias del sector público federal; entre otras. sin em

bargo, para llevar a cabo esta gama de atribuciones el titu

lar de esta dependencia cuenta con un vasto grupo de colabo

radores que lo auxilian en su tarea. Entre los principales 

se encuentran: el subsecratario de gobierno y desarrollo po

litice, del cual depende la dirección general de gobierno y 

la dirección general de desarrollo politice; subsecretaria de 

población y de servicios migratorios; subsecretaria de pro

tección civil y de prevención y readaptación social, y depen

den de él la dirección general de protección civil, dirección 

general de prevención y readaptación social, y la dirección 

general de supervisión de los servicios de protección ciuda

dana; el Oficial Mayor del cual dependen la dirección general 

de recursos humanos, la dirección general de programación, 

organización y presupuestos, y la dirección general de recur

sos materiales y servicios generales. También ejerce un con

trol directo el secretario de Gobernación sobre la comisión 
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federal electoral; la dirección general de asuntos jurídicos; 

la dirección general de radio, televisión y cinematografía; 

así como de la dirección general de comunicación social, en

tre los mas importantes. 

Ahora, entre los principales programas de acción del sec

tor gobernación, mediante los cuales se pretende la consecu

ción de las metas y objetivos previamente establecidos, son: 

fomentar el desarrollo político del país, tanto en lo indivi

dual como en lo colectivo, con la finalidad de contribuir al 

logro y mantenimiento de la estabilidad política y seguridad 

de la nación; organizar los procesos electorales en un clima 

de respeto a los derechos políticos de los ciudadanos y orga

nizaciones políticas; regular la comunicación social, esta

bleciendo las medidas necesarias para reafirmar los princi

pios de la dignidad humana y contribuir a elevar el nivel 

cultural y educativo de la población; establecer la política 

de población y servicios migratorios, controlando los flujos 

migratorios nacional y extranjero; establecer un patrón homo

géneo que vincule los actuales sistemas de registro para ob

tener información completa sobre los residentes en el terri

torio nacional; coordinar la política de prevención y readap

tación social en todo el país, sobre la base de sistemas pe

nitenciarios modernos que permitan la readaptación efectiva 
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de los delincuentes y menores infractores; y suministrar p~

pel a la industria editorial del pais,adquiriendo del mercado 

nacional e internacional celulosas y papel en calidad y can

tidad suficientes. Todo lo anterior encaminado a garantizar 

el libre y ordenado ejercicio de los derechos políticos de 

los ciudadanos, consagrados en nuestra constitución politica. 

En general se podria decir, que la Secretaria de Goberna

ción ha estructurado una diversidad de programas mediante los 

cuales pretende alcanzar objetivos como mantener la estabili

dad política nacional; fortalecer el federalismo y la unión 

nacional; y lo mas importante, la Secretaria de Gobernación 

debe respetar las garantias individuales y garantizar los de

rechos políticos de los ciudadanos, entre los principales: el 

derecho a alegir libremente a nuestras autoridades, la liber

tad de petición, y el derecho de asociación. En teoría, son 

buenos los propósitos del titular de esta dependencia pero, 

en la práctica, se dista mucho de hacerse realidad, pues, en 

Mexico, el ejercicio libre de los derechos constitucionales 

de los ciudadanos como el derecho a elegir libremente a nues

tras autoridades, el derecho a manifestar libremente las ide

as, la libertad de petición y el derecho de asociación, gene

ralmente no son respetados. 
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En relación al derecho a elegir libremente a las autorida

des, este ha sido frecuentemente conculcado mediante el mane

jo mañosamente de los procesos electorales por el titular de 

esta secretaria de Gobernación¡ la manifestación libre de las 

ideas, y la libertad de escribir y publicar escritos sobre 

cualquier materia, garantizados por nuestra Constitución po

lítica en los articulas 60 y 7o. respectivamente, con fre

cuencia se censura a las personas que ejercen estos derechos. 

Ahora, en relación a los derechos de petición y asocia

ción ,garantizados por nuestra carta Magna en los articulas So 

y 9o.respectivamente, a~n cuando estos mismos articulas obli

gan a los funcionarios p~blicos a que respeten el ejercicio 

de estos derechos, en la práctica, se está muy alejado de ha

cerse realidad el pleno ejercicio de los mismos. si se trata 

de peticiones, no se da respuesta conforme se establece en la 

ley; y si se trata del derecho de asociación, con demasiada 

frecuencia son disueltas las manifestaciones por la policia, 

y en algunos casos, hasta por las fuerzas armadas a las que 

no corresponde esas atribuciones. Todo ello a instancia y so

licitud del titular del gobierno federal, pues, el secretario 

de Gobernación act~a y obedece las indicaciones del presiden

te. 
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En términos generales se podria decir que cada presidente 

de la República en nuestro país ha ejercido, como dijera Da

niel cesio Villegas "un estilo personal de gobernar" que se 

refleja en cada una de las dependencias de la administración 

pública federal y, por ende, se manifiesta en todos los ámbi

tos de la vida nacional y en todos los niveles de gobierno. 

B) Mecanismos de Control Ciudadano. 

En relación a los mecanismos de que se vale el gobierno me-

xicano para ejercer un riguroso control 

llevan a cabo los habitantes del país 

sobre los actos que 

son varios, sólo que 

unos amparados por la ley, y otros se realizan al margen de 

nuestra cosntitución. Entre los mecanismos amparados por la 

ley tenemos que, conforme al articulo 27 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal, a la Secretaria de 

Gobernación le corresponde: manejar el servicio nacional de 

identificación personal; otorgar al poder judicial federal el 

auxilio que requiera para el debido ejercicio de sus funcio

nes pues esta dependencia cuenta con amplia información sobre 

los habitantes del pais, la cual puede resultar clave para la 

localización de algún delincuente ya que a ella corresponde 
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manejar el registro nacional de identificación personal, así 

como formular y conducir la política de población a nivel na

cional. 

En relación a los rnacanisrnos anticonstitucionales tenernos, 

principalmente, lo que se ha dado en llamar el espionaje que, 

según Mariano Jirnénez,"consiste en obtsner el conocimiento de 

secretos políticos, económicos y militares con objeto de co

municarlos a otra potencia" (54). 

Se habla de comunicarlos a otra potencia porque, propiamente 

hablando, se entiende por espionaje la comunicación de secre

tos internos del pa1s hacia otros paises que pongan en riesgo 

la soberanía nacional, pero hechas por personas extranjeras. 

Si dicha comunicación se efectúa por ciudadanos mexicanos, a 

ello se le llama traición a la patria, y ambos delitos son 

severamente castigados. Sin embargo, nosotros le hemos llama

do espionaje internamente, atendiendo la definición que el 

mismo autor hace de un esp1a. Para Jirnénez Huerta "esp1a es 

la persona que observa lo que pasa para decirlo después al 

que tiene interés en saberlo" (55). Esta concepción encuadra 

claramente entre los actos que el gobierno de la República 

lleva a cabo con la finalidad de vigilar estrictamente el 

comportamiento de las personas. Mecanismos que se rigurizan 

54.- Jiménez Huerta, Mariano. Derecho Penal Mexicano. 
Edit. Porrua,s.a. Ja.edición 1985 t.v. p.297. 

55.- Jirnénez Huerta, Mariano. ibidern. p.297. 
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cuando se trata de organismos o personas que constantemente 

estan afectando los intereses del sistema. Es decir, para no

sotros, un espía interno es la persona que tiene relación con 

personas o grupos, de los cuales, obtienen información secre

ta o de manera clandestina, o cualquier ayuda o dato, sobre 

las actividades de los mismos, que de alguna forma conspiren 

y/o pongan en riesgo el sistema político existente. La infor

mación o documentación que se adquiere de tales grupos es 

puesta a consideración del gobierno federal o de quien la ha

ya solicitado para que se tornen las medidas pertinentes. 

Ahora, decirnos anticonstitucional, en virtud de que este 

tipo de vigilancia no esta reglamentada en ninguna ley, y por 

ende, es ilegal. Conforme al articulo 16 de nuestra Constitu

ción "nadie puede ser molestado en su persona, familia, domi

cilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 

escrito de la autoridad competente, que funde y motive la 

causa legal dal procedimiento. No podrá librarse ninguna or

den de aprehensión-detención a no ser por la autoridad judi

cial, sin que preceda denuncia, acusación o querella de un 

hecho determinado que la ley castigue con pena corporal y sin 

que estén apoyados aquellos por declaraciones, bajo protesta, 

de persona digna de fe o por otros datos que hagan probable 

la responsabilidad del inculpado, hecha excepción de los ca-
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sos del flagrante delito en que cualquier persona puede 

aprehender al delincuente y a sus cómplices poniéndolos sin 

demora a la disposición de la autoridad inmediata. Solamente 

en casos urgentes, cuando no haya en el lugar ninguna autori

dad judicial, y tratándose de delitos que se persiguen de 

oficio, podrá la autoridad administrativa,bajo su mas estric

ta responsabilidad, decretar la detención de un acusado, po

niéndolo inmediatamente a disposición de la autoridad judi

cial. En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial 

podrá expedir, y que será escrita, se expresará el lugar que 

ha de inspecionarse, la persona o personas que hayan de apre

henderse y los objetivos que se buscan, a lo que ~nicamente 

debe limitarse la diligencia, levantándose, al concluirla, un 

acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos 

por el ocupante del lugar cateado o, en su ausencia o negati

va, por la autoridad que practique la diligencia". 

