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INTRODUCCIÓN 

La seguridad tiene una relación directa y consustancial al Estado y al Derecho. 
Una condición básica de toda sociedad organizada políticamente, es 
proporcionarse el marco jurídico e institucional que le dé las suficientes 
garantías para existir y reproducirse como tal. Ello implica la certeza de que la 
integridad física, los bienes y los derechos de los individuos que integran un 
conjunto social serán protegidos. La protección estará a cargo del Estado 
entendido como la organización política de la sociedad. 

En oste sentido, el Estado es percibido como producto de un desarrollo superior 
de la sociedad. Sin un esfuerzo adicional de organización, los individuos que 
integran el conjunto social no podrían crear condiciones de seguridad para su 
existencia y reproducción si se plantearan este problema en forma aislada y 
particular. 

El Estado es una necesidad indispensable para dirigir los esfuerzos y recursos 
con que cuenta una sociedad hacia determinados propósitos y met:as 
proyectados en el tiempo. Sin embargo. el Estado debe tener límites. El Derecho 
constituye la norma fundamental para darle ordenamient:o a la sociedad y al 
Estado. Luego entonces, el Estado y su organización requieren de una 
administ:ración continua para darle a la sociedad la seguridad necesaria y 
suficiente para vivir en un marco de organización política democrática. 

En este orden de ideas uno de los problemas más difíciles de resolver por el 
Estado de Derecho, en términos de administración pública, es crear las reglas 
e instituciones que permitan dirimir el mayor número de conflictos sin recurrir 
al uso legítimo de la fuerza. Esto es, procesar el conflicto político a través de 
métodos pacíficos, y en un marco de democracia. 
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El Estado de Derecho tiene la obligación de impartir justicia y seguridad para 
garantizar -la existencia y reproducción de la sociedad. Dependiendo de la 
nat.urateza política del Estado encontraremos mayor o menor discrecionalidad 
para utilizar la fuerza. La democracia es el método por excelencia para resolver 
los conflictos sociales sin hacer uso de la fuerza. Para ello se crea todo el 
cuerpo normativo que permite dirimir pacíficamente las controversias. Sin 
embargo,. también el uso de la fuerza debe ser regulado. porque es un hecho 
que el Estado ..... sólo es definible sociológicamente por referencia a un medio 
específico que él. corno toda asociación política, posee: la violencia física" 1 • 

El Estado de Derecho de naturaleza democrática establece reglas y condiciones 
para la convivencia pacífica y para evitar al máximo el uso de la fuerza. Al 
respecto existen siete reglas fundamentales: 

A. Regla del Consenso. Se refiere a la adhesión., por parte de los gobernados., 
a las decisiones tomadas por los gobernantes .. con pleno reconocimiento 
de estos últimos de los derechos de los gobernados. 

B. Regla de la Competencia. Para construir el o los consensos deben existir 
plenas garantías de una competencia en condiciones de equidad para todo 
aquel que quiera participar en la contienda por cargos de elección popular. 

C. Regla de la Mayoría. La mayoría hará la ley e instrumentará los 
mecanismos pertinentes para su vigilancia. 

D. Reglo de la Minoría. En la democracia la minoría tiene plenos derechos .. 
garantías y posibilidades reales para la alternancia en e! poder. 

E. Regla del Control. La democracia supone un poder controlado y 
controlable. 

1Max Weber. El Polltico y El Científico. Alianza Editorial. México. 1979. p. 83. 
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f'. Regla de la Legalídad. Supone la exclusión del poder de hecho. para que 
éste se supedite a la fey. El consenso, ef control y fa alternancia en el 
poder estarán subordinados al Derecho. 

G. Regla de la Responsabilidad. La democracia estima que los hombres y fos 
partidos políticas que participan en ella son capaces de responder a Jos 
compromisos que se adopten, cumplir las anteriores reglas y mantener su 
respeto a la fey 2

• 

Hemos hecho este planteamiento porque desde nuestra perspectiva la mejor 
seguridad no consiste en más y mejor fortalecimiento de las acciones 
coercitivas que permitan recurrir al uso legitimo de la tuerza para dirimir los 
conflictos sociales. Por el contrario, se considera que Ja mejor seguridad reside 
en más y mejor democracia, de conformidad con las reglas antes señaladas. La 
democracia no es sino un conjunto de reglas para solucionar los conflictos sin 
derramamiento de sangre 3

• En este sentido, un buen gobierno democrático será 
aquél que se apegue con mayor rigor al Derecho y a las reglas del juego 
democrático; éste es el grado suprema de la seguridad de fa sociedad y del 
Estado. 

Sin embargo. existe también otro ángulo para acercarse al problema de Ja 
seguridad. y es el que se refiere a las medidas de protección para dar garanttas 
a fa saciedad mediante el uso legítimo de la fuerza. La seguridad no sólo tiene 
que ver con eJ uso de la fuerza; descansa esencial y fundamentalmente en la 
inteligencia. Este concepto se r"efiere a un conjunto altamente planificado, 
sistematizado y jerarquizado de funciones íntimamente vinculadas y referidas 
a un proceso informativo. Incluso cuando la acción del Estado está dirigida 
hacia medidas disciplinarias, el uso de fa fuerza legítima tiene que ser inteligente 
y efectiva. Ello implica establecer también cuerpos normativos que establezcan 
claramente quien estti autorizado a ejercer la fuerza, en qué circunstancias, a 
través de qué métodos y procedimientos y en qué proporción de conformidad 
a Ja naturaleza de la situación por resolver . 

.te,. Umben:o Cerroni, Reo/as y Valores en la Democracia. México. Afianza Editorial, 1991. 

'Norberto Bobbio El Futuro de fa Democracia. Trad. José F. Fernández Santillán. México. Fondo 
de Cuftura Económica, 1986. p.57. 
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Se considera que el tema de la seguridad en general, es uno de los temas de 
mayor relevancia para la sociedad y el Estado. Desde que éste existe, como una 
organización política de Ja primera, ha habido una política de seguridad que da 
garantías de estabilidad y continuidad a dicha organización, ya que ese ha sido 
el mandato de una sociedad determinada. 

La seguridad como concepto general, independientemente de si es nacional, 
política o pública, ha sido objeto de poca atención por parte de universidades 
y centros de reflexión en México. Ello tiene varias explicaciones. Una de ellas, 
quizá la más importante, es la naturaleza del régimen político que se conformó 
a partir de 1928. La seguridad era considerada más bien un subproducto del 
conjunto de relaciones y controles que estableció el sistema político mexicano. 
Luego entonces. el tema de mayor atracción y relevancia era la composición y 
funcionamiento del sistema político para garantizar Ja estabilidad necesaria del 
proyecto económico implícito. 

Si bien el sistema político tuvo un sistema de operación muy funcional y 
adecuado en términos de estabilidad,. reconocido dentro y fuera del país desde 
1928 hasta marzo de 19944

• a partir de 1968 empiezan a presentarse 
dificultades para poder articular la nueva pluralidad de la sociedad mexicana. De 
1928 a 1 968 la seguridad del Estado. en el tipo de sistema político que 
prevaleció, descansaba fundamentalmente en la cooptación y/o en la acción 
disciplinaria del gobierno. Este modelo de amplia eficacia ante una sociedad 
menos plural. participativa y crítica empieza a presentar nuevos y frecuentes 
problemas de integración política a partir de 1 968 . 

.. Consideramos que el 23 de marzo do 1994 es una fecha de finalización y corte en la 
periodización polltica do México. debido a que los fundamentos mediante los cuales se creó el sistema 
político en 1928. fueron la transmisión pacifica de! poder político y la creación de reglas escritas y no 
escritas para garantizar fa estabilidad mediante arreglos poHticos en vez de precisar la violencia como 
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De 1 968 a 1985 uno de los temas centrales para reformar y adaptar el sistema 
político fue a través del área electora f. El propósito fue adaptar la representación 
política a las nuevas dernand.:is de los partidos políticos, que cada vez cobraban 
mayor importancia en Ja vida política del país. 

Es hasta 1 985 cuando el gobierno toma la 1n1c1ativa de r-evisar la estructura y 
funcionamiento del sistema de seguridad nacional que estaba adscrito a la 
Secretaría de Gobernación. Esta revisión tuvo dos causales importantes: el 
anquilosamiento institucional y la presión política nacional e internacional con 
respecto a los vínculos de algunos agentes de seguridad con el narcotráfico. 

El primero de agosto de 1 985 fue creada la Dirección General de Investigación 
y Seguridad Nacional, como resultado de Ja fusión de Ja Dirección General de 
Investigaciones Políticas y Sociales con Ja Dirección Federal de Seguridad, 
ambas dependientes de la Secretaría de Gobernación. Es a partir de 1 985 
cuando el tema de la seguridad en un sentido amplio empieza a tener una 
especificidad como objeto de estudio y tema importante de política pública por 
parte del gobierno federal. 

Ante una mayor complejidad social y la especificidad del gobierno respecto a 
Ja organización institucional de la seguridad. ésta se ha venido conformando 
como un tema concreto y especifico que ha tenido una mayor atención, a nivel 
académico y de políticas públicas. La seguridad no sólo tiene que ver con el uso 
legítimo de la fuerza física. La sociedad contemporánea demanda una mayor y 
mejor seguridad con respeto a los derechos humanos, en un marco de libertad 
y garantías individuales y sociales. Ello implica una organización estatal 
inteligente más que fuerte en términos disciplinarios. 

Los anteriores conceptos demandan un serio esfuerzo por parte del Estado para 
reconceptuaJizar la seguridad, considerando las demandas de la sociedad 
nacional y Ja nueva correlación de fuerzas internacionales. El reto para Ja 
Administración Pública entendida como gobierno en acción, está en dos 
ámbitos: en el campo teórico, para volver a crear un conjunto de conceptos que 
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tiendan a darle soporte doctrinario a la seguridad de la nación sin detrimento de 
los derechos fundamentales del hombre; y en el ámbito operativo. para diseñar 
e instrumentar cambios institucionales que secin congruentes con el nuevo 
marco teórico-conceptual ajustado a la realidad política nacional e internacional. 

En el contexto internacional. en los últimos 50 años. el tema de la seguridad 
estuvo centrado básicamente en la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión 
Soviética. como resultado de la Segunda Guerra Mundial. 

El debate académico y político sobre la seguridad tuvo como referentes esta 
confrontación. Es a partir de 1989-1991. con el fin de la Guerra Fría. cuando 
se inicia un replanteamiento conceptual y operativo de la seguridad. A la fecha 
aún no hay modelos definidos. Al desaparecer los términos de la rivalidad entre 
las dos potencias militares más importantes, se ha iniciado una rigurosa revisión 
de la naturaleza y nuevas funciones de la seguridad dentro y fuera de los 
Estados-Ni'.lción. 