Como se puede observar, el articulo 16 de nuestra Consti

tución es uno de los preceptos que imparten mayor protección 

a cualquier gobernado pues, dada su extensión y efectividad 

juridica, pone a la persona a salvo de todo acto de mera 

afectación a su esfera de derecho de manera arbitraria o, di

cho de otra forma, que el acto no este basado en norma legal 

alguna, sino contrario a cualquier precepto. 
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C) La Politica de Comunicación social 

La politica de comunicación social es otro de los aspectos 

que juegan un papel importante dentro del presidencialismo 

mexicano dada la influencia que el presidente de la República 

ejerce sobre los medios masivos de comunicación oficiales y 

privados, y por ese conducto, sobre la opinión pública. Es 

decir, aunado al poderio y las amplias facultades del presi

dente en nuertro país, a este poder se añaden fuertes contro

les sobre los medios de comunicación de las masas como son: 

prensa, radio y televisión, pues es competencia de la secre

taria de gobernación ejercer el control y la regulación de la 

politica de comunicación social o la política informativa, 

dependencia que actúa a indicaciones directas del presidente 

de la República. 

Según el articulo 27 de la Ley orgánica de la Administra

ción Pública Federal en sus fracciones XX, XXX y XXXI corres

ponden a la Secretaria de Gobernación los siguientes asuntos: 

conforme a la fracción XX,promover la producción cinematográ

fica de radio y televisión y la industria editorial; vigilar 

que las publicaciones impresas y las transmisiones de radio y 

televisión, así como las películas cinematográficas se man

tengan dentro de los limites del respeto a la vida privada, a 
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la paz y moral ptlblica y a la dignidad personal, y no ataquen 

los derechos de terceros, ni provoquen la comisión de algtln 

delito o perturben el orden ptlblico: y dirigir y coordinar la 

administración de las estaciones radiodifusoras y televisaras 

pertenecientes al ejecutivo federal, con exclusión de las que 

dependan de otras secretarias de Estado y departamentos adrni

nistrati vos11. Ahora, conforme a la fracción XXX, corresponde 

a la secretaria de gobernación "formular, regular y conducir 

la política de comunicación social del gobierno federal y las 

relaciones con los medios masivos de información": y la frac

ción XXXI establece corno asuntos que competen a esta depen

dencia la de "orientar, autorizar, coordinar, supervisar y 

evaluar los programas de comunicación social de las dependen

cias del sector ptlblico federal". 

como se podrá notar, y en base a lo antes planteado, en ma

teria de comunicación e información social, nada escapa al 

control gubernamental, pues, aunado al control directo que se 

ejerce sobre la prensa, radio y televisión, se encuentra bajo 

la coordinación de la secretaria de Gobernación una de las 

entidades paraestatales más importantes en materia de inf or

mación, como lo es,Productora e Importadora en materia de Pa

pel,S.A. de c.V.(PIPSA), através de la cual el gobierno ejer

ce una gran influencia sobre la prensa escrita, ya que esta 
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entidad se ocupa de la producción y distribución de la mate

ria prima (papel) que utilizan los periódicos y editoriales. 

En cuanto a los canales de televisión, aunque no constitu

yan un control directo por parte del ejecutivo federal, a és

te corresponden las concesiones y revocaciones de esos cana

les, asi como una vigilancia permanente. Según el articulo 

segundo de la Ley Federal de Radio y Televisión "el uso del 

espacio mediante canales para la difusión de noticias,ideas e 

imágenes como vehículos de información y de expresión sólo 

puede hacerse previa concesión o permiso del ejecutivo fede

ral"; y el articulo cuarto de es~a misma ley señala que "la 

radio y la televisión son una actividad de interés público, y 

por tanto el Estado debe protegerlas y vigilarlas. Esto quie

re decir que toda materia de radio y televisión es de carac

ter federal y queda, por tanto, dentro o bajo los poderes del 

presidente de la República, pues corresponde a las Secreta

rías de Comunicaciones y Transportes,y de Gobernación la ins

pección y vigilancia de las estaciones de radio y televisión, 

así lo establece el articulo 99 de la misma ley, 

Ahora, en materia de radio y televisión quedan bajo la 

coordinación directa del secretario de gobernación las tres 

entidades paraestatales que en conjunto constituyen el siste

ma de comunicación social, a saber: el Instituto Mexicano de 
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la Radio (IMR); el Instituto Mexicano de Televisión (IMT); y 

el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMC), organismos pü

blicos descentralizados que fueron creados por decreto presi

dencial publicado en el Diario Oficial de la Federación con 

fecha 25 de marzo de 1983. Entre las funciones sustantivas 

relevantes que se le han asignado a estos organismos descen

tralizados del Estado mexicano son: promover y coordinar las 

actividades radiofónicas, la producción y transmisión de ma

teriales televisivos, asi como la producción, distribución y 

exhibición de material cinematográfico del gobierno federal. 

Entre las razones principales que el presidente de la Repü

blica expone para la creación de tales organismos püblicos, 

se mencionan: fortalecer la integración nacional; mejorar las 

formas de convivencia humana; proporcionar información obje

tiva; promover la formación y orientación de una conciencia 

püblica de acuerdo a la realidad nacional; y crear instrumen

tos de educación y cultura populares. 

El órgano máximo de autoridad en las tres entidades mencio

nadas es la junta directiva, y está integrada por altos fun

cionarios püblicos, cuyo presidente es el secretario de go

bernación. Además de que el patrimonio de cada uno de los 

institutos del sistema de comunicación social, se integra con 

los .bienes muebles e inmuebles y los valores asignados por el 
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gobierno federal, el presupuesto anualmente asignado por la 

federación, y los ingresos percibidos por los servicios pres

tados. 

Como se puede observar, el control por parte del gobierno 

federal sobre la política de comunicación social en México es 

absoluta, y a través de este sistema se ha mantenido, y se 

pretende mantener, el sistema político en nuestro país. 

Al respecto, dice César Molineiro "el poder que a los diri

gentes políticos confiere el dominio de los servicios de in

formación les expone a la tentación de someterlos enteramen

te. En las democracias liberales, que consideran fundamental 

la existencia de la oposición, la mayoría al acceder al poder 

puede ver en el dominio de los servicios de difusión un medio 

de mantenerse en él. No sólo prohibirá el acceso a las ten

dencias minoritarias, sino que incluso someterá la informa

ción a las necesidades de su propaganda. Hay que reconocer 

que la tentación es fuerte y que la objetividad es una virtud 

difícil de practicar para los gobernantes"(56). 

En Mexico existe un abismo entre lo que realmente se in

forma, en comparación con lo que se pretende lograr a través 

de los programas de acción de la Secretaría de Gobernación 

como cabeza de sector, pues uno de ellos esta encaminado a 

regular la comunicación social, estableciendo las medidas ne-

56.- Molineiro, Cesar. La Intervención del Estado en la 
Prensa. Editorial Dopesa, Barcelona p.38. 
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cesarias para reafirmar los principios de la dignidad humana 

y contribuir a elevar el nivel cultural y educativo de la po

blación. En teoría parece bien, en la práctica, no se lleva a 

cabo, ya que cuando se informa se hace de manera distorciona

da sobre lo que realmente acontece en nuestro país. 

En la actualidad, tanto la radio como la televisión son me

dios de comunicación muy imoportantes, ya que llegan a las 

grandes masas, pero están obligados a informar dentro de las 

normas establecidas, si se salen de estos cánones, se hacen 

diversas campañas en su contra, como la amenaza del retiro de 

las concesiones, entre otras. 

En México, la presión sobre los medios de información se 

lleva a cabo por parte del gobierno de manera diversa,tal vez 

enviando mensajes a los directores de los medios de informa

ción sobre lo que se debe o no se debe publicar, dando indi

caciones de que no se de demaciado espacio a tal o cuál acon

tecimiento, aunque los mismos directores ya saben lo que de

ben o no publicar, y en caso de duda, son los propios respon

sables de la información quienes llaman a alg~n funcionario 

para preguntar si se puede o no publicar tal o cuál cosa. 

Sin embargo, en la actualidad existen algunos periódicos y 

revistas que más o menos informan con la verdad, sólo que 

cuentan con muy pocos lectores,y en algunos casos no se cuen

ta con el tiraje conforme a la demanda. 
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Por otra parte, la prensa, radio y televisión, como medios 

del sistema de comunicación social, van íntimamente ligados a 

la libertad de expresión, a la libertad de opinión y de expo

sición de razones políticas, económicas o simplemente legales 

por conductos y medios escritos, imágenes o a través de la 

palabra hablada. Según la Declaración de los Derechos del Ho

mbre del 26 de agosto de 1789, la libre comunicación de opi

niones es uno de los derechos mas preciados en el hombre. To

do ciudadano podrá hablar e imprimir libremente, pero dentro 

de las normas establecidas por la ley de cada Estado. según 

Molineiro "el Estado que no protege las libertades politicas 

con ordenamientos jurídicos completos por mucho que se mani

fieste favorablemente a los derechos del hombre, incumple su 

misión y desvirtúa el fin como institución de derecho y de 

justicia"(57). 

Al respecto, en nuestro país las libertades de expresión 

conciencia y pensamiento ~e encuentran reglamentadas por los 

articulas 60.y 7o. de nuestra Constitución política. En rela

ción a la libertad de expresión el articulo 60. establece que 

"la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna in

quisición judicial o administrativa, sino en el caso de que 

ataquen la moral, los derechos de terceros, provoquen algún 

delito, o perturben el orden político; el derecho a la infor-

57,- Molineiro, Cesar. obr. cit. p.p.27-28. 
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mación será garantizado por el Estado". Y la libertad de pu

blicar escritos se encuentra reglamentada por el artículo ?o. 

constitucional que dice "es inviolable la libertad de escri

bir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley 

ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir 

fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de 

imprenta, que no tiene más limites que el respeto a la vida 

privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá 

secuestrarse la imprenta como instrumento de delito". Y el 

párrafo segundo dice "las leyes orgánicas dictarán cuantas 

disposiciones sean necesarias para evitar que, so pretexto de 

las denuncias por delitos de prensa, sean encarcelados los 

expendedores, papeleros, operarios y demás empleados del es

tablecimiento de donde haya salido el escrito denunciado, a 

menos que se demuestre previamente la responsabilidad de a

quellos". 

Se considera pues que los derechos individuales absolutos 

ejercidos de cualquier manera pueden producir la anarquía en 

el Estado. Esta contingencia jurídica ha obligado a la admi

nistración pública del Estado a intervenir en el conjunto de 

los derechos de libertad mediante aquellas disposiciones que 

impidan la alteración del orden público. Mediante las normas 

de policía en nuestro país, las libertades civiles dejen de 
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ser derechos absolutos de los ciudadanos para convertirse en 

libertades públicas amparadas por los derechos sociales. En

tendidas estas libertades públicas como el conjunto de dere

chos que el Estado reconoce a los individuos y reglamenta su 

uso. Según César Molineiro "la libertad de expresión es un 

derecho humano que ha amparado una de las grandes reivindica

ciones de la dignidad humana. La libertad de expresión revo

lucionó todos los intercambios de ideas entre los hombres y 

las reacciones entre los gobernantes y los gobernados"(5B). 

Este mismo autor considera que "la libertad de expresión es 

una de las más grandes ideas y una de las más revolucionarias 

de todos los tiempos 11 (59). 

En México la politica de comunicación social, a través de 

la prensa, radio y sobre todo la televisión, está empeñada en 

una gigantesca campaña ideológica acorde con la politica li

beral, monopólica y reaccionaria que pretende liquidar los 

ramanentes de la ideologia populista,de libertades y naciona

listas heredados por la Revolución Mexicana. Según González 

casanova "el pais real, sus habitantes, sus problemas son 

sistemáticamente borrados. La información que se da al pue

blo, el modelo de vida que sele propone, las fovias politicas 

que sale transmiten son profundamente reaccionarias"(60). 

58 y 59.- Molineiro, César. ibidem. p.23 y 46 

60.- González casanova, Pablo. obr. cit. p.222. 
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D) Los Procesos Electorales. 

conforme al articulo 173 del Código Federal de Institucio

nes y Procedimientos Electorales (COFIPE) se entiende por 

proceso electoral "el conjunto de actos ordenados por la 

constitución y este código, realizados por las autoridades 

electorales, los partidos politicos nacionales y los ciudada

nos, que tienen por objeto la renovación periódica de los in

tegrantes de los poderes ejecutivo y legislativo de la unión" 

los cuales comprenden las siguientes etapas:a) la preparación 

de la elección; b) la jornada electoral; c) los resultados de 

la elección; y d) la calificación de las elecciones. La pri

mera etapa se inicia con la primera sesión del consejo Gene

ral del Instituto Federal Electoral la cual se realizará en 

los primeros dias del año que deban realizarse elecciones fe

derales y concluye al iniciarse la jornada electoral; la eta

pa de la jornada electoral se inicia a las a:oo horas a.m. 

del dia de la elección y concluya con la publicación de los 

resultados de la casilla; la tercera etapa, que consiste en 

los resultados de la elección, se inicia con la remisión de 

los resultados de casilla a los Consejos Distritales y con

cluye con la instalación de los respectivos Colegios Electo

rales; y por ültimo, la etapa de la calificación de las elec-
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cienes se inicia con la instalación de los Colegios Electora

les y concluye cuando estos declaran, en su caso, la validez 

de las elecciones. 

En relación a los procesos electorales, el presidente de 

la República tiene una serie de atribuciones. La Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal, en su artículo 27 esta

blece que es competencia de la Secretaría de Gobernación "fo

mentar el desarrollo político e intervenir en las funciones 

electorales, conforme a las leyes". 

En relación a los programas de acción de esta Secretaría 

uno de ellos consiste en organizar el proceso electoral en un 

clima de respeto a los derechos políticos de los ciudadanos y 

organizaciones políticas. Así, queda claro que el presidente 

de la República interviene, a través de uno de sus colabora

dores directos, el secretario de Gobernación, en los procesos 

electorales, para cuya preparación, desarrollo y vigilancia 

de estos procesos se crean organismos públicos federales y 

locales, siendo el más importante el Instituto Federal Elec

toral. 

Respecto a lo anterior, el párrafo séptimo del artículo 41 

constitucional establece que "la organización de las eleccio

es federales es una función estatal que se ejerce por los po

deres legislativo y ejecutivo de la Unión, con la participa-
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ción de los partidos politicos nacionales y de los ciudadanos 

según lo disponga la ley. Esta función se realizará a través 

de un organismo público dotado de personalidad juridica y pa

trimonio propios. La certeza, legalidad, imparcialidad, obje

tividad y profesionalismo serán principios rectores en el 

ejercicio de esta función estatal". El organismo püblico res

ponsable de llevar a cabo la función estatal de los procesos 

electorales es el Instituto Federal Electoral el cual será 

autoridad en la materia, profesional en su desempeño y autó

nomo en sus decisiones. Según el articulo 70 del Código Fede

ral de Instituciones y Procedimientos Electorales el Institu

to Fedral Electoral "es un organismo público autónomo, de ca

rácter permanente, con personalidad juridica y patrimonio 

propios, que tiene su domicilio en el Distrito Deferal y 

ejercerá sus funciones y atribiciones en todo el territorio 

nacional a través de sus 32 delegaciones, una en cada entidad 

federativa y a través de sus 300 subdelegaciones conforme a 

la estructura distrital electoral a nivel nacional; y tiene 

como fines asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los de

rechos politicos electorales y vigilar el cumplimiento de sus 

obligaciones, y velar por la autenticidad y efectividad del 

sufragio; y tendrá como base de sus organizaciones la descon

centración que obedece a los lineamientos de la secretaria de 

Gobernación. 
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En realidad, en lo relativo a su autonomia para decidir e 

imparcialidad para actuar, es un aspacto que se debe de cues

tionar pues la forma como se integra el organismo no dá ga

rantias para que en realidad asi sea. Según el articulo 72 

del COFIPE, los órganos centrales del Instituto Federal Elec

toral son: a) el Consejo General; b) la Junta Federal Ejecu

tiva; y c) la Dirección General. Sobre el Consejo General es 

el órgano superior de dirección, el cual es el responsable de 

vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales 

y legales en materia electoral, asi como velar porque los 

principios de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad 

guien todas las actividades del Instituto. Ahora este Consejo 

General se integra por un consejero del poder ejecutivo, cua

tro consejeros del poder legislativo, seis consejeros magis

trados, y representantes de los partidos politices naciona

les. El consejero del poder ejecutivo será el secretario de 

Gobernación,el cual fungirá como presidente del consejo Gene

ral con las atribuciones de convocar y conducir las sesiones 

del Consejo; los consejeros del poder legislativo serán dos 

diputados y dos senadores de los cuales en cada una de las 

cámaras la mayoria propondrá uno de esos consejeros; y el 

otro, será propuesto por la primera minoria. 
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Ahora, en cuanto a los consejeros magistrados el presiden

te de la República propondrá a la cámara de diputados una 

lista de candidatos de cuando menos el doble del total del 

número a elegir. De entre estos candidatos la cámara de dipu

tados elegirá a los consejeros magistrados por el voto de 

las dos terceras partes de sus miembros presentes. Si median

te este procedimiento no se pudiese llevar a cabo la elección 

de las magistrados se procederá a insacular, de entre los 

candidatos propuestos, a los consejeros magistrados que se 

requieran. Estos durarán en su cargo ocho años y se someterán 

a la consideración del presidente de la República para su ra

tificación o, en su defecto, para proponer nuevos candidatos 

para su elección. 

Los representantes de los partidos politices serán uno por 

cada partido que hubiere obtenido entre el l.5 y lO % de la 

votación nacional; un representante adicional por cada parti

do que hubiese obtenido más del 10% y hasta el 20% ; otro re

presentante por cada partido que hubiese obtenido más del 20% 

y hasta el 30%; por último, hasta un cuarto representante por 

cada partido pol1tico que hubiese obtenido más del 30% de la 

votación nacional. 

Asimismo, es competencia del consejo General designar al 

director del Instituto Federal Electoral lo cual se hará por 
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el voto de las dos terceras partes de sus miembros, conforme 

a la propuesta que presente el presidente del propio consejo. 

En caso de no obtenerse dicha mayoría, la designación se hará 

por insaculación pero siempre se hará de entre los propuestos 

en terna por el presidente del Consejo que por ley es el se

cretario de Gobernación. 

Es indudable que el personaje principal del Instituto Fe

deral Electoral es el secretario de Gobernación como presi

presidente del Consejo General, además de que el gobierno fe

deral cuenta con una absoluta mayoría de representantes ante 

el Consejo General que lo hacen que posea una influencia di

recta y determinante en cuanto a las facultades del I.F.E.,lo 

que le permite al gobierno federal ejercer realmente el con

trol sobre todo el proceso electoral a nivel nacional. De 

igual forma, es antidemocrático la desproporcionada disigual

dad de condiciones en que los partidos políticos, como enti

dades de interés público, intervienen en los procesos electo

rales. Lo que ha generado inconformidad en la oposición. 