Por otra parte, los países en desarrollo le dieron una importancia a la noción de 
seguridad, pero como parte de un esfuerzo por racionalizar y justificar 
regímenes autoritarias y dictatoriales. Ilustran esta afirmación las dictaduras 
militares de Brasil, Argentina y Paraguay. sobre todo entre 1960 y 1970. 

Es por ello que uno de los propósitos de este trabajo es revisar la evolución de 
algunas categorías de análisis que permitan identificar y evaluar adecuadamente 
tas limitaciones y las nuevas tareas de la seguridad mexicana, para hacer los 
ajustes necesarios en la Administración Pública Federal. Este trabajo tendrá una 
dimensión temporal de 191 7 hasta 1994. El estudio ha considerado los más 
importantes cambios en las instituciones federales invoíucradas con la seguridad 
de la nación. 

La seguridad constituye el soporte institucional en el cual se basan Estado y 
sociedad para impulsar el proyecto nacional que los habitantes de un 
determinado país han adoptado como propio. 
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El tema de la seguridad constituye también un reto intelectual para diseñar el 
nuevo andamiaje conceptual que facilite la gobernabilidad de la democracia. El 
momento de profundo cambio político que está viviendo México requiere de un 
nuevo modelo estratégico de seguridad .. para garantizar la estabilidad interna y 
las aspiraciones futuras do los nacionales en un marco de respeto a la libertad 
y a los derechos fundamentales. 

'" 
De 1 945 o 1 991 el mundo vivió bajo un esquema de seguridad basado en el 
equilibrio del terror. El armamcntismo y la posibilidad del uso de la fuerza 
constituyeron los elementos disuasivos y defensivos para garantizar la paz. 

Ahora que se ha presentado un cambio fundamental en las relaciones 
internacionales, el eje de estas entre los Estados ya no es la violencia ni los 
factores de fuerza. Actualmcntel hay un recambio fundDmental: el comercio y 
las finanzas interniJcionales han alterado sustantivamente Ja estructura potencial 
de los Estados-Naci6n1 y por otro fado la soberanía está en una profunda 
revisión, tanto en Europa como en Asia y América. Soberanía, Estado y 
Seguridad Nacional son conceptos que merecen un profundo replanteamiento 
conceptual y operativo. 

Actualmente los riesgos pLera la seguridad nacional no están fuera de los 
Estados. Ahora los factores internos han incrementado la importancia y Jos 
riesgos para la seguridad de la nación. la seguridad es un concepto de carácter 
dinámico. profundamente cambiante. y sujeto al contexto político internacional 
V nacional. En este sentido, es un concepto susceptible de ser revisado y 
ajustado para el cumplimiento de los grandes objetivos nacionales. 

Asimismo, tiene que ver con las esencias básicas de Ja nación; no es un asunto 
que se circunscriba al ejército o a la marina, porque es algo más que defensa 
nacionaL la seguridad nacional tiene que considerar un conjunto de elementos 
civile~, militares, económicos. políticos. culturales, sociales y geográficos, para 
déir garantías de continuidad y desa.-rollo al proyecto de país que la sociedad ha 
determinado. 
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La era posterior a la Guerra Frfa ha marcado Ja necesidad de rejerarquizar los 
elementos constitutivos de Ja seguridad nacionaJ. Ahora. el factor militar ya no 
es el preponderante. Ahora. tenemos que el factor económico está siendo el 
principal elemento a considerar para la vinbilidad de la nación. Luego entonces, 
la mejor seguridad es aquélla que permite potenciar Jos recursos y posibilidades 
del Estado y de la sociedad, a niveles tales que disminuyan los riesgos que 
pongan en peligro la viabilidad del proyecto económico y social. 

En estos momentos de importante cambio polftico en México. la viabilidad del 
Estndo mexicano y del proyecto social hecho gobierno están en riesgo ante los 
problemas de efectividad en los sistemas de seguridad y justicia. La crisis de 
seguridad que enfrenta Ja sociedad mexicana actualmente. atenta contra ella y 
contra el Estado. El cambio de un sistema político con partido hegemónico a 
otro sistema más competitivo de naturaleza multipartidista con tendencia al 
tripartidismo, está afectando los mecanismos formales y tradicionales de control 
y orden político. 

Ya no os posible encuadrar la pluralidad mexicana que prevaleció de 1 928 a 
1988 en un solo partido político. que durante muchos años procesó con eficacia 
el conflicto y consensos de las diferentes fuerzas sociales. La actual pluralidad 
de la sociedad mexicana está en pleno proceso de transición y cambio. 
alterando sustantivamente las medidas de control de seguridad del Estado hacia 
la sociedad. Aún no hemos encontrado el justo medio entre libertad y seguridad 
o entre democracia y control, porque se está construyendo mediante acuerdos 
entre las principales fuerzas políticas del país. 

En este ámbito de cambio político la inseguridad atenta contra el Estado de 
Derecho. y por ello induce implícitamente a los individuos y grupos sociales D 

resolver sus controversias por I~ vía para legal o violenta. El sistema institucional 
que procesaba el conflicto político, formado por la Secretaría de Gobernación. 
la Presidencia de la República y el Partido Revolucionario Institucional. está 
siendo rebasado por la nueva libertad y fuerza que posee Ja sociedad mexicana. 
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Las instituciones político-administrativas del Ejecutivo Federal actualmente 
tienen un exceso de demandas por parte de Ja sociedad1 que de suyo 
complican, el proceso político. A cJlo hay que agregar el rezago que en materia 
doctrinaria y de reforma institucional viene cargando el gobierno. 

Esta situación nos lleva a preocupantes tases y momentos de falta de capacidad 
gubernamental. En términos generales la historia política nos ha mostrado la 
necesidad de limitar y regular Ja fuerza del Estado, para acotar su 
discrecionalidad y evitar el abuso. Sin embargo, parece que ahora enfrentamos 
un fanómcno diferente. La actual crisis del Estado parece caracterizarse por la 
carencia. la deficiencia y Ja incapacidad en el uso positivo del poder. 

La sociedad y el Estado mexicanos están ante retos verdaderamente 
trascendentes para Ja viabilidad de la nación mexicana. El cambio político de un 
sistema menos democrático a uno más democrático es responsabilidad de 
todos. La solución no está en la represión. la anarquía o el autoritarismo. sino 
en la reformo y modernización del Estado como organización política de la 
sociedad que garantice fas nuevas reglas del juego político. Pero un elemento 
esencial de la seguridad mexicana residirá en cf consenso básico que logren los 
actores políticos para redefinir las nuevas reglas de acceso. alternancia y 
distribución del poder político. 

Por elfo. esto trabajo pretendo identificar algunos de Jos problemas que se 
consideran más relevantes en el ámbito de Ja seguridad nacional desde un punto 
de vista institucional. La identificación de tales problemas permitirá reflexionar 
y proponer algunos lineamientos para construir un cuerpo doctrinario de Ja 
seguridad en México. Hemos puesto como límite a fa investigación hasta 1994. 
ya que en este año se presentaron hechos inéditos y de vital trascendencia para 
el pafs. No obstante, las reflexiones. conclusiones y consideraciones sobre la 
seguridad se están haciendo tomando en cuenta la realidad mexicana de 
principios de 1997. 

En este sentido, la mejor seguridad descansará sobre Ja jnformación y la 
inteligencia. Quizás con mayor rigor podríamos afirmar que fa mejor seguridad 
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descansa en la eficacia de sus sistemas de inteligencia para procesar la 
información y adoptar los mejores cursos de acción. Mejor sistema de seguridad 
no significa mayor control o maybr armamento para disuadir o defenderse. 
Mejor seguridad implica la capacidad para prever conflictos, desactivar 
controversias sin uso de la violencia y, así, lograr los objetivos establecidos por 
la sociedad. Mejor sistema de seguridad significa crear condiciones para dirimir 
los conflictos políticos y sociales vía métodos democráticos, es decir, pacíficos. 
Mejor seguridad significa un empico inteligente, escrupuloso y contundente de 
la fuerza física. 

Así, el ret.o de la seguridad no reside sólo en la información, sino en la 
capacidad de analizar situaciones, establecer cursos de acción, adoptar 
decisiones e instrumentos adecuados para garantizar la viabilidad de la nación 
en un marco de libertades, de igualdad y de respeto a los derechos humanos, 
sin detrimento del poder del Estado para garantizar esos derechos y los de la 
sociedad. Es una de las más altas responsabilidades y retos para la 
administración pública. 

En resumen, podríamos apuntar los siguientes problemas e hipótesis en el tema 
de la seguridad mexicana: 

• ¿ Hasta qué punto el sistema institucional de seguridad civil (no militar) 
mexicano se ha convertido en un riesgo para la propia seguridad de la 
nación, dado su anquilosamiento, pérdida de rumbo y falta de efectividad 
en la transición política del país ? 

• ¿ Cuál debe ser el perfil del nuevo sistema institucional de seguridad en 
un sistema político multipartidista con tendencia al tripartidismo y 
competitivo electoralmente ? . ¿ Cuáles son los nuevos elementos a 
considerar en el actual concepto de seguridad ? 
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CAPITULO l. MARCO CONCEPTUAL DE LA SEGURIDAD. NATURALEZA Y 
FUNDAMENTOS. 

Introducción. 

El tema de la Seguridad en México ha estado caracterizado por una ausencia de 
referentes filosóficos. Su punto de apoyo ha sido la estabilidad pof1tica y el 
orden. Los temas de interés han estado centrados tanto en los mecanismos de 
control como en aquéllos de carácter operativo. 

Desde nuestro punto de vista consideramos fundamental revisar y construir un 
referente teórico teniendo como soporte la filosofía política. La esencia básica 
de los aspectos operativos de la seguridad lo encontramos en la filosofía política 
ya que nos ayuda a encontrar una mejor base teórica respecto de la naturaleza 
de la seguridad y su sentido. 

Por elfo, el trabajo comprende una parte muy importante que se refiere a la 
dimensión filosófica de fa seguridad. Si bien es pertinente estar muy al 
pendiente de los temas operativos .. es absolutamente necesario e indispensable 
revisar y reflexionar sobre fa perspectiva que nos da la filosofía. Este enfoque 
nos permite encontrar algunas alternativas de solución a los retos operativos de 
la seguridad que en forma cotidiana se nos presentan. El pensamiento filosófico 
permite reflexionar y analizar sobre la dimensión de nuestros problemas 
operativos en materia de seguridad. 

Debemos recordar que la ubicación y la precisión conceptual de fa seguridad 
,..equiere de niveles más rigurosos de reflexión y análisis, los cuales nos dan 
pautas para la construcción institucional y operativa de los diferentes aspectos 
inherentes al respecto. Por ello, en este trabajo sostenemos que la detección de 
los problemas de la seguridad en su dimensión operativa son absolutamente 
necesarios e indispensables, pero totalmente insuficientes de no contar con su 
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referente filosófico, que es el que finalmente ayudará a encontrar algunas de las 
las causas últimas de la problemática de la seguridad. 

Luego entonces la idea general de este capítulo es tener precisión conceptual 
de los temas fundamentales inherentes a la seguridad, recurriendo al 
pensamiento de Thomas Hobbes, Juan Jacobo Rousseau, Herman Heller, Hans 
Kelsen, Max Weber, Norberto Bobbio, Michelangelo Bovero, Daniel Bell, entre 
otros. Quizá uno de los problemas más relevantes de la seguridad mexicana 
tanto en su dimensión operativa como conceptual, sea la falta de precisión del 
objeto de estudio y análisis. Cada quien entiende a su manera la seguridad. El 
trabajo pretende establecer algunos criterios y lineamientos para comprender y 
ent.ender el fenómeno de la seguridad. De ninguna manera se pretende 
establecer el concepto único. La seguridad es una categoría de análisis que 
requiere construirse día a día. mediante la revisión y comprensión do la realidad. 

Asimismo. este capítulo intenta acotar con cierto rigor sobre la naturaleza de 
la seguridad y su doble dimensión: la inteligencia y la coacción. 

También se hará una revisión de los t.emas clásicos de la política y su relación 
con la seguridad. Finalmente se reflexionará sobre el problema que implica para 
todo Estado la seguridad en el marco de los derechos humanos. La sociedad 
contemporánea demanda cada vez más una mayor y mejor seguridad v. 
simultáneamente. una mejor protección de los derechos fundament.ales del 
hombre. Tema que además de ser una fuente de abundantes y variadas 
discusiones. sin duda es un verdadero reto para los diseñadores y 
administ.radores de políticas públicas en materia de seguridad. 
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1. Conceptos Iniciales. 

1 . 1 El tema de la seguridad es un campo de la ciencia poJftica y de la 
administración pública que aún está por construirse. Como todo subtema 
de estas grandes disciplinas de las ciencias sociales, está carente de 
teoría, metodología y técnicas de investigación con suficiente calidad para 
articular eficaces políticas públicas. 

Con el propósito de tener ciertos puntos de partida en el uso de algunos 
conceptos básicos, nos permitiremos presentar sólo unos de los más 
útiles e importantes. 

La seguridad es una necesidad de la persona y de los grupos humanos 
para poder existir y perdurar en el espacio y en el tiempo; así, también es 
un derecho inalienable del hombres y de las naciones. 

La seguridad es un alto valor desde cualquier punto de vista: filosófico, 
sociológico, jurídico, político, económico,. diplomático o militar. 

Probablemente el alto valor de la seguridad se deba a que establece las 
posibilidades y condiciones para ser. El individuo o los grupos humanos 
pueden llegar a cobrar conciencia de sf y para sí en la medida que hay 
ciertas condiciones para ser. 

Por elfo, fa seguridad fleva inherentes conceptos y nociones tales como 
de garantía, de protección o de tranquilidad ante amenazas o acciones 
adversas a la propia persona humana, a las instituciones o a los bienes 
esenciales y a las existentes, o bien a aquellos que son deseados. 
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Probablémente uno de los problemas más difíciles de articular en Ja acción 
gubernamental es la compatibilidad entre libertad de los miembros de los 
diferentes grupos sociales y el derecho del Estado a otorgar y ofrecer las 
garantías institucionales necesarias para el ejercicio de dichas libertades. 

El problema también puede ser expresado en estos términos. El Estado de 
Derecho se encuentra orientado hacia el interés colectivo y además tiene 
el poder legítimo y monopólico de la coerción. para garantizar las 
aspiraciones individuales y sociales de los individuos. Por otra parte está 
el ciudadano poseedor de derechos naturales inalienables, pero también 
subordinado a la voluntad general sustentada en la ley. 

1.2 "La acción humana se caracteriza por el ejercicio de la libertad y de la 
racionalidad. En función de la atención de sus necesidades, la acción libre 
y racional del hombre -sea en el plan individual o colectivo- se orienta 
hacia objetivos que deben ser claramente definidos". 5 

p.1. 

La seguridad es una categoría de análisis que está directamente 
relacionada con los intereses, las aspiraciones y los objetivos de los 
individuos y los grupos sociales y de la sociedad nacional en su conjunto. 

La seguridad construye su cuerpo doctrinal, instituciones, método y 
sistemas para ofrecer garantías y protección suficientes para et logros de 
los objetivos nacionales. Por ello, la noción esencial de la Nación es su 
dimensión integradora, su capacidad de articulación de necesidades e 
intereses de individuos, grupos y sectores sociales que conviven en un 
mismo territorio. 

~José Thiago Cintra. Seguridad Nacional, Poder Nacional y Desarrollo. México. Mimeo, 1991. 
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Corresponde a la organización política de la sociedad, el Estado, la 
responsabilidad de establecer grados y jerarquías en Ja acción pública, a 
través de métodos racionales que permitan establecer el orden en los 
objetivos .. asf como los tiempos, medios, inst:rument.os y modalidades 
para atender las necesidades, intereses y aspiraciones de la sociedad. 

En este sentido, la nación sólo es viable en la medida que pueda 
concretar, a través del Estado Nacional, la integración Y armonía entre las 
diversidades temporales y espaciales, donde individuos y grupos desean 
conser-var su identidad y continuidad cultural mediante objetivos comunes 
que le dan unidad a la Nación. 

Por ello Ja seguridad nacional es el concepto globalizador que define. 
explica y ordena el conjunto de condiciones indispensables para concretar 
necesidades. intereses, aspiraciones y objetivos de los individuos y la 
sociedad de determinado EsLado-Nación. 

Los objetivos nacionales representan Ja crista!ización racional de los 
intereses y aspiraciones que. en determinada faso de su evolución 
histórico-culturar. la sociedad. los grupos humanos y los individuos 
desean verse realizados en un determinado tiempo y espacio. El Es-rada 
a través de la acción gubernamental busca la concresién de dichos 
objetivos nacionales. La seguridad construye el andamiaje doct:rinario y 
administrativo para garantizar las condiciones que permitan el logro de los 
objet:ivos nacionales así como evitar el retraso o la degradación de la 
calidad de vida de los nacionales que habitan el territorio nacional. 

1 .3 "El Poder Nacional es el conjunto de medios de 'todo tipo que dispone Ja 
nación, y que son accionados por la voluntad nacional con la finalidad de 
lograr conquistar y mantener interna y externamente, Jos objetivos 
nacionales". 0 

'" José Thiago. Seguddad Nacional .•.•• op. cir .• p. 7. 
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El poder se encuentra difuso entre los miembros de la sociedad. Se 
concentra y cobra unidad cuando hay una conciencia colectiva de los 
objetivos, intereses y necesidades comunes,. así como de Ja voluntad de 
los medios y los tiempos para lograrlos. 

Esa concentración de intereses individuales. convierten Ja aspiración 
individual en un poder colectivo, ya que la asociación y el consenso sobre 
propósitos comunes es superior a la simple voluntad individual. 

Poder nacional y capacidad operativa del Estado, la administración 
pública, son conceptos fundamentales: a) para concretar los objetivos 
nacionales que aspiran a estadios superiores de desarrollo y; b) para 
articular el sistema de seguridad adecuado y garantizar el logro de los 
objetivos nacionales. La seguridad no es un fin en sr. es un podoroso e 
importante medio. 

De esta forma el Poder Nacional 7 puede tener diferentes vías de 
concresión para garantizar el proyecto de nación y llevar al país a etapas 
superiores de desarrollo, así como evitar y/o reducir las posibles 
amenazas y vulnerabilidades. Así, tenemos al menos cuatro vías de 
expresión institucional de poder nacional: la política, la economía, Ja 
psicosocial y la militar. 

7 Poder Nacional. La nación. para concretar sus aspiraciones (objetivos nacionales) y garantizar 
su viabilidad, se ha organizado en Estado. Esto es Ja organización política de la sociedad. do Ja nación 
(incluye: población. territorio, instituciones. pasado común, coincidencia de objetivos a futuro; existen 
otros elementos más discutibles como: religión, idioma. roza, etcJ. El poder nacional fluye a través del 
Estado mediante la organización gubernamental al respecto. El gobierno os el conjunto de personas e 
instituciones que pone en vigor o ejecuta las leyes para la sociedad. El Poder Nacional refleja posibilida
des y limitaciones de la sociedad y del Estado para cumplir con los objetivos nacionales. El Poder 
Nacional es aquel conjunto de elementos geopoUticos. técnico-económicos, informativos y estratégico· 
programáticos y de coerción y fuerza de que dispone el pals, que regulados jurldicamente, están 
destinados a la consecución de los más altos valores políticos que la sociedad se ha planteado. C,. 
Hans J. Morgenthau. Polltica entre las Naciones. LB Lucha por el Poder y la Paz. Buenos Aires. 
Argentina. Grupo Editorial Latinoamericano. Colección Estudios Internacionales. s• Edición. 1986. pp. 
131-139. 
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A su vez, el Poder Nacional tiene cuatro grandes características: sentido 
instrumental. integralidad. una fuerza de actuación y relatividadº. 

El sentido instrumental no supone la conquista del poder sino que pone 
en acción los medios y tareas necesarios para el logro de los objetivos 
nacionales. 

La característica de la integralidad se refiere a la incorporación racional de 
todos los medios que dispone la nación y el Estado, a saber: políticos. 
económicos .. sociales, culturales. administrativos y militares. 

El Poder Nacional tiene un amplio ámbito de acción: interna y 
externamente. Al exterior, es un instrumento que fortalece la soberanía 
y está orientado a conquistar y preservar los objetivos nacionales a través 
de las relacioneS internacionales. En el ámbito interno .. el poder nacional 
articula los componentes necesarios para defenderse de Jos posibles 
ataques de otras naciones o bien, promover las medidas necesarias que 
disminuyan las vulnerabilidades y aumente las fortalezas para tender hacia 
el logro de los objetivos nacionales. 

Respecto de Ja relatividad del Poder Nacional, esta característica indica 
que puede variar fa acción institucional en función del tiempo .. el espacio, 
la disponibilidad de recursos y la voluntad e inteligencia de acción de la 
actividad organizadora del Estado. 

1 .4 El término de Ja seguridad nacional fue empleado por primera vez en 1 945 
por el entonces Secretario de Marina de los Estados Unidos, James 
Forrestal, durante su comparecencia ante el Senado al justificar la 
participación de su país en la Segunda Guerra Mundial en los siguientes 
términos: 

,. José Thiago. Seguridad Nacional .... op. cit .• p. 7 
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1986. 