"Los partidos políticos, según el articulo 41 constitucio

nal, tienen como fin promover la participación del pueblo en 

la vida democrática, contribuir a la integración de la repre

sentación nacional y,como organizaciones de ciudadanos, hacer 

posible el acceso de estos al ejercicio del poder público, de 
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acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 

mediante el sufragio universal, libre, y directo". Para lle

var a cabo estas actividades y cumplir estos objetivos los 

partidos politicos requieren de recursos diversos que obten

drán conforme a los lineamientos, formas o procedimientos que 

establezca la ley. 

según el articulo cuarto del COFIPE son prerrogativas de 

los partidos politicos nacionales: tener acceso en forma per

manente a la radio y televisión; y participar del financia

miento público correspondiente para sus actividades. 

Ahora, conforme al articulo 44 del mismo código, del tiem

po total que le corresponde al Estado en las frecuencias de 

radio y televisión cada partido político disfrutará de 15 mi-

nutos mensuales en cada uno de estos medios de comunicación, 

y la duración de las transmisiones será incrementada en pe

riodos electorales, para cada partido político, en forma pro

porcional a su fuerza electoral. Los órganos directivos se 

encargarán de determinar las fechas, los canales, las esta

ciones y los horarios de las transmisiones. 

Conforme al articulo 49 del Código, en su párrafo primero, 

apartado a), fracción III, se establece "a cada partido se 

le asignará la cantidad que resulte de multiplicar el valor 

unitario obtenido •••• por el número de votos válidos que haya 
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obtenido en la elección de diputados por mayoría relativa". 

igual procedimiento se seguirá en relación con la elección de 

los senadores de la República. Ahora, tratándose de coalicio

nes de partidos políticos se disfrutará de las prerrogativas 

en materia de radio y televisión como si se tratara de un so

lo partido, asi se establece en el articulo 59 del código de 

referencia. 

como se puede observar, y derivado del análisis anterior, 

aquí la tendencia es clara, favorecer a un solo partido: al 

partido oficial. Este partido, de acuerdo a la ley, goza de 

las prerrogativas más amplias que, incluso, todos los parti

dos de oposición juntos. Todo ello aunado a otras prerrogati

vas que, de manera ilegal, se le confieren por parte del go

bierno, tales como: el gasto de recursos del erario público 

con fines partidistas; y la disposición de recursos humanos 

por parte de los gobiernos federal, estatal y municipal en 

campañas electorales. Esta desproporción en los gastos de 

campaña, favoreciéndose a un solo partido, también es antide

mocrático, lo cual en estos últimos tiempos ha sido motivo de 

severas criticas al sistema, tanto a nivel nacional como in

ternacional. 

Por otro lado, según el articulo 41 constitucional la ley 

establecerá un sistema de impugnación que conocerán el orga-
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nismo público y un tribunal autónomo, que será órgano juris

diccional en materia electoral. Dicho sistema garantizará que 

las distintas etapas del processo, actos,y resoluciones elec

torales se sujeten invariablemente al principio de legalidad, 

Este organismo público es el Tribunal Federal Electoral. 

El articulo 264 del COFIPE nos dice que "el Tribunal Fede

ral Electoral es el órgano jurisdiccional autónomo en materia 

electoral, que tiene a su cargo la sustentación y resolución 

de los recursos de apelación y de inconformidad ••• asi como la 

imposición de las sanciones correspondientes"···· Contra sus 

resoluciones no procederá juicio ni recurso alguno. 

según el articulo 265, el Tribunal Federal Electoral se in

tegra por una Sala central con sede en el Distrito Federal y 

cuatro Salas Regionales. La Sala Central se integra con cinco 

Magistrados, y las Salas Regionales con tres Magistrados ca

da una, y ejercerán sus funciones durante ocho años, pudiendo 

ser reelectos. Todos los magistrados del Tribunal Federal 

Electoral serán designados por la cámara de diputados, y to

dos a propuesta del presidente de la República,al mismo tiem

po que éste se reserva el derecho de ratificar los nombra

mientos, o en su caso, proponer una nueva designación. 

Ahora, fungirá como presidente de la Sala Central el magis

trado que designen sus integrantes en la primera sesión que 
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se celebre, con duración de tres años en el puesto, pudiendo 

ser reelecto, y tendrá como facultades: presidir las sesiones 

de la Sala central del Tribunal, dirigir los debates, y con

servar el orden durante las mismas. cuando los asistentes no 

guarden la compostura debida podrá ordenar el desalojo de la 

Sala y continuar la sesión en privado. 



C A P I T U L O V 

LA SUCESION PRESIDENCIAL EN MEXICO 
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El problema de la sucesión presidencial es el acontecimien

.to p~litico más importante en México, pues trae consigo una 

serie de actos que tienen repercusión a nivel nacional. Con

forme a nuestro sistema politice la pieza central en nuestro 

pais es el depositario del ejercicio del supremo Poder Ejecu

tivo de la unión, que es el presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, el cual está dotado de facultades y recursos poco 

menos que ilimitados. 

Ahora, la forma como se elige a este ser supremo es a tra

vés de votación mayoritaria relativa en toda la República ca

da seis años, el primer domingo de julio del año que corres

ponda. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de presi

dente de la República electo popularmente o con el carácter 

de interino, provisional o sustituto, en ningún caso, y por 

ningún motivo, podrá volver a desempeñar ese puesto. La suce

sión presidencial en nuestro sistema es un gran espectáculo, 

pues en sólo ocho meses un hombre pasa de la indigencia polí

tica más cabal a poseer un poder casi absoluto sobre un pais, 

una nación y un Estado y aunque la sucesión sea diferente en 

cada sexenio, según las circunstancias existentes, la forma 

como se ejerce el poder es más o menos la misma, con sus res

pectivas excepciones. Al estudio y análisis de estos aspectos 

nos abocaremos a continuación. 
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5.1. LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION 

PUBLICA 

En nuestro pais la administración ptlblica federal se ha 

convertido en un activo foro político pues, por regla general 

los puestos políticos más importantes del país los ocupan 

hombres y mujeres formados en la administración püblica fede

ral, además de que los altos funcionarios federales, tales 

como secretarios de Estado,jefes de departamentos administra

tivos, gobernadores, directores de grandes organismos pübli

cos y subsecretarios, pertenecen formalmente al partido ofi

cial y participan activamente en sus filas. Sin embargo, el 

acontecimiento político en MéKico que más impacto tiene sobre 

la administración póblica federal es el hecho de que en nues

tro país se ha convertido en una costumbre que el candidato a 

la presidencia de la Repüblica por el partido oficial, y se

guramente el próKimo presidente, por el gran apoyo que se le 

brinda, hasta ahora, ha surgido de una Secretaría de Estado. 

En realidad, desde los primeros d!as de que se forma el nuevo 

gabinete presidencial cada seis años, se inicia entre los se

cretarios de Estado una carrera política encaminada a lograr 

la postulación para el próKimo seKenio. Esta competencia en

tre ellos los compromete a ser más eficaces y eficientes en 
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el desempeño de su cargo, formándose desde un principio gru

pos políticos al interior de cada una de las dependencias que 

trabajan hacia ese fin. Sobre este aspecto dice Cosio Ville

gas "es indudable que la sucesión pone al Presidente en un 

brete, pues no puede ocultársele que desde el primer dia los 

aspirantes usan en su beneficio propio las facultades y re

cursos legales que les dan sus puestos, pero que al acercarse 

la recta final, el uso se convierte en abuso, difícilmente 

disimulable" (61). Además de que desatienden su trabajo para 

buscar apoyos politicos y hacer proselitismo a su favor. 

Las preguntas a las que hay que dar respuesta son: en nues

tro sistema político quién y cómo se escoge a ese ser extra

ordinario que, segün Cosio Villegas, bien podria llamarse 

"Emperador sexenal". 

Para este autor el proceso selectivo del candidato por el 

partido oficial se da en dos etapas: una oculta y otra pübli

ca. A la oculta se le ha llamado, pintoresca y acertadamente, 

el tapado porque la verdad se desenvuelve dentro del más com

pleto misterio; y la segunda que es püblica, se inicia con la 

proclamación del candidato del PRI, y concluye cuando éste,ya 

elegido, se arrellana en el sillón presidencial. 

En este apartado del capitulo nos abocaremos al estudio y 

análisis de la primera etapa; la segunda, se analizará en el 

siguiente apartado. 

61.- Cosio Villegas, Daniel. obr. cit. p.144. 

-200-



En nuestro pais existen diversas versiones en relación a 

la forma como se nombra el candidato del partido oficial. se

glln Pichardo Pagaza "durante los llltimos seis sexenios el 

presidente ha escogido solitaria y unilateralmente al candi

dato a la presidencia de la Repllblica del partido revolucio

nario institucional; lo que significa, más allá de los proce

sos electorales formales, que es él quien elige al hombre que 

habrá de sucederlo. Esta circunstancia antiguamente rodeada 

de misterio, aceptada pero no admitida pllblicamente, es hoy 

un hecho del dominio general que nadie intenta ocultar me

diante un supuesto proceso de auscultación con los cuadros y 

bases del partido. Debe senalarse enfáticamente que la elec

ción que el presidente hace de su candidato y seguro sucesor, 

no obedece a razones subjetivas llnicamente, y menos alln ca

caprichosas. De alglln modo, el presidente recoge elementos de 

las bases del partido, en forma muy cuidadosa y hasta siste

máticamente" (62). 

seglln carpizo, "el presidente saliente ascoge a su suce

sor, y tiene para ello un margen de libertad muy amplio; qui

zá su llnica limitación sea que el escogido no vaya a ser 

fuertemente rechazado por amplios sectores del pais, lo cual 

en realidad es dificil" (63). Pues, más adelante agrega,"A pe

sar de estos alardes, de estos auténticos desafíos, nadie a 

62.- Pichardo Pagaza, Ignacio. Obr. cit. p.p.216-217. 