"Nuestra seguridad nacional sólo puede asegurarse sobre un amplio y 
cC:rnprensivo frente ... uso la palabra seguridad de manera constante y 
continuamente en lugar de defensa. El problema de seguridad no es 
meramente un problema del Ejército o la Marina. Se debe tomar en cuenta 
el completo potencial para la guerra, nuestras minas, la industria, la 
fuerza laboral. la investigación y todas las actividades que van dentro de 
la vida civil. " 9 

No existe un concepto establecido par-a definir la seguridad nacional y sus 
ámbitos de acción, la cual podría ser debido a que ""no es una categoría 
absoluta, estática. objetiva o universal; y sí es relativa. subjetiva y 
socialmente condicionada. " 1 º 

• ..... El análisis está plagado por preguntas de las cuales ninguna 
tiene una clara respuesta .... lo cual es claro de entender por la 
politización del proceso de las políticas de seguridad, así como por 
los diferentes intereses que buscan hacer prevalecer su visión." 11 

• Las diversas condicionantes como "las aspiraciones colectivas, los 
factores geográficos y el proceso político-histórico .. 12 de cada 
Estado. hacen difícil tener un concepto único, permanente o 
definitivo. 

En este sentido podríamos utilizar algunos conceptos universales como 
base de un análisis más profundo y particular sobre la seguridad . 

.,. Joseph Romm. Derining National Security, United Stetes. Council on Foreign Rclations Press, 

10 Sergio Aguayo y Bruce Bagley, En Busca de lo Seguridad Perdida, Aproximaciones a la 
Seguridad Nacional Mexicana, México, Siglo XXI, 1990. 

11 Barry Buzan. citado en Petar Gill, Policíng y Politícs. Security, lngelligence and The Liberal 
Democratic State. United States, CASS, 1 994, p.92. 

12 Umborto Gori, citado en Noberto Bobbio V Nicola Mateucci, comps., Diccionario de Polftica. 
México, Vol. 1, Siglo XXI, 1988, p.112. 
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••En un sentido gcnerdi, seguridad es un sentimiento individual o colectivo 
de estar libre de peligros externos o amenazas. ya sean de tipo tísico, 
psicológico, psico-sociológico, que podrían atentar contra Ja realización 
y preservación de algunos objetivos considerados esenciales, tales como 
Ja vida, la libertad, la conciencia de identidad, y el bienestar. La noción de 
seguridad implica libertad de la incertidumbre ... 13 

Es importante distinguir entre vulnerabilidades y amenazas. Las primeras 
se establecen en términos de la fuerza o de la fortaleza de las bases 
ideológicas. físicas e institucionales del Estado; fa política de seguridad 
nacional en este sentido buscaría reducir sus vulnerabilidades y 
debilidades. 

Las amenazas son un poco más diffciles de precisar. En primer lugar, 
están las amenazas que no pueden ser percibidas totalmente, hay 
dificultad para identificarlas. En segundo Jugar, está el problema de 
distinguir entre aquéllas que forman parte de la rutina y de aquéllas que 
realmente podrían causar serios daños a la seguridad nacional. 

"Una amenaza a la seguridad nacional es una acción o secuencia de 
eventos que 1) crean una condición drástica sobre un relativo espacio de 
tiempo que podría degradar la calidad de vida de los habitantes de un 
Estado; o, 2J reducen el rango de operación para el gobierno, el sector 
privado o entidades no gubernamentales (personas, grupos, 
corporaciones). dentro de un Estado.•• 14 

Respecto cuándo las amenazas pueden legítimamente convertirse en 
asuntos de la seguddad nacional, el factor clave es la intensidad de los 
mismos. La intensidad podría incluir: la especificidad de la amenaza, su 
cercanía en espacio y tiempo; su probabilidad. el peso de las 

1·1 Tapia·Valdes. citado en Petcr Gill, Policing Politicis ... op. cit., p.92. 

, .. Ricard Ullman. ""Aedefining Secutrry ... lnternational Securiry. Vol. B. Núm. 1. verano de 1983. 
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consecuencias (tribal o seria), y la percepción de que una amenaza 
particular puede estar amplificada por experiencias previas. 

Las principales amenazas a la seguridad nacional en el ámbito interior se 
identifican aquéllas en que los º'intereses del Estado entran en abierto 
conflicto con los de la sociedad 15

, y más específicamente, podrían 
identificarse como amenazas a la seguridad nacional .. las acciones de 
traición a la Patria de ac'tores internos; acciones en contra de la seguridad 
del gobierno del Estado ya que pretenden cambios significativos en la 
estructura de poder violando el arden constitucional y con uso abierto de 
la violencia; y, la criminalidad cuando llega al extremo de vandalismo 
generalizado." 1 6 

El ámbito interior de la seguridad nacional tiene que tratar con amenazas 
no convencionales, diferente de las actuales operaciones de guerr-illa y 
ligadas, por su naturaleza, a las características ideológicas de los 
conflictos beligerantes contemporáneos. Estas amenazas no 
convencionales son aquéllas que peligran el orden interior, la paz interior 
y la efectividad gubernamental. 

La seguridad nacional se logra en el ámbito internacional, 
"salvaguardando la integridad territorial y ejerciendo la soberanía y la 
independencia", y en el ámbito interno, "mediante acciones políticas, 
sociales, económicas y militares, tendientes a equilibrar dinámicamente 
las aspiraciones y los intereses de los diversos sectores de la población 
y del propio país ... 17 

•~ Marfa Celia Toro. "México y Estados Unidos: El narcotráfico como Amenaza a la Seguridad 
Nacional'". de Aguayo y Bagley, comps. op. cit. p.369. 

1o Luis Herrera Lasso y Guadalupe Gonzillcz, "Balance y Perspectivas en el Uso del Concepto 
de la Seguridad Nacional en el Caso de México'", de Aguavo y Bagley. comps. op. cit. p.391 . 

17 Gerardo R. Vega, General C.R. SeQuridad Nacional, Concepto, Organización Y Método, 
México; inédito, 1 968. 
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Mientras que algunos definen a la seguridad nacional de una manera 
positiva, por ejemplo, "'fa habilidad de una nación para logra exitosamente 
su interés nacional, en cualquier parte deJ mundo", otros lo definen 
negativamente como lo denota Ullman. 

Buzan identifica cinco principales amenazas a Ja seguridad nacional. La 
primera, mílítar, ha sido la preocupación centrar tradicional de fa seguridad 
ya que puede causar un serio daño a todos fos componentes del Estado.. I 
El segundo, político, es de mayor preocupación la seguridad doméstica 
debido a que emana de dentro def Estado y está más enfocado a ser 
dirigido contra Ja organización e ideología de fas instituciones del Estado. / 
La tipificación de los movimientos políticos como amenazas a la seguridad 
nacional pueden denotar Ja pertinencia y sensibilidad pofítica del Estado 
para clasificar cualquier movimiento intrínseco. El tercero .. social, puede 
ser difícil para separarlo del político, por que involucra ataques de grupos 
sociales sobre identidades nacionafcs. 

El cuarto, económico, se refiere a la incertidumbre que trae consigo una 
economía de mercados; competencia y riesgo, son condiciones 
indispensables e inherentes af mercado. Las amenazas a la seguridad 
suponen fa alteración de la organización para la producción, la distribución 
y el consumo de los bienes y servicios que deben ser procesados al 
interior de un Estado. 

Tres principales líneas muestran más genuinamente las amenazas 
económicas a la seguridad nacional: 1) el que involucra el abastecimiento 
de materiales estratégicos. fo cual afecta en su momento af factor militar; 
2) donde concierne a la totalidad del poder del Estado dentro del sistema 
político internacional e incapacidad para cumplir compromisos 
económicos y, 3) donde las amenazas económicas tienen un impac'to 
directo sobre fa estabilidad interior. 
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La quinta amenaza y la más recientemente incorporada a los análisis de 
seguridad, es la ecológica. Contaminación ambiental está siendo el tema 
de fundamental atención v preocupación, el cual requiere de una acción 
colectiva de los Estados ya que es insuficiente la acción aislada 10

• 

2. Seguridad y Derecho 

La seguridad es un derecho y un deber para el individuo y para la sociedad. Se 
considera que los principales fines del Estado son ta seguridad y la justicia, dos 
conceptos que tienen una triple dimensión. En un primer momento está el 
problema de la seguridad y la justicia en el individuo considerado como una 
persona con derechos y deberes; en un segundo momento se identifica al 
individuo dentro do un cuerpo social y, finalmente, en la organización polltica 
de la sociedad. al Estado se le ubica en el contexto de las relaciones 
internacionales entre los Estados. 

La seguridad en el Estado moderno debe estnr siempre subordinaaa al Derecho. 
La función do la seguridad sin un cuerpo normativo social y poHticamontc 
sustentado queda a libre criterio y juicio de los gobernantes. En tal caso. éstos 
actuarian de conformidad a impulsos humanos más que a principios de 
racionalidad. 

En este sentido, ta seguridad debe estar enmarcada en el Derecho Positivo. Esto 
derecho excluye todo aquello que no pertenece al objeto precisamente 
determinado como jurldico, liberando así a la ciencia jurídica de los elementos 
que te son ajenos. Estos elementos pertenecen a dos géneros distintos. El 
primero se refiere a la ética~ la politica y en general al mundo do los juicios de 
valor. lo cual contraviene al espíritu del Derecho Positivo racional. va que los 
enunciados formulados por éste deben constituir una descripción sin ninguna 
aprobación o desaprobación emotiva. es decir. sin ningún valor metajurídico. El 
segundo género se refiere a la exclusión de los enunciados que aspiran a un 

1" cf. Peter Gin. PoHcinQ Pal1ticis ..• op. cit. p.94-96. 
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conocimiento por leyes causales de los acontecimientos fácticos. Ello quiere 
decir que este tipo de enunciados describen su objeto mediante la causalidad 
como principio ordenador (si A entonces B). 

El Derecho Positivo supone una ciencia jurídica descriptiva y normativa. Es 
descriptiva porque no prescribe ni valora, ya que ambas pertenecen al ámbito 
de la política y la ideología, es decir un ámbito subjetivo. En cambio, la 
descripción es objetiva. También es normativa, ya que no describe lo que ocurre 
de hecho en el terreno de Ja realidad, sino que constituyo un ordenamiento 
jurídico de lo que debe ocurrir bajo determinadas condiciones 19

• 

El Derecho Positivo así concebido nos permite separar fines y medios del 
Estado. Los fines del Estado son establecidos a través de la política; el Derecho 
y la administración nos conducen hacia estos fines. Luego entonces, el Derecho 
Positivo persigue fines objetivos que han sido establecidos por la sociedad 
políticamente organizada. En este sentido dos de los fines de mayor relevancia 
en cualquier Estado lo constituyen la seguridad y la justicia. 

Estos fines son inmanentes y trascendentes al Derecho y al Estado. Son 
inmanentes porque van unidos de modo inseparable a la esencia misma del 
Estado y del cuerpo jurídico. y son trascendentes porque constituyen puntos de 
dirección y rumbo; de cambio y de permanente regeneración 20

• La ley es en 
todo momento la forma sobre la cual fa sociedad se define, se especifica y se 
realiza. Cada norma en al Estado de Derecho. implica la formalización de un 
pensamiento y de una voluntad que es la del cuerpo social que fija necesidades 
y estabiece fines. Cada norma jurídica es una idea socialmente pensada y 
socialmente concretada en la acción. 

1•c,. Hans Kelsen, Escriros sobre la Dernocracia y el Socialis1no. Madrid, Debate, 1988, pp. 12-13. 

20Louis Le Fur, J.T. Delos. et. al. Los Fines del Derecho: Bien Cornún. Scgu,,dad yJuSricia. México, 
UNAM. Dirección General de Publicaciones. 1975. pp. 31-54. 
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La seguridad y la justicia son principios esenciales en la fundación del cuerpo 
social organizado. Estos princ1p1os conservan su superioridad porque 
permanecen como fundamento vital de las instituciones políticas y además 
tienen la posibilidad de comunicarse y mantenerse en el tiempo. 

Los principios de seguridad y justicia en el Estado permanecen. trascienden. Lo 
que cambia es la idea de la obra por realizar así como la instrumentación de la 
misma. Es decir. el tipo de seguridad y la instrumentación del andamiaje 
institucional en un determinado Estado dependerá básic~mente de la idea que 
se tenga y se quiera de la seguridad y la justicia. Esto último será resultado del 
consenso social entre las fuerzas políticas de la sociedad representadas en el 
Poder Legislativo, quienes definirán los términos jurídicos de la idea de 
seguridad. 

Queda, sin embargo, un vacío por llenar.¿ Qué es lo que el Derecho regula en 
el tema de la seguridad ? . Esto nos obliga a establecer una mayor precisión 
conceptual de la seguridad: 

En su sentido más genel"al. la seguridad es la garantía dada al individuo de que su 
persona. sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques violentos o que. si 
éstos llegaran a producirse. le serán asegurados por la sociedad protección y 
reparación21

• 

Esta definición nos permite abrir el espacio de análisis sobre algunas de las 
características de la seguridad: 

a. La sociedad políticamente organizada en un Estado tiene como principio 
inmanente dar garantías y protección para que t.odos los habitantes de 
determinado territorio y que reconocen a un determinado gobierno, 
disfruten de libertad de expresión, movimiento, asociación,. educación, 
propiedad, trabajo, información y comunicación, producción y comercio 
y creencias. 

21 /dem p. 47. 
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b.. Da garantías de que la situación económica, social y política de un 
individuo y sociedad integradas en un Estado no podrán ser modificadas 
sino a través de procedimientos pacíficos y regulares. 

c. La seguridad ofrece garantías de orden sociaf. entendido éste como una 
acción racional para alcanzar grados superiores de desarrollo sin 
detrimento de las libertades. 

d. La seguridad ofrece certeza para cumplir con un valor absoluto como es 
el respeto a la vida, así como al conjunto de condiciones que la 
garantizan. 

e. La seguridad es esencialmente un concepto social. En primer lugar porque 
Ja sociedad políticamente organizada ofrece al individuo protección para 
las condiciones materiales. espirituales y culturales para su existencia y 
reproducción; en segundo lugar porque la sociedad política se proporciona 
a sí misma mecanismos que garantizan la viabilidad de su existencia y 
desarrollo. y en tercer lugar porque la organización política de la sociedad 
tiene el derecho y la obligación de garantizar las condiciones 
fundamentales de un Estado en su relación con los demás estados 
nacionales en el concierto mundial. De esta forma tenemos que la 
seguridad como una función social tiene tres ámbitos de incidencia en la 
protección del ser humano: Ja individual .. la social y fa estatal. 

f. Para poderse concretar socialmente, la función de seguridad necesita de 
una organización administrativa que dependa del Estado. El Estado como 
orgé3nización política de la sociedad tendrá el derecho y Ja obligación de 
definir los términos administrativos para la instrumentación de la función 
de seguridad. 

g. La seguridad tiene que ver con el uso de Ja fuerza y de Ja violencia física 
legítima. En este sentido se dan dos momentos de acción para el uso de 
la fuerza: prever que se presenten actos violentos para dirimir conflictos 
o bien para garantizar la protección de la integridad física de las personas 
y de su patrimonio. En caso de que hayan presentado tales actos el 
Estado garantizará la protección de Jos bienes y establecerá los términos 
de reparación del daño. 
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La seguridad en el Estado moderno está dada fundamentalmente por medios 
pacíficos. Mediante el consenso básico y el acuerdo político entre los principales 
actores políticos y sociales, sobre un marco jurídico determinado, la sociedad 
tiene funcionalidad porque puede procesar mediante la razón los diferendos. 
conflictos y todo el conjunto de acciones que se dan al interior de la sociedad, 
y entre ésta y el Estado. El uso de la fuerza en forma legítima por parte del 
Estado tenderá a reordenar aquellos elementos que hayan alterado los 
procedimientos legales,. regulares y legítimos. 

De esta forma podríamos identificar algunas características del Derecho desde 
una perspectiva de la seguridad. En primer fugar hay un reconocimiento de la 
supremacía de Ja ley a la cual deben subordinarse gobernantes y gobernados. 
La supremacía de la ley tiene como fundamento que el derecho ha sido resuelto 
a través del método científico, que ha prescindido de los juicios de valor y que 
está sometido a un riguroso análisis sobre juicios de verdad22

• Luego entonces 
no hay seguridad única y para siempre. Existe el principio de la seguridad para 
cualquier tipo de Estado y sociedad. Sin embargo cada comunidad política 
deberá construir su propia idea de seguridad para otorgarle el instrumental 
jurídico que se adecua a la realidad política de determinada sociedad. 

3. Seguridad y Uso de la Fuerza 

Un problema teórico central en la conceptualización de la seguridad es Ja 
función de la coacción. El gran dilema para Ja acción operativa del uso de Ja 
fuerza está en definir con Ja mayor precisión posible cuándo y cómo utilizar Ja 
fuerza, quién debe utilizarla, con qué instrumentos, y en qué proporción y 
magnitud debe aplicarse. Este problema de ninguna manera es sencillo de 
resolver a nivel teórico y operativo. En este apartado se intentará definir algunos 
puntos de referencia para orientar la acción al respecto. Sin embargo, esta 
aproximación no quedará del todo resuelta si no se construye un cuerpo 
doctrinario de la seguridad. No obstante intentaremos dar un primer paso al 
respecto. 

22 V1if. Norberto Bobbio. Contribución a la Teorla del Derecho. Madrid. Debate. 1990. pp. 27-29. 
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Es muy frecuente que el término seguridad esté directamente asociado con el 
.. - uso de Ja fuerza. Si bien esta última es quizá el medio específico, de ninguna 

manera define y comprende a la totalidad del término. El uso de la fuerza está 
reservado para actuar coma segunda y tercera instancia después de lo que 
establezca el Derecho. La esencia del cuerpo normativo debe establecer los 
términos en que existen garantías y protección para Ja integridad física del 
individuo, del grupo social, de sus bienes y de sus derechos. En caso de que 
éstos sean objeto de ataques violentos o fuera de la ley, es entonces cuando 
Ja función de la coacción es utilizada en diferentes proporciones y magnitudes. 

En este sentido, la función coercitiva se da si y sólo si el Derecho es violado. 
Estar en un ámbito de seguridad significa que el individuo, la sociedad y el 
Estado en la comunidad internacional tienen las suficientes garantías de que su 
situación no será modificada sino sólo a través de métodos racionales y 
pacíficos, es decir, dentro del Derecho. 

Con el propósito de profundizar y precisar estos conceptos preliminares nos 
acercaremos al problema teórico de fa concepción coercitiva del Derecho. En 
este sentido, presentaremos la teoría clásica de la coacción y la correspondiente 
formulación moderna. 

La exposición teórica que a continuación se desarrollará está basada en al 
positivismo jurídico, ya que consideramos que esta vertiente científica posee un 
riguroso andamiaje teórico, metodológico e ideológico. 

Teoría clásica de la caacción 23
• Está caracterizada porque identifica al Derecho 

en función do la coacción, es decir, considera que es un elemento típico y 
esencial del Derecho. La referencia teórica a esta corriente tradicional está 
apoyada en la aportación teórica de Christian Thomasius, de origen alemán 
(fines del siglo XVII y principios del siglo XVlll) 2

". 

23Coacción: fuerza o violencia que se hace a una persona para obligarla a que diga o ejecute alguna 
cosa. Real Academia Espar'\ola. Diccionario de la Lenoua Espolio/a, Madrid. Espasa Calpe. S.A., 
Vigésimo Primera Edición, 1992. 

2 •cF. Norberto Bobbio. E/Positivismo Jurfdico. Madrid, Debate, 1993. p. 157. 
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La facultad de obtener por la fuerza25 el cumplimiento de una norma parte de 
la distinción entre dos tipos de justicia: la justicia distributiva y la justicia 
conmutativa. La justicia distributiva Vus inperfectum) se establece cuando una 
norma impone a un sujeto un determinado deber pero no atribuye a otro la 
facultad y el poder de exigir por la fuerza su cumplimiento. En este caso el uso 
de la fuerza sería ilícito. 

Por su parte la justicia conmutativa Vus perfectum) se establece cuando una 
norma impone a un sujeto no sólo el deber. sino que otorga a la otra parte la 
facultad y el poder de obtener por la fuerza su cumplimiento. En este caso el 
uso de la fuerza es lícito. 

En ol caso del jus inperfecturn el uso de la fuerza es ilícito: 

Constituye un acto de violencia: en cambio en el caso del jus perfecturn es licito. 
porque cumple una función reparadora y no representa un acto de violencia sino de 
coerción 28

• 

Con est.a apl"oximación teórica de Bobbio al recuperar el pensamiento de 
Thomasius podrían apuntarse las siguientes consideraciones: 

a. El uso legal y legítimo de la fuerza es un instrumento del Derecho para 
mantener una coexistencia pacífica y reordenar aquellos actos que no 
estén contemplados dentro de un consenso básico jurídicamente 
reglamentado. Inclusive los sujetos sobre los que recae dicha acción 
disciplinaria implícita o explícitamente han aceptado la función coactiva 
del Derecho. El marco jurídico tiene así una doble función para concretar 
la coacción: establece el deber y regula el poder obtener la conducta 
deseada . 