63.- Carpizo, Jorge. Obr. cit. p.194. 
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dicho una palabra, no ya de desapobración, pero ni siquiera 

de tibia inconformidad. Antes bien, han declarado que son 

disciplinados que acatan la decisión •. " ( 64) • 

"Asi, este proceso redunda en una función del presidente más 

allá de la norma constitucional: es el gran elector de su su

cesor, sin que nadie lo dude, pero es más, ni siquiera se le 

critica. Por el momento, todo hace suponer que se acepta esta 

prerrogativa del presidente de la Repüblica, sin que sea po

sible decir cuál será el desarrollo de esta función presiden

cial o hasta cuándo estas reglas del juego van a funcio

nar" ( 65). 

Ahora, . sobre el mismo tema, dice González Casanova "en Mé

xico la votación es posterior a la elección. La verdadera su

cesión presidencial ocurre antes del acto ciudadano del voto, 

aunque este sea la culminación necesaria del complejo proce

so. Más o menos en el antepenültimo año del sexenio biene un 

juego de fuerzas, expresado en lenguaje subliminal, que deri

va en la elección del candidato del PRI, futuro presidente de 

la Repüblica. En ese juego no sólo se manifiestan las distin

tas clases y capas sociales sino los grupos politicos que 

buscan expresarlas ••••• sobre sus grandes trazos actuaron los 

grupos de presión, los sectores del partido oficial, los go

bernadores y jefes politicos, que se fueron orientando hacia 

64.- Carpizo, Jorge. Obr. cit. p.195-196, 

65.- carpizo, Jorge. ibidem p.197. 
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uno o más precandidatos hasta la elección del bueno, determi

nada por el Jefe del Estado en un cálculo de fuerzas y pers

pectivas que dejan un inmerso margen de libertad a su pruden

cia y arbitrio 11 (66). 

En relación a este mismo tema cesio Villegas dice que "los 

mexicanos todos coinciden en que el Presidente saliente esco

ge a su heredero pero no asi en el motivo del escogimiento ••• 

El mexicano que trate de razonar, concede que el Presidente 

en turno lo escoge con amplia libertad, y que lo hace desde 

muy temprano, sólo que guarda el secreto hasta el ~ltimo mo-

mento por numerosas y sesudas consideraciones" (67). A veces 

so tiene la idea de que la selección del candidato por el 

partido oficial, y seguramente el próximo Presidente, no es 

del todo arbitraria en el sentido de que sea el Presidente en 

turno el ~nico que la haga, sino que se consulta a otros gru

pos y personas, principalmente expresidentes. Sin embargo, el 

expresidente Lázaro Cárdenas dice que se les participa cuando 

ya han tomado la decisión¡ además de que todos los expresi

dentes en alguna ocasión desmintieron que se les hubiera con

sultado alguna vez. 

La conclusión a la que llega Cesio Villegas en relación a 

este tema es que "como nuestro gobierno, en realidad, es una 

66.- González casanova, Pablo. obr. cit. p.34. 

67.- casio Villegas, Daniel. La sucesión Presidencial. 
Edit. Joaquin Mortiz,s.a. 2a.edición 1975 p.10 
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monarquía absoluta sexenal, bien probable resulta que el Mo

narca tienda a escoger un Principe que se le parezca •••••• El 

Monarca tiene que considerar algo más que la simple simpatía 

•••••• pues este puede equJ.vocarse en su selección, y que le 

resulte diferenta el que juzgaba semejante" (68). 

Segtln el mismo autor, de todas las sucesiones presidencia

les del periodo posrevolucionario, las de Cárdenas, Avila Ca

macho y Miguel Alemán, se dieron de una manera más abierta, y 

con Ruíz Cortínez comienza la verdadera época del tapado, y 

que a la fecha, no se ha podido superar esa situación dado 

que a las sucesiones las ha cubierto un gran misterio difícil 

de penetrar y entender. 

Con Cárdenas se planteó con claridad al ciudadano una dis

yuntiva de personas;los precandidatos eran Avila camacho, Mtl

jica y sánchez Tapia. Entonces los contendientes no eran se

res anónimos, sino personalidades hechas y bien conocidas, 

los cuales dejaron sus puestos año y medio antes de las elec

ciones, lanzándose a una campaña amplia, abierta y ptlblica, lo 

que permitía al ciudadano comtln el examen concreto, personal, 

de los aspirantes a la presidencia, bajo un clima favorable a 

la libre manifestación de sus preferencias políticas. Esto 

demuestra la gran habilidad política con que el general Cár

denas manejo el problema de la sucesión presidencial en favor 

68.- casio Villegas, Daniel. Ibidem p.19. 
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de Avila Camacho. Al respecto dice cesio Villegas "es inega

ble la extrema habilidad politica de Cárdenas para manejar a 

su tapado, puesto que lo hizo destapandolo" (69). Pronto Sán

chez y Mujica se dieron cuenta de que Avila Camacho había si

do una imposición de Cárdenas y del Partido de la Revolución 

Mexicana (PRM), y por tanto, debían de claudicar y así lo hi

cieron. 

En cuanto a la sucesión de Avila Camacho los contrincantes 

oficiales fueron: Miguel Alemán, Javier Rojo Gómez y Enriquez 

Guzmán. Estos dos últimos contendientes en poco tiempo renun

ciaron a la aspiración de llegar al poder, pues, pronto los 

tres sectores del partido oficial adoptaron públicamente a 

Miguel Alemán como su precandidato a la presidencia, el cual 

fue ratificado en la Convención Nacional del Partido de ln 

Revolución Mexicana de enero de 1946, a partir de la cual se 

transformó en el actual Partido Revolucionario Institucional. 

A partir del gobierno de Miguel Alemán se manifiesta más cla

ramente una mayor concentración del poder en la persona del 

presidente de la República, favorecido por la ley electoral 

federal del 7 de enero de 1946 la cual le permite mantener el 

control sobre los procesos electorales federales. Dice cos!o 

Villegas "por primera vez en la historia la preparación, vi

gilancia y desarrollo dsl proceso electoral quedan bajo la 

69.- Cesio Villegas, Daniel. ibid. p.p.87-88. 
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responsabilidad del gobierno federal •••••• Con más rigor debió 

haberse dicho del Ejecutivo Federal o sea el Presidente de la 

Repllblica" (70). 

La sucesión de Miguel Alemán.- Los contendientes oficiales 

fueron Adolfo Ruiz cortinez, Fernando Casas Alemán, Nasario 

Ortiz Garza y Agustin García López e inclusive se hablaba de 

una posible reelección del presidente Miguel Alemán. Pronto 

empezaron las encuestas ante la opinión pllblica sobre el po

sible candidato por el partido oficial. Pero la convención 

nacional de esta partido se reunió del ll al 14 de octubre de 

1951, para la ratificación de Ruiz Cortinez pues dias antes 

el presidente del PRI anunció que las agrupaciones y personas 

que integraban ese partido habian decidido apoyar la candida

tura de Adolfo Ruiz Cortinez. Seglln Cosio Villegas 11 aqui se 

palpa el espeso e impenetrable misterio en que se encierra 

este acontecimiento de la sucesión presidencial,tan importan

te, en realidad decisivo de nuestra vida pllblica 11 (7l). Es de

cir, a partir de aqui, y hasta nuestros dias, el fenómeno del 

tapado o el proceso mediante el cual se determina quién será 

el candidato a la presidencia de la Repllblica por el partido 

oficial, se ha convertido en un gran misterio dificil de en

tender en todas sus dimensiones y, seguramente, diferente en 

cada sexenio. Asi se han llevado a cabo las precandidaturas 

10.- cosio Villegas, Daniel. Obr. cit. p.100. 

71.- Cosio Villegas, Daniel. Ibidem. p.177. 
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de los expresidentes Adolfo López Mateas, Gustavo Diaz Ordaz, 

Luis Echeverria Alvarez, José López Portillo, Miguel de la 

Madrid Hurtado y Carlos Salinas de Gortari. Sin embargo, lo 

que no deja lugar a dudas es que en el acto de la designación 

del candidato a la presidencia de la República por el partido 

oficial,el presidente de la República en funciones es la pie

za fundamental o clave en ello. Prueba de lo anterior es que 

ninguno de los expresidentes desmiente esa versión,antes bien 

la confirman con sus aseveraciones. Dice Diaz Ordaz en rela

ción a la designación de Luis Echeverria "no lo conocía"; y 

Miguel de la Madrid respecto de Salinas de Gortari "es un 

hombre muy capaz". Es decir,la decisión final de la selección 

la toma el presidente en turno. 

Ahora, en relación a las razones que los presidentes en 

turno toman en consideración para dar su apoyo a su sucesor 

se encuentran la lealtad con que el escogido en ciernes ha a

poyado su gestión. Pero sobre todo,debe tomarse en considera

ción la lealtad que el candidato pueda prestarle cuando el 

presidente deje el poder, de forma tal, que no saque a relu

cir ante la opinión pública las maniobras turbias del presi

dente que seguramente existirán en cada sexenio. 