.!:.Fuerza: aplicación del poder fisico o moral; acto de obligar a uno a que asienta a una cosa o 
a Que lo haga. Real Academia Española. op. cit • 

.?,.Norberto Bobbio. El Positivismo .... op. cit .• p. 158. 
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b. Cuando el uso de la fuerza está al margen del Derecho o es una ley 
imperfecta por no estar facultada para poder obtener la conducta 
deseada, entonces se puede afirmar que estamos ante una situación de 
violencia. es decir, ante un poder de hecho y no de Derecho. El poder de 
hecho no es un poder autorizado para ejercer la fuerza. ya que está al 
margen del Derecho, y por Jo tanto tampoco debe ser obedecido porque 
no está tBcultado para ello. 

c. El uso de la fuerza no es la esencia misma del Derecho, sino que 
constituye un complemento y es un importante instrumento para restituir 
y r"eparar una conducta identificada fuera del marco jurídico. 

d. La función coercitiva es un ordenador par-a garantizar la libertad externa 
de los miembros de la sociedad afectados por una conducta fuera del 
Derecho. 

La coacción es una no-libertad que rechaza mi no-libertad: es decir, 
es una negación de la negación y, por tanto. una afirmación (y en 
concreto es la reafirn1ac1ón de la libertad del tercero lesionada por mi 
ilícito>"''-

En este sentido. la coacción juega un papel fundamental para garantizar la 
libertad externa en un marco de Derecho. 

Siguiendo el pensamiento de Thomasius, este autor establece una diferencia 
importante: Ética y Derecho. Establece que las acciones que correspondan al 
jus inperfectum y pertenezc<in a la justicia distributiva no se inscriben en 
sentido estricto en el Derecho, ya que no existe la posibilidad de exigir su 
cumplimiento. Estas normas pertenecen al terreno de la Ética. -

Por otra parte, en las acciones inscritas en el jus perfecturn y pertenecientes a 
la justicia conmutativa, sí hay en rigor norma jurídica, ya que se tiene la facultad 
para exigir el cumplimiento del Derecho en forma coactiva. Desde esta 

21/biden7 .• p. 161. 



30 

perspectiva las normas éticas pertenecen al campo de la vida interior del 
hombre, que no deben ser reguladas por el Derecho y mucho menos ser 
obligadas a cumplirse por Ja fuerza 28

• 

Para conformar con mayor precisión la naturaleza y caracterización del Derecho, 
Bobbio se apoya en Del Vecchio y Carnelutti. El primero, sostiene que las 
características del Derecho o la norma jurídica son: la bilateralidad, la 
generalidad, la imperatividad y la coactividad. El segundo autor señala las 
siguientes elementos de fa norma jurídica: el precepto y la sanción. 

Versión Moderna de la Teoría de la Coacción. Si la versión clásica de la Teoría 
de la Coacción considera la fuerza como medio para realizar el Derecho, Ja 
versión moderna considera a la fuerza como el contenido de fas normas 
jurídicas. La diferencia f'"adica en que para Ja primera versión el Derecho es un 
conjunto de no,.-mas que son exigidas coactivamente. mientras que en la 
segunda .. el Derecho es un conjunto de normas que regulan el uso de la fuerza 
coactiva. 

En el pensamiento de Hans l<elsen el planteamiento anterior quedaría como 
sigue: la sanción no es un medio para realizar la norma jurídica. sino como un 
elemento esencial de la estf'"uctura de la norma. El Derecho establece las 
condiciones para el uso de la fuerza en la norma jurídica misma, la cual 
establece quién está autorizado para hacer uso de la fuerza y en qué 
circunstancias lo hará 29

• 

~"Thomasius distingue tres categorías en todas las reglas do la conducta humana. Para su mejor 
comprensión cada categoría corresponde a una máxima, a saber: Para el honesturn es: "Haz a ti mismo 
lo que quieres que los demás hagan consigo mismos 00

: para el decorum "Haz a los demás Jo que quieres 
que los demás te hagan a ti•; para el iustum 00No hagas a los domas lo que no quieres que los demás 
te hagan a ti'". En este sentido, el Derecho que puede ser exigido por la fuerza se identifica con el 
iustum, cuya función es la do evitar la guerra y garantizar el orden. mientras que las acciones relativas 
al honestum y al decorurn se identifican con el campo de la moral. La función del honestum es la do 
evitar ros vicios y favorecer la perfección personal. La función del dtcorum está referida a obtener 
solidaridad humana y social, evitando un mal y persiguiendo un bion. /bid., p. 159. 

19 Hans Kelsen. Teor/B General del Derecho y del Estado, México, Universidad Nacional 
Autónoma de México. 1988. pp. 24-25. 
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La diferencia es sutil pero importante. La coacción define el objeto del Derecho 
y el Estado es el medio para aplicar este objeto .. cuyo propósito es regular el uso 
de la fuerza. El Derecho no es un conjunto de normas garantizado por la fuerza .. 
sino que es un cuerpo jurídico que regula el uso de la fuerza. El Derecho 
establece el conjunto de reglas para fa integración y funcionamiento del aparato 
de fuerza del Estado. El punto a resaltar es que la relación entre las normas 
jurídicas y la fuerza reside en que estas se refieren a la aplicacjón de la fuerza 
y no en el hecho de que estén respaldadas por la fuerza 30

• 

El Derecho es la regla de la fuerza. La versión moderna de la Teoría de la 
Coacción cambia el objetivo central de la Teoría General del Derecho. La versión 
tradicional sostiene la tesis de que los destinatarios de las normas jurídicas son 
los ciudadanos (normas jurídicas primarias). Para la versión moderna es 
exactamente lo opuesto, son los órganos del Estado Jos responsables de ejercer 
Ja coacción y por lo tanto el Derecho debe de regular esta acción vital (normas 
jurídicas secundarias). 

Esta reconsideración conceptual es la que permite el replanteamiento de la 
coacción. En la versión moderna la coacción ya no puede ser considerada como 
el medio para realizar el Derecho, sino que es el contenido mismo de la norma 
jurídica. 

Sobre este principio se articula todo el Derecho, no regula todos los 
comportamientos que se dan en el cuerpo social, sino que sólo reglamenta Jos 
comportamientos para obtener mediante la fuerza ciertos resultados. Por ello el 
Derecho se convierte en el conjunto de normas sobre los distintos modos de 
utilizar la fuerza. Bobbio establece cuatro modalidades para el uso de la fuerza: 

·""Norberto Bobbio. Contnbucidn B fa Teorla ••• op. cit. pp. 326-327. 
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1. 

2. 

3. 

4. 

FORMAS DEL USO DE LA FUERZA 

Principio de Acción Coactiva 

Poder de Constrei\ir 

Poder de Impedir 

Poder de Sustituir 

Poder de Castigar 

Condiciones Hipotéticas para 
la Aplicación de la Fuerzo 

A quienes no hacen lo que debertan 
hacer 

A quienes hacen los que no deberían 
hacer 

A quienes no han hecho lo que debían 
de hacer (ejecución forzosa) 

A quienes han hecho lo que no debían 
hacer (pena. multa). 

Como puede apreciarse en el cuadro, el eje central de los posibles 
comportamientos humanos para elaborar el Derecho, la fuerza, sirve para 
producir, sustituir, omitir acciones o castigar su inobservancia 31

• Por ello el 
Derecho no regula todo el conjunto de acciones que se dan en la sociedad. 

La anterior exposición permite establecer las siguientes consideraciones: 

a. La versión moderna de la teoría de la coacción establece tres elementos 
para conformar el uso de la fuerza: su necesidad, su existencia y su 
posibilidad. Ello permite diferenciar con mayor rigor las normas jurídicas 
de otro tipo de normas, es decir, las sociales y las morales. Si se 
prescinde de la modalidad de la coacción, es difícil diferenciar las normas 
jurídicas del otro tipo de normas. Ello imposibilita la creación y 
organización de un orden institucional. La coacción permite estructurar y 
determinar mejor los fines propios del Derecho como son la justicia, el 
bien común o la paz . 

. \I /bid., p. 331. 
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b. La paz y la seguridad están estrechamente vinculadas. La función 
coactiva del Derecho posibilita el uso de la fuerza para prevenir el 
indiscr-iminado empico de la fuerza por los miembros de la sociedad. En 
este sentido, el Derecho tiene como fin promover la paz, al prohibir el uso 
de la fuerza en las relaciones entre los miembros de la sociedad. Por lo 
tanto, una menor utilización de la fuerza asegura una mejor convivencia, 
paz y estabilidad. Éstas se lograrán mediante la aceptación pacifica del 
Derecho, lo cual supone consenso y obedíencia a las normas jurídicas 
socialmente sancionadas. 

c. Desde esta perspectiva, el Derecho es el conjunto de normas que regulan 
el ejercicio de la fuerza y constituyen la esencia específica de la norma 
jur"ídica. A difer"encia del estado de la naturaleza que se car"acteriza por el 
uso indiscriminado de la fuerza individual. el Derecho surge por una 
necesidad que el Estado tiene para poder regular el uso de la fuerza en la 
sociedad. 

d. Las formas del uso de La fuerza dan pie para precisar 'ªs cuatro funciones 
principales del poder de coacción es decir: a) considerar al sujeto que 
aplica la coacción; b) en qué circunstancias debe y puede aplicarla; c) 
cuándo y cómo actuar; d} así como la dimensión y proporción de fas 
medidas coactivas. La idea fundamental del uso de la fuerza en el Estado 
dentro del marco del derecho, es reducir al mínimo el ejercicio arbitrario 
del poder por parte de quienes administran la fuerza, para mayor 
seguridad del conjunto social. 

En este apnrtado se ha establecido la naturaleza, condiciones, formas y 
modalidades para la aplicación de la fuerza. Queda por desarrollar una breve 
r"eferencia a las sanciones, dado que están estrechamente ligadas con la idea 
de fuerza que corresponde direct;;imcntc al concepto de coacción. En la versión 
moderna de la Teoría de la Coacción, un or-denamiento jurídico es un 
ordenamiento coactivo, lo cual supone que tiene una serie de principios y reglas 
para aplicar la fuerza. 
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Las sanciones en esta materia juegan un papel fundamental, entendiendo por 
estas la aplicación de castigo o pena para quien viole o incumpla una norma del 
sistema jurídico. A este respecto hay dos tipos de sanciones: las privativas y 
las punitivas. Las primeras corresponden a las distintas clases de nulidad. Las 
segundas corresponden a las distintas clases de penas. 

A su vez existe una clasificación para la identificación de las clases de 
sanciones respecto a la correspondiente tipificación de las acciones. Es decir las 
acciones no conformes a las normas jurídicas que el ordenamiento sanciona con 
la .n.u1i.d.gQ se consideran inválidas. Las acciones no conformes a las normas 
jurídicas que el ordenamiento sanciona con la a.e..r:li! se consideran ilícitas. 

LA COACCIÓN Y LOS TIPOS DE SANCIONES 

Sanciones Consideración Consecuencia Clase de Tipificación Medidas de 
Hipotética Sanción de la Norma restablecimiento 

.Jurfdica 

Privativas La transgresión Frustración Nulidad A ce iones Disuasión 

Punitivas 

consiste la Invalidas 
privación do un 
bien 

La transgresión Ropa rae i ó n Penas 
consiste en la del daño 
causaciOn de un 
mal 

A e c i o n o s Sometimiento por 
lllcitas la fuerza 

Con esta última parte de la exposición referida a las sanciones,. se hace más 
completa la perspectiva de actuación del Estado. Precisamente entre ilicitud e 
invalidez el poder del Estado se mueve para hacer eficaz el Derecho. Todo el 
marco conceptual y de discusión teórica establece Jos caminos por los cuales 
se justifica Ja acción administrativa del Estado para garantizar Ja seguridad do 
los individuos,. de la nación y del Estado en el contexto internacional. 
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4. Seguridad y Est.ado 

Considerando la definición del Derecho como al conjunto de normas que regulan 
el uso do la fuerza y las cuatro funciones fundamentales para ejercer el poder 
coactivo, llegamos a un punto en e\ que todo este soporte conceptual puede 
concretarse a través de la acción del Estado. Las cuatro funciones se refieren: 
al sujeto que aplica la coacción, en qué circunstancias puede y debe aplicarla, 
cuándo y có1no actuar. así como la dimensión y proporción de las medidas 
coactivas. Estas funciones son el puente que uno la perspectiva filosófica con 
el ámbito institucional, el Estado. 

El Estado es la organización política y social que posee en forma principal V 
exclusiva la función de la coerción. La conceptualización del Derecho en función 
de ta coerción supone considerarlo desde el punto de vista del Estado, ya que 
este a travós de su organización administrativa concreta lo establecido por e\ 
cuerpo jurídico. La coacción tipifica, como ya hemos visto, al Derecho; 
constituye su contenido fundamental y so realiza por medio del Estado. 
Derecho, coacción y Estado son elementos indisolubles. 

El Derecho se hace realidad por medio del poder, que se manifiesta en la fuerza. 
El Estado es la organización que concreta el uso del poder, ta fuerza para hacer 
observar el Derecho. La coacción supone el uso de la fuerza. El Derecho supone 
un conjunto de normas jurídicas. El Estado regula y adrninist.ra la vida social a 
través del Derecho y monopolizando legítimamente el uso de la fuerza para 
concretar ta norma jurídica. 

La concepción weberiana del Estado supone que éste es ..... aquella comunidad 
humana que, dentro de un determinado territorio (et territorio es elemento 
dis"tintivo). reclama (con éxito) para si el monopolio de la violencia física 
/egltima"-:i 2

• Esta interpretación sociológica permite establecer las siguientes 
consideraciones: 

31Max Weber, El Politico .... op. cit .. México, Alianza Editorial, 1986, pp. 83·64. 
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• El eje de articulación y organización de una sociedad reside en el Estado. 

• La esencia fundamental del Estado es el uso de la fuerza legítima. 

• El Estado es la única fuente lícita y válida para hacer uso de la fuerza. Ello 
define al Estado como un poder supremo. ya que ningún otro poder al 
interior de determinado territorio es superior a él. Otras instancias de la 
sociedad podrían tener derecho a la violencia, sólo en la medida en que 
el Estado lo permita. 

El poder político es el máximo poder dentro de una sociedad, y correspondo al 
poder del Estado. Podrán existir otros poderes dentro de la sociedad tales como 
el poder económico, el ideológico o et psicológico. De todos ellos el poder 
político es quien tiene el medio específico más expedito para producir los 
efectos deseados por quien lo ejerce. El poder político se identifica con el 
ejercicio de la fuerza que es el medio específico para obtener obediencia a los 
mandatos del Estado. 

Si bien el uso de la fuerza es una condición necesaria del poder político. no es 
condición suficiente. Esta última se logra cuando el poder político es soberano. 
es decir. que no reconoce a ningún otro poder como superior a él. ni dentro ni 
fuera del Estado. 

Luego entonces. el medio que utiliza el poder político para poder hacer valer el 
Derecha es el uso de la fuerza. que a su vez es el más efectivo que los otros 
poderes y sus medios. Tal es el caso. del poder económico que utiliza la 
posesión de bienes o riquezas para ejercer su influencia y autoridad. El poder 
ideológico por su parte utiliza como medio de acción para hacer valer su 
influencia o autoridad al conocimiento. el saber o la información. En conclusión 
el elemento decisivo para imponer la propia voluntad o el Derecho es el uso de 
la fuerza concretada en las áreas de policía. del Ejército. la Armada. la Fuerza 
Aérea y grupos paramilitares. 
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El poder político aún cuando es el más importante para poder articular a todo 
el cuerpo social, no es el único. Existe cuando menos dos poderes importantes 
a consider-ar: el económico y el ideológico. El primero le compete la organización 
de las fuerzas productivas. Al segundo le corr-esponde la organización del 
consenso y la legitimidad:i3 _ 

Con esta breve introducción al problema del Estado, la seguridad y el uso de la 
fucrzn física podríamos empezar a explorar algunos elementos que nos ayuden 
a precisar y definir con mayor rigor nuestro objeto de estudio: la seguridad en 
el marco de la acción del Estado. 

4. 1 Consideraciones respecto del origen y natura1eza del Estado. 

Oc los autores clásicos de la teoría política probablemente Thomas Hobbes y 
Juan Jacobo Rousseau sean una de las mejores fuentes de referencia para la 
reflexión en torno al Estado. la seguridad. el poder político y el gobierno. 

En el pensamiento de Hobbcs encontramos también un apoyo conceptual para 
lo que se hn llamado In escuela del realismo político, desde una perspectiva del 
Estado. La construcción del pensamiento de Hobbes en relación a la política 
parte do apreciaciones de orden conductual y moral en el comportamiento del 
ser humano visto aisladamente. Para Hobbcs. en la naturaleza del hombre 
existen t.res causas principales de discordia en las relaciones con los demás 
hombres: la competencia, la desconfianza y la gloria. 

En la competencia. el hombre ataca para lograr algún beneficio; la desconfianza 
lo impulsa para lograr seguridad; y la gloria lo impulsa para ganar reputación. En 
tas tres causas la fuerza puede ser utilizada como un factor primordial para 
lograr los propósitos de quien quiere hacer valer su interés. Así. el uso de la 

~'Norberto Bobbio, Estado, Gobierno y Sociedad. Por uno Teorla General de la Polirica. Trad. 
José F.Fel"nández Santillán, México. Ed. Fondo de Cultura Económica. 1991. p, 11 2. 
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fuerza en la competencia es para convertirse en dueño de bienes y personas 
ganados a ot:ros hombres: en la desconfianza. la fuerza se utiliza para la 
defensa; en la gloria se recurre a la fuerza por motivos insignificantes. 

Hobbes señala que mientras no exista un poder común o supel'"ior para detener 
estos impulsos que manifiesta el hombre de manera individual en el llamado 
Estado de la naturaleza, el hombre vive en un estado de guerra. do todos contra 
todos34

• 

Seguridad y justicia son tomas centrales en el pensamiento do Hobbes y 
Rousseau, sólo que desarrollados de manera diferente. Para Hobbes en este 
Estado do la naturaleza no hay justicia puesto que no hay Derecho y donde no 
hay ley no hay justicia. Como cada uno do los individuos intenta obtener sus 
propios deseos a través de sus propios medios. en un conjunto social esto no 
es posible sino existe un poder común y superior. En el Estado de la naturaleza 
la fuerza y el fraude son las dos virtudes principales. 

La comunidad humana avanzará hacia estados superiores de desarrollo mediante 
el uso de la razón y el temor a la muerte. Hobbes sostiene que los hombres se 
inclinan a la paz para controlar sus pasiones porque de no hacerlo el fin es la 
muerte y es"t.o es contra la razón y la naturaleza humana. 

Dentro de esta lógica otros nrgumentos que inclinan a los hombres hacia la paz 
es la de tener una vida confortable y la esperanza de obtenerla a través del 
trabajo. La razón sugiere adecuadas normas de paz, a las cuales pueden llegar 
los hombres por consenso mutuo. 

La libertad es un concepto importante para Hobbes pero sobre todo para 
Rousseau. Para el primero, la libertad en el Estado de naturaleza implica la 

·'"Thomas Hobbes. Leviatan o la Materia, Forma y Poder de una República EclcsilJstica y Civil. 
México. Fondo de Cultura Económica. 1 990. p. 1 02. 
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conservación de la propia vida y de todo aquello que su propio juicio y razón 
considera como los medios más adecuados para el logro de dicho fin. De esta 
forma la ley primera y fundamental de la naturaleza es buscar la paz y 
mantenerla porque en ella está la vida. 

En este sentido podríamos afirmar que el fin de la asociación humana es el 
cuidado de su propio conservación, es decir la seguridad, para el logro de una 
vida más armónica. Siguiendo a Hobbes, es el Estado de Derecho el que va a 
diferenciar la condición de guerra del ser humano en el Estado de naturaleza,. ya 
que la ley mantendrá Ja armonía deteniendo las pasiones naturales de los 
hombros. 

El Estado en Hobbes os una figura central para entender el valor que le da la 
seguridad en una comunidad humana regida por el Derecho. Hobbes concibe un 
poeta social para dar origen a una unidad real, el Estado. Dicho pacto también 
difiere de la concepción de Rousseau. La unidad social concretada en el Estado 
se conforma mediante el pacto de cada hombre con los demás. En est:a línea de 
pensamiento cada individuo autoriza y transfiere su derecho a sor gobernado, 
a unn unidad o asamblea de hombres o a un hombre, autorizándole todos sus 
actos de la misma manera, transferencia del Derecho. 

De esta forma la unidad real de la sociedad humana concretada en el Estado ha 
sido autorizada por cada individuo para utilizar la fuerza y todos los medios que 
juzgue necesarios para asegurar la paz y la defensa común, porque ellas 
defienden y mantienen lo más preciado: la vida. 