Queda pues claro que, durante mucho tiempo, el sucesor del 

presidente de la República ha surgido de entre los titulares 
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de las dependenc":i.as de la administración pública federal, y 

que para efectos de seleccionar al candidato por el partido 

oficial, el titular del poder ejecutivo federal es pieza cla

ve en la designación, sobre todo, en estos últimos años, pues 

se dice que tiempo atrás los presidentes llevaban a cabo una 

consulta con las cabezas de los grupos políticos y militares, 

y que a partir de 1946, fecha en que se da una mayor concen

tración del poder en la persona del Presidente, este no tiene 

gran necesidad de efectuar tal consulta. Por ello, a partir 

de aquí, se cree que la decisión política más importante a 

que un ~residente de la República se enfrenta en nuestro país 

es elegir a la persona que lo sucederá en el cargo, acto ver

daderamente crucial, pues de su decisión depende la continui

dad de la vida nacional. 

Ahora, desde el punto de vista de la administración públi

ca, conviene reiterar que la prerrogativa presidencial para 

escoger al sucesor es un fenómeno que evidentemente confiere 

una enorme fuerza política y ascendente personal al presiden

te sobre la propia administración pública y sus titulares, en 

la medida en que, por tradición no escrita, el sucesor del 

presidente ha sido elegido, desde hace más de 40 años, entre 

los secretarios de Estado. 
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5,2,- EL CANDIDATO DEL PARTIDO OFICIAL, 

En nuestro pa1s existe un aspecto muy peculiar de nuestro 

sistema pol1tico que, en el lenguaje popular, se ha dado en 

llamar la cargada, que no es otra cosa que irse todos de un 

sólo lado, el del escogido como candidato por el partido ofi

cial, incluidos aquellos quienes hab1an tenido espectativas 

favorables y fueron competidores, solo que, hasta nuestros 

d1as, la mayoria de los competidores posibles han observado 

una absoluta disciplina hacia el sistema. 

Destapado el tapado, los periódicos, la radio y la televi

sión acuden rápidamente a difundir la imagen del candidato, 

sus primeras declaraciones y la fila interminable de quienes 

acuden a felicitarlo, desearle lo mejor y ponerse a sus órde

nes. Posteriormente, viene una magna reunión en donde el fu

turo presidente acepta p~blicamente su postulación y en la 

cual planteará su programa de gobierno. 

En realidad el tapado o el precandidato en nuestro pa1s es 

una figura sumamente frágil o débil, pues aun cuando durante 

los seis años anteriores haya sido secretario de Estado, la 

mayor1a de la población a nivel nacional apenas sabe de su 

existencia. De ah1 que, para efecto de darse a conocer en to

da la Rep~blica, sea necesario y urgente emprender una campa-
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ña electoral prolongada, extensa y ante todo costosa, sobre 

todo en estos llltimos años en que el gobierno ha enfrentado 

una gran oposición. Durante esta campaña el candidato,al mis

mo tiempo que se da a conocer físicamente, establece un con

tacto directo y personal con los grupos politices de cada lu

gar visitado para crear en ellos esperanzas e intereses con 

una doble retórica en sus discursos, por un lado, alabando al 

héroe local del lugar al que se visita,pero sobre todo, plan

teando una gama de promesas que lo más seguro es que nunca 

cumplirán. Ahora, efectuadas las elecciones, y erigida la cá

mara de diputados en colegio electoral, conforme lo marca el 

articulo 74 constitucional, ésta procede rápidamente a decla

rar al triunfador, y a partir del mismo dia en que toma pose

sión de su puesto, está ya en pleno uso de sus amplias facul

tades. Seglln casio Villegas "parece cosa de magia, pues sólo 

en un mundo imaginado podría verse el espectáculo de que en 

sólo ocho meses un hombre pase de la indigencia política más 

cabal a tener un poder casi absoluto sobre un país, una na

ción y un Estado" ( 72). 

A partir de que se destapa el tapado, el presidente de la 

Repllblica en turno se convierte en una figura ceremonialmente 

respetada, pero cuyo poder real se va perdiendo cada día has

ta desaparecer todo el. De aquí surge ese cuestionamiento que 

72.- Casio Villegas, Daniel. obr. cit. p.32. 
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de que & cómo es la mayoría de los ciudadanos nos hacemos 

posible de que de un dia para otro, el hombre pol1ticamente 

más importante o poderoso de México se convierta casi en un 

simple ciudadano más ?.·La respuesta está en que en la actua

lidad es el puesto de presidente de la República el que impo

ne el respeto, el que dá al lider escogido la dignidad y los 

atributos requeridos. según Carpizo "la presidencia se ha 

institucionalizado, y los verdaderos instrumentos del poder 

en México responden al cargo del presidente y no a la perso

na: entre los más importantes de estos podemos mencionar: el 

apoyo de los principales sindicatos y agrupaciones campesinas 

y populares: el apoyo del partido predominante, y el apoyo 

del ejército11 (73). En palabras de Cos1o Villegas11 con el tiem

po se ha creado una situación que es menos personal y más mé

cánica o de procedimientos" (74). Ambos escritores coinciden 

en que ahora el poder proviene de la institución de la presi

dencia y no de la persona del presidente. 

A la institucionalización, prestigio, y fortalecimiento de 

la presidencia de la República contribuyó de manera conside

rable el general Lázaro Cárdenas, pues éste se aisló de toda 

actividad pol1tica y dec1a que "en el gobierno una sola fuer

za política deb1a sobrasalir: la del presidente de la Reúbli

ca11 .. 

73.- carpizo, Jorge. obr. cit. p.205. 

74.- casio Villegas, Daniel. obr. cit. p.p.23~24. 
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En realidad la sucesión presidencial, en nuestro pais, ha 

sido motivo de serias discusiones y cuestionamientos al inte

rior y exterior del país, pues se han dado en una abierta de

sigualdad de condiciones a favor del candidato del partido 

oficial: todas las etapas del proceso electoral están bajo el 

control directo del gobierno federal; los colegios y organis

mos electorales se integran tendenciosamente; las campañas 

electorales se realizan bajo una completa desigualdad de re

cursos; las prerrogativas que se asignan a los partidos de 

oposición son mínimas en comparación a las que se destinan al 

partido oficial, además de que muchos de los partidos de opo

sición son fácilmente manejados o contralados por el gobierno 

y a veces creados por él mismo para darse legitimidad, sólo 

que, bajo la condición de que el gobierno siga gobernando con 

ellos y para ellos en la medida de lo posible, medida que de

terminan los altos funcionarios encabezados por el presiden

te. Aunado a ello, el gobierno apoya al candidato del partido 

oficial de manera deliberada e ilegal a través de una serie 

de concesiones en materia de recursos materiales, humanos, y 

financieros, todo a cargo del erario p~blico. Asimismo,la ra

dio, prensa y televisión dan amplia cobertura a los actos po

líticos que realiza el PRI, y siempre que se considera opor

tuno, se trata de desprestigiar a la verdadera oposición des-
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virtuando la verdad sobre los actos que estos partidos ef ec

tuan. 

Es decir, en nuestro pais los partidos de oposición no se 

enfrentan a otro partido politice sino al Estado y su gobier

no, ya que el partido oficial se ha convertido en una depen

dencia más del poder ejecutivo federal, formalmente no, en la 

practica si. Según González casanova "ningún partido puede 

competir en este terreno con el PRI-Gobierno, con el PRI-Sec

tor Público, con el PRI-Presupuesto" (75), Bajo estas condi

ciones no puede haber una verdadera vida democrática, pues 

ésta implica la existencia de verdaderos partidos politices 

con igualdad de condiciones que representen a las distintas 

clases sociales. 

En realidad, la gran desigualdad de cor1diciones en que se 

enfrentan los partidos politices contendientes, y el marcado 

favoritismo por parte del gobierno hacia uno de ellos, es una 

de las principales causas de abstención electoral cuyo fenó

meno se ha dado, y de manera permanente se ha incrementado en 

estos últimos años, en México. Este tipo de silencio en las 

elecciones reflejan claramente la desconfianza de la pobla

ción en una estructura inadecuada del desarrollo politice del 

pais. 

75.- González Casanova, Pablo. obr. cit. p.196. 
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Varios elementos pueden ayudar a comprender el fenómeno del 

abstencionismo electoral, viejo fenómeno electoral: un padrón 

electoral con grandes anomalias, resultado de una ausencia de 

depuración permanente: falta de credibilidad en las opciones 

politicas que representan los distintos partidos politices; y 

sobre todo, en estos últimos tiempos el gobierno se ha empe

ñado en no ceder ante claros triunfos de la oposición, lo que 

ha creado en la ciudadania una perversa forna de resignación 

"para qué votar si de todas maneras gana el PRI". El absten

cionismo electoral, entonces, resulta ser mucho más que un 

fenómeno de desidia por parte de la población, significa que 

la forma en que se da la lucha electoral en México no garan

tiza la alternancia en el poder. 