Para Rousseau el Estado de naturaleza no es de guerra porque no exist.cn 
relaciones permanentes entre los hombres. La guerra sólo puede darse cuando 
existen relaciones estables y de alta sociabilidad entre los hombres. Ello no se 
presenta en el Estado de naturaleza. El hombre en estas condiciones no es 
sociable,. es autosuficiente y por lo tanto no hay desigualdad. 
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También considera que el amor propio no es original. sino adquirido en la 
sociedad que lo convierte en un ser egoísta y ambicioso. Ello.provoca el deseo 
de tener bienes na necesarios, ajenos a las necesidades naturales. Esto 
sentimiento da lugar a la competencia, conflicto entre los hombres 
profundizando las desigualdades sociales. Rousseau a diferencia de Hobbes. 
considera el tránsito de Estado de natur"aleza, al Estado de hombre civil como 
un paso negativo ya que se va a encontrar agobiado por necesidades 
insatisfechas, vicios, pasiones y perturbado por el amor propio. Todo olio fue 
adquirido en el contacto con los demás hombres, por eso es negativo el hombre 
en la civilización35

• 

El hombre en el Estado de naturaleza es independiente; en la sociedad es 
dependiente. Esta dependencia implica estar referida a dos factores: la 
necesidad de depender de los demás para sus propósitos y el estar subordinado 
al mandato ajeno. 

El proceso de civilización e institucionalización política en Rousseau tiene una 
connotación negativa. Considera una cada vez mayor dependencia entre los 
hombres; la aparición de más y profundas discordias; incremento de las 
desigualdades entre los hombres; pérdida de libertad natural e incremento de la 
corrupción y la opresión entre los mismos. La vertiente positiva. es decir la 
República es un contrato social diferente que formaliza a la sociedad civil 
corrupta. El contrato social de Rausseau no está orientado a profundizar las 
desigualdades. sino a solucionar las causas del conflicto, estableciendo bases 
para instaurar la igualdad y la libertad que son valores fundamentales para 
construir una real asociación política. 

Para Rousseau. a difer-encia de Hobbes la unión entre los hombres incrementará 
ta desconfianza y la desigualdad. Para él. el pacto que formaliza la sociedad civil 
corrupta, es una ••razón aparente" adoptada por los ricos para convencer a los 
pobres de que la unión será una garantra contra la opresión30

• 

·'"José Fernández Santill<in. Hobbes y Rousseau -Encre la Autocracia y la Democracia-. México, 
Fondo de Cultura Económico, Colección PoUtica y Derecho, 1 988, p. 66-67. 

!l.t>lbidern p. 77 
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En lo que se refiere a los principios irrenunciables tenemos que .. para Rousseau, 
la libertad constituye el más alto valor, en tanto que para Habbes es el derecho 
a la vida. Ante estos dos principios los dos pensadores plantean un Estado pero 
uno para permitir el pleno ejercicio de la libertad civil. Para el otro el Estado se 
constituye para garantizar la vida de los ciudadanos. Para Rousseau lo que 
disHnguc a el hombre de las bestias es la libertad. Para Hobbes es Ja razón 37

• 

Para Rousseau el propósito del contrato es dar protección a Jos asociados a 
efecto de permitir un amplia libertad civil. Para ello se requiere un determinado 
tipo de asociación, expresada en una voluntad general que es el resultado de 
que cada uno de los individuos cede algo a la voluntad general y recibir los 
beneficios correspondientes. En este punto. siguiendo la útil interpretación del 
profesor José Fcrnández SantilJán. Rousseau t:ipifica con toda claridad las 
funciones vit;;ilcs del Estado: defender y proteger con toda la fuerza al individuo 
y el patrimonio de cada uno de los asociados 38

• 

El contrato social desde la perspectiva de Rousseau. diferente del de Hobbes, 
los ciudadanos que viven en sociedad tienen como principal función respecto 
del Estado la de participar en los asuntos públicos. En Hobbes el papel principal 
de los miembros de la sociedad en el contrato social es obedecer los mandatos 
del Estado. 

Cada una de estas corrientes teóricas~ Hobbes y Rousseau se plantean un 
problema diferente para elaborar el contrato social. Para Hobbes el tema central 
del Estado y el contrato social es el problema del orden y la seguridad para 
poder garantizar la convivencia humana. En Rousseau el planteamiento es 
totalmente diferente dado que el sostiene que el valor más preciado del humano 
es el de la libertad. Luego entonces se establece el contrato social por consenso 
de cada uno de los ciudadanos para obtener y recuperar la libertad perdida. 

·
17 /bidern p. 83. 

-'~lbldern p. 85. 
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En donde ambos coinciden es en que la idea de contrato constituye un principio 
de legitimación, que es una característica de la sociedad moderna y que la hace 
distinguirse de otras formas de organización tradicionales39

• 

El contrato social constituye en ambas percepciones, un acto de renuncia de 
parte de todos lo individuos en favor del titular del poder que es el poder 
soberano. En este sentido, el acuerdo bajo el cual descansa el contr-ato tiene 
como fundamento racional el orden y la convivencia social. 

Con estos elementos podríamos identificar las causales de la seguridad desde 
las dos perspectivas teóricas antes expuestas. Las causales fundamentales 
serían: el pacto o acuerdo contractual o el uso de lo fuerzn. Desde el punto de 
vista de Hobbes. el hombre haciendo uso de su razón. impulsa y acepta el pacto 
corno un medio parn encontrar la s~guridad, os decir. el hecho de que otro 
poder superior a él le otorgue garantías de protección y defensa. En este sentido 
el Estado creado por el pacto en el pensamiento de Hobbcs, tiene corno fin la 
seguridad de los individuos"º. 

Para Rausseau el pacto constituye de hecho el origen histórico del Estado. pues 
no en todas las épocas y lugares ha sido posible el acuerdo para crear una 
organización política de la sociedad. Para ello implica un desarrollo de ciertas 
condiciones económicas. antropológicas y psicológicas. Para Rousseau el 
contrato social implica la renuncia de los miembros de la comunidad al uso de 
la fuerza individual, por lo tanto ningún hombre está sometido il otro, en vez de 
sumisión hay asociación. En esta línea de pensamiento Rousseau sostiene que 
habrá igualdad entre los hombres que es tambión la mayor seguridad. 

Considerarnos que las dos aportaciones teóricas tienen elementos de utilidad 
para nuestr-o objeto de estudio, la seguridad. Las opciones podrían estar dadas 
en dos planteamientos hipotéticos: mediante el acuerdo de las partes podrá 
desarrollarse el conjunto de actividades humanas. Es por modio de la libertad 

"'"lbidern p. 128. 

~1/bidern p. 126. 



43 

y del convencimiento que se pueden ejecutar las diferentes conductas humanas 
sin usar la fuerza. En este sentido, la mejor seguridad no descansa sobre la 
fuerza, sino sobro el consenso. El individuo participa libremente en las 
decisiones colectivas las cuales se ha comprometido a obedecer (Rousseau). 

El otro planteamiento hipotético sostiene que la mejor seguridad es aquella que 
puede ser cl"oada mediante una autoridad que se ejerce a través del Estado cuyo 
medio esencial para hacer valer las reglas de convivencia social, es el uso de la 
fuerza. Es el temor a la sanción o al castígo que implica el uso de Ja fuerza el 
que obliga a los miembros de una comunidad a cumplir con el Derecho, lo cual 
asegura la paz (Hobbes). 

Rousseau niega que el uso de la fuerza pueda crear un Derecho. Para eliminar 
la fuerza como principal medio de la seguridad hay que liberarse de la 
dominación. es decir hay que aplicar el principio de igualdad para que no haya 
dominantes ni dominados. De prevalecer la fuerza en una asociación política, 
el principio de obediencia es por constricción más no por libre elección. Desde 
esta perspectiva la seguridad en Rousseau requiere de óp'timas condiciones de 
igualdad y de libertad para una mejor convivencia social. 

Tanto Hobbes como Rousseau coinciden en que el pac'to es el mejor camino 
para resolver el desafío de la multiplicidad y dispersión de fuerzas y volun'tades 
que se encuentran en la sociedad. También coinciden en que dicho pac"to debe 
darse en la unidad de la fuerza del Es"tado que es la organización política de Ja 
sociedad41

• 

4.2 El Poder del Estado 

Una vez planteada la necesidad del Es'tado para garan'tizar la seguridad y la 
existencia de la sociedad. podrían desarrollarse algunas reflexiones respecto al 
poder, estructura y función del Estado. 

-41/bidern p. 134. 
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Aún cuando estos Lres elementos están estrechamente vinculados .. podríamos 
apuntar que una de las funciones básicas del Estado moderno .. siguiendo el 
pensamiento de Herman Heller .. es Ja organización de la sociedad. 

El Poder del Estado tiene que ver con dos ámbitos que le dan justificación: 
como unidad de decisión y como unidad de acción. Estos mismos permiten 
identificar y definir la esencia y estructura del Estado. 

Para que haya una cierta funcionalidad en las relaciones sociales es 
indispensable Ja existencia de un poder que ordene interna y externamente el 
conjunto de las relaciones. Para ello se necesita del Estado, como organización 
política de la sociedad. El Estado no sólo garantiza la convivencia de la 
sociedad, sino fa permanencia misma del aquel como ente organizador. 

Para ello, la función suprema del Estado, función de sentido, es la de organizar 
y poner en acción Ja cooperación social en el territorio 42

• Ello supone una 
división social del trabajo, de taf manera que a mayor complejidad de fa 
sociedad y de sus relaciones, habrá una división del trabajo más sutil y 
diferenciada que requerirá de una organización estatal más sofisticada para 
procesar el complejo de relaciones sociales. En esas condiciones, el Estado 
estará obligado a integrar y hacer funcionar una estructura que de garantías y 
seguridad a la red de relaciones sociales. 

Para poder ser soberano, el Estado en tanto superior organización política de la 
sociedad, requiere de Ja mejor organización hacia dentro y fuera del territorio. 
Ello supone una ordenación unitaria, unificada, racional y legítima de los poderes 
fundamentales de dominación, para que ningún grupo social Jo supere en la 
capacidad de organización de las voluntades individuales. 

4 ! Herman Heller. Teor/a del Estado. México. Fondo de Cultura Económica. 1988. pp. 219-220. 
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Este factor, la capacidad de organización de la cooperación social en un 
territorio, es junto con el monopolio del uso legítimo de la coacción, los factores 
esenciales de integración y organización política de la sociedad. 

La importante aportación de Heller, desde una perspectiva de Ja seguridad, es 
de que no sólo la coacción es Ja articuladora de la sociedad, como podría ser 
visualizada desde una perspectiva de Hobbes. Por el contrario, Hefler ofrece la 
perspectiva de dar prioridad a la capacidad de organización de Ja cooperación 
social por parte del Estado, en vez de uso de la coacción para obtener 
obediencia. 

Heller nos señala que el Estado debe actuar sólo por excepción utilizando fa 
fuerza43

• Con mayor detalle, Heller identifica poder físico con el militar, 