Ahora, en relación a los resultados que los colegios elec

torales de la cámara de diputados ha dado a conocer sobre los 

procesos electorales que se han efectuado en nuestro pais 

para la renovación de la presidencia de la República, son los 

siguientes: Porfirio Diaz 1910 1 98.93%: Francisco I. Madero 

1911, 99.26%; venustiano carranza 1917 198.07%: Alvaro Obregón 

1920, 95.78%: Plutarco Elias Calles 1924, 84.14\:Alvaro Obre

gón 1928, 100%: Pascual ortiz Rubio 1929, 93,55%; Lázaro Cár

denas 1934, 98.19%: Manuel Avila camacho 1940 1 93.89%; Miguel 

Alemán 1946, 77.90%:Adolfo Ruiz Cortinez 1952 1 74.31%: Adolfo 
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López Mateos 1958, 90.43%; Gustavo D!az Ordaz 1964, 

Luis Echeverr!a Alvarez 1970, 86.02%¡ José López 

88.81%; 

Portillo 

1976, 100%; Miguel de la Madrid Hurtado 1982, 70.99 %¡ y Car

los Salinas de Gortari 1988, el resultado verdadero, nunca se 

sabrá. 

El análisis de los datos anteriores revelan, hasta 1988, 

realmente qué tan lejos se hallaban los partidos de oposición 

en México de plantear una verdadera alternativa electoral a 

nivel presidencial. Lo mismo ocurria a nivel local sobre la 

elección de los gobernadores de los estados. Sin embargo, a 

nivel de elección de los diputados y presidentes municipales 

el PAN, PARM y PPS lograron que se les reconocieran algunos 

triunfos, incluso en algunos casos el propio gobierno ha re

formado y violado la ley para que dichos partidos alcancen 

algunos triunfos, como una via de legitimar al sistema polí

tico existente. Dice González casanova "el sistema pol!tico 

necesita reproducir a la débil oposición como instancia de 

legitimación y canalización de grupos. De otro modo acabarían 

consigo mismo"(76). 

En realidad, los candidatos a la presidencia de la Rep~bli

ca por el partido oficial que se han enfrentado a candidatos 

más o menos fuertes de oposición han sido: Manuel Avila cama

cho, frente a Andreu Almazán; Miguel Alemán Valdés, contra 

76.• González casanova, Pablo. obr. cit. p.135 
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Esequiel Padilla; Adolfo Ruiz Cortínez,frente a Enríquez Guz

mán; y la mayor oposición a la que se haya enfrentado el can

didato a la presidencia de la República por el partido ofi

cial en la historia del país, fue la que se dió entre el li

cenciado Carlos Salinas de Gortari, y el Ingeniero Cuauhtémoc 

Cárdenas Solórzano en 1988, cuyo triunfo del presidente Sali

nas fue severamente cuestionado a nivel nacional. 

En relación a los tres primeros oponentes Almazán, Padilla 

y Enríquez Guzmán, según Cosío Villegas "convencidos de que 

la selección del presidente en turno está ya hecha,se resuel

ven a jugar fuera del partido, formando al efecto uno distin

to y opuesto" (77) .El caso de Salinas de Gortari y cuauhtémoc 

Cárdenas merecen una atención especial. 

En realidad, en la historia del país, jamás se había dado 

una contienda electoral tan reñida como la que se dio entre 

los candidatos a la presidencia de la República, Carlos sali

Salinas de Gortari, contendiendo por el partido oficial (PRI) 

y el ingeniero cuauhtémoc Cárdenas Solórzano apoyado por va

rios partidos políticos y un conjunto de fuerzas de oposición 

que se dio en llamar "Frente Democrático Nacional". En reali

dad la calificación de los resultados de julio de 1988, hecha 

por la cámara de diputados erigida en colegio electoral,y que 

dio el triunfo a Salinas de Gortari, no dejó satisfechos a la 

77.- Cosío Villegas, Daniel. obr. cit. p.136. 

-216-



mayoría de los electores, prueba de ello, es que posterior

mente a la calificación de los resultados se realizaron gran

des movilizaciones a nivel nacional, sólo que, no se contaba 

con una estructura organizativa sólida, confiable y permanen

te como para hacerle frente conjuntamente a los embates del 

gobierno; pronto algunos de los partidos que formaban parte 

del movimiento democrático fueron aliándose al partido de Es

tado hasta convertirse en oposición al mismo Frente Democrá

tico del cual formaban parte. Como ejemplo de ello tenemos el 

caso del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Na

cional, y de manera menos abierta, el Partido Auténtico de la 

Revolución Mexicana, y el Partido Popular Socialista. 

Derivado de lo anterior, se d~cidió conformar un partido 

político que aglutinara los sentimientos de las verdaderas 

corrientes de oposición y que lucharan por la transición ha

cia una verdadera democracia. Se unieron entonces, el Partido 

Mexicano Socialista,y la corriente Democrática que había sur

gido del mismo partido oficial, encabezada por el ingeniero 

cuauhtémoc Cárdenas, para de esta forma, dar origen al Parti

do de la Revolución Democrática. 

A partir de la formación del PRO, y hasta nuestros días, no 

han cesado los ataques y calumnias por parte del gobierno ha

cia el partido y su líder nacional cuauhtémoc Cárdenas, pues 
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para el gobierno federal los enemigos principales a vencer 

son los candidatos que contienden por este partido. Ahora,co

mo consecuencia de las presiones de este partido, se han con

cedido importantes triunfos por parte del gobierno a otros 

partidos de oposición, 

nacional. En realidad, 

se ha enfrentado la 

posrevolucionario. 

como gubernaturas al partido acción 

en el régimen salinista es en el que 

mayor oposición al sistema del régimen 

En sintesis, la contienda electoral que se dio en 1988, 

trajo como resultado una sucesión presidencial turbia que, 

incluso,para gran parte de la población nacional el presiden

te salinas de Gortari es considerado como un presidente ile

gitimo, por no haber surgido de una mayoria claramente demos

trada. 

La sucesión presidencial que se aproxima, 1994, se vislum

bra igualmente conflictiva. 

l ·~ . 
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e o N e L u s I o N E s 

I 

El surgimiento de un poder presidencial fuerte en nuestro pa

!s data de la época de Juárez y fue resultado de una serie de 

luchas intestinas que mantuvieron fluctuante al pa!s por un 

largo periodo entre el grupo liberal, encabezado por Juárez, 

y el conservador,encabezado por tucas Alaman. Ambos represen

taban tendencias diametralmente opuestas. Los primeros defen

dían un proyecto de gobierno republicano, soberan!a popular, 

abolición de privilegios y la separación entre el Estado y la 

Iglesia; los segundos, defend!an el centralismo, ampliación 

de privilegios, religión y fueros. Juárez, estaba convencido 

de que sólo a través de un poder amplio se pod!a hacer frente 

a la situación turbulenta del momento:la constitución de 1857 

no le daba tales facultades, sin cumplirla se justificó en 

ella y eso le favoreció para hacer frente a momentos criticas 

como la lucha contra el espurio Maximiliano de Hamsburgo, 

triunfo que le permitió a Juárez restaurar la República en 

1867. A partir de ah!, y hasta nuestros d!as, todos los titu

lares del poder ejecutivo federal han ejercido un inmenso po

der, arrogándose facultades extraordinarias, que aún no con

templadas en la ley, han tenido la fuerza de ser obedecidas. 
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II 

A principios de este siglo el régimen dictatorial de Porfirio 

Diaz provocaba en la sociedad indicios de inconformidad en 

respuesta a su política de privilegios y profundas desigual

dades sociales. El crecimiento económico traia consigo una 

creciente desigualdad en la distribución de la riqueza, afec

tando a la clase trabajadora obreros, campesinos,pequeños em

presarios y mineros, con lo que el régimen porfirista inicia

ba su ocaso. A partir del 20 de noviembre de 1910, Don Fran

cisco I. Madero, mediante el Plan de San Luis Potosi, hace un 

llamado general a la población a la toma de las armas para 

derrocar al general Diaz. sin embargo, con el triunfo del mo

vimiento maderista no se solucionaron los problemas del pais, 

pues estos requerían de profundas reformas en el ámbito poli

tico, económico y social. Pronto hubo levantamientos en contra 

de Madero encabezados por Villa y Zapata, lo que finalmente 

dio origen a la existencia de una Constitución que dá cabida 

a todas las clases existentes del pais, lo que ha favorecido 

la paz interna en nuestro pais. 
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III 

El nacionalismo y la gran voluntad de justicia social es lo 

que caracterizó al régimen cardenista. Durante este gobierno 

se efectuó una gran transformación agraria, obrera y popular 

con lo que se fortaleció considerablemente el poder del pre

sidente de la República derivado, ya no de un capricho perso

nal sino gracias al apoyo de las organizaciones sociales agru 

padas por sectores, con lo que se convirtió el poder del pre

sidente en una verdadera institución, haciéndose del Estado 

una gran potencia social que le permitió hacer frente a las 

presiones externas que surgieron como consecuencia de la a

plicación de políticas nacionalistas y antimperialistas. El 

general Cárdenas fué el gran presidente, el revolucionario 

sin tacha que se encontraba al lado del pueblo luchando por 

su causa en contra de terribles fuerzas reaccionarias de den

tro y fuera del país, fué el seguro conductor del pueblo, un 

gran reformador y el más audaz e inteligente estadista de la 

época posrevolucionaria; formó un partido de masas que insti

tucionalizo el poder; su finalidad, fortalecer al Estado sur

gido de la Revolución Mexicana haciendo de él una verdadera -

potencia social que permitiera hacer frente a las agresiones 

externas; su gran obra: la expropiación petrolera. 

Del presidente Cárdenas en adelante se privilegió el creci

miento económico y se contuvo a la sociedad para no afectarlo 

más tarde se derivó en la minimización de la democracia, se 

perdió el dinamismo del crecimiento, y se cayó en el estanca-

miento. -221-



IV 

De 1917 y hasta nuestros dias los gobernantes en México han 

justificado sus actos en la Constitución Política Mexicana y 

pocos gobernantes en el mundo invocan a su constitución Polí

tica tanto como los mexicanos: éstos con ella justifican su 

pasado, su situación actual y sus acciones futuras. Aunado a 

lo anterior, de 1940 en adelante hubo un sezgo notorio en la 

forma de ejercer el poder: de esta fecha en adelante nuestros 

gobernantes han utilizado un lenguaje demagógico al dirigirse 

a la sociedad con un discurso mediante el cual se hacen pasar 

como los más serios representantes de los grupos populares, 

cuando la primacia de los intereses de las élites industria

les y comerciales,así como la distribución singularmente ine

quitativa del ingreso, demuestran lo contrario. Situación que 

se agudiza atln más a partir del gobierno del presidente Luis 

Echeverria Alvarez. 

Del gobierno echeverrista hasta nuestros dias se cambió y 

transformó por completo el sistema politice del país y se dis 

tanció considerablemente del proyecto de gobierno de los pre-

cursores de la Revolución. De aqui en adelante, los gobernan

tes se han dirigido a la población con un lenguaje de altura 

y de cortesía pero detrae de ello se esconde la arbitrariedad 

la amenaza, y la represión: el Estado ha perdido iniciativa y 

se deteriora el sustento popular, mismo que se agudiza cada 

vez más como consecuencia de las políticas antipopulares im

plementadas por el gobierno salinista que favorecen la acumu

lación de la riqueza en unas cuantas familias privilegiadas 
sin compartirse con la sociedad. -222-



V 

El presidente de la Repüblica en México es la pieza clave del 

sistema politico mexicano,tanto constitucional como politica

mentei en él se concentra un enorme poder juridico, politico, 

económico y social lo que le permite tomar las decisiones es

tratégicas en la materia,con lo que se impone el sello perso

nal a la forma de ejercer el poder en cada sexenio. En nues-

tro pais,es el Presidente quien decide en ültima instancia la 

acción del gobierno federal, de los gobernadores, de los go

biernos municipales, del partido predominante, del sector pa

raestatal,e incluso de la iniciativa privada y de las princi

pales organizaciones obreras, campesinas y populares. Asimis

mo, el Presidente en México encauza la actividad del Congreso 

de la Unión y dá lineamientos de acción al Poder Judicial Fe

deral¡ lo cual va en contra de un verdadero sistema de gobier

no republicano y democrático al debilitarse considerablemente 

el poder de decisión de las otras instancias de representa

ción de la sociedad. 

En sintesis, el presidente de la Repüblica en México es el 

principal conductor de la politica interior y exterior del 

país; determina la politice de los gobiernos federal, local y 

municipal¡ encauza la administración de los tres niveles de 

gobierno y, por consecuencia, de la sociedad en su conjunto, 

lo que trae consigo: un Estado fuerte y una sociedad civil 

débil. 
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VI 

La teoría de la división de poderes establecida en nuestra 

constitución Política Mexicana y que tiene como finalidad aca 

bar con el absolutismo y ofrecer más y mejores garantias a la 

sociedad mediante el equilibrio de los poderes de la Unión,no 

ha operado en México, pues existe un Poder Ejecutivo Federal 

que, mediante la centralizacion y concentración del poder, se 

ha impuesto sobre los poderes Legislativo y Judicial. Por 

ejemplo, el Congreso General en México no ha jugado el papel 

que la constitución le tiene asignado: el de ser un verdadero 

representante de la sociedad, un Poder Legislativo con facul

tades constitucionales muy amplias para elaborar las leyes y 

reglamentos con ámbito de observancia a nivel nacional. Este 

poder se ha concretado a adoptar una actitud de verdadera su

misión a los dictados del titular del Poder Ejecutivo Federal 

por lo que el Legislativo ha entrado en una situación de pro

gresivo descrédito y desconfianza ante la sociedad. Ahora, el 

Poder Judicial al igual que el Legislativo no ha tomado el pa 

pel que históricamente le corresponde, éste se ha politizado 

con la consiguiente desatención de resolver las controversias 

que se suscitan como consecuencia de la aplicación de las le

yes, y que tiene como misión constitucional administrar la 

justicia a todos por igual. 

creo, pues, que se ha desaprovechado el ejercicio de un 

verdadero poder republicano y en cambio se ha ejercido un li

derazgo nacional desvirtuado del proyecto constitucional de 

gobierno. -224-



VII 

La Administración Pública Federal en nuestro pais forma par

te, quiza la más importante, de uno de los poderes en que se 

haya depositada la soberanía del Estado en México: el Poder 

Ejecutivo Federal. El titular de este poder es el encargado 

de gobernar a la sociedad en su conjunto, lo cual lo hace a 

través del diseño, instrumentación y ejecución de planes y 

programas; del manejo de los cuerpos de seguridad pública co

mo el ejército y la policía; de la conducción de las relacio

nes exteriores; del manejo del presupuesto y gasto público; y 

del mantenimiento del orden interno; aspectos todos ellos que 

astan encuadrados dentro del ámbito de la Administración Pú

blica Federal, la cual funge como órgano auxiliar del presi

dente de la República para llevar a cabo sus planes y progra

mas de gobierno. Por tanto, la Administración Pública es la 

instancia que relaciona al Estado con la sociedad y,como tal, 

materializa de manera particular la generalidad de las leyes. 

Asimismo, mediante ésta el Presidente en México efectúa las 

funciones sustanciales de gobierno: planea, organiza, progra

ma y dirige la gama de actividades que por ley tiene asigna

das y que tiene que cumplir; y en si mediante ésta el gobier

no organiza, induce y regula la vida de la sociedad en gene

ral. 
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VIII 

El centralismo político, con sus consecuencias, la centra

lización y concentración administrativas, ha provocado un de

bilitamiento progresivo en algunas de las instituciones poli

tices del Estado, particularmente del Poder Legislativo y Ju

dicial, lo cual ha tenido una repercusión evidente en la pro

pia Administración Pública. Esta ha asumido progresivamente 

un mayor rol político, principalmente a través de la Secreta

rla de Gobernación pues el titular de esta dependencia ha te

nido una posición muy especial dentro del sistema político 

mexicano, toda vez que durante mucho tiempo ha fungido como 

jefe del gobierno interior o como segundo hombre fuerte del 

sistema, dada la importancia de las facultades que constitu

cionalmente tiene que cumplir. Al titular de la Secretaria de 

Gobernación compete: velar por el cumplimiento de los precep

tos constitucionales a nivel nacional;y conducir las relacio

nes con los otros poderes de la Unión y con los gobiernos lo

cales y municipales, muchas veces extralimitándose en sus fa

cultades, lo que ha traido consigo el descrédito nacional e 

internacional por la falta de un equilibrio de influencias 

entre la Federación y los estado federados, convirtiéndose de 

esta forma a la Administración Pública Federal en una insti

tución no sometida a efectivos mecanismos de control, al mis

mo tiempo que ha sido penetrada por grupos de presión. 
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IX 

La Administración Pública Federal en México juega un papel 

politico muy importante, pues existe una clara y estrecha in

terrelación entre administración pública y política. La admi

nistracibn pública, sin duda, es condicionada por el ambiente 

politice y, a la vez, aquella condiciona la acción política 

del Estado. A través de las dependencias de la Administración 

Pública Federal, el Estado se hace representar hacia el exte

rior, se defiende la soberanía de las tierras y aguas nacio-

nales, y se efectúa la política hacia el interior del pais. 

X 

Tal vez una de las estrategias más importantes para atemperar 

este presidencialismo seria la descentralización de la vida 

nacional y, especialmente, de la Administración Pública. No 

sólo geográficamente, llevando los centros de decisión cerca 

de donde ocurren los problemas; sino descentralizar la admi

nistración en el sentido de entregar a los gobiernos locales 

y municipales facultades, atribuciones, programas, ejecución 

y recursos que ahora son parte de las funciones del Ejecutivo 

Federal. 
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XI 

La crisis de la democracia actual es una crisis de partici

pación. El Estado y el gobierno estan lejos de los individuos 

y pretenden gobernar sin su concurso. La participación polí

tica de los ciudadanos se reduce a actuar en los procesos 

electorales cada 3 ó 6 años como elector, cobrando más inte

res cuando se trata de la sucesión presidencial. Lo anterior, 

aunado a la falta de credibilidad en los procesos electorales 

ha traído como consecuencia una baja participación de los 

ciudadanos para elegir a sus gobernantes. La salida a esta 

crisis de la democracia está en generar las condiciones para 

que el pueblo tenga confianza en las instituciones políticas, 

arraigar políticamente a los dirigentes y administradores, 

estimular la formación genuina de cuadros políticos con re

presentación popular, desburocratizar a la Administración Pú

blica, abrir los espacios de la cosa p~blica a los grupos so

ciales, e impulsar la administración con abierta y plena par

ticipación popular. El reencuentro real del Estado con la so

ciedad civil es urgente e inaplazable. 
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XII 

En el· México de hoy ya no es posible un presidencialismo ex

cluyente en un pais plural, con diversidad politica, económi

ca y social. El pais ya no acepta que una sola persona tenga 

la capacidad de decidir sobre la vida de toda la República y 

que el presidente se haya convertido en la única instancia de 

decisión. La época de los presidentes emperadores debe termi

nar y dar paso a un auténtico y genuino presidencialismo de

mocrático, nuestra Carta Magna asi lo establece, sujetémonos 

a ella. 
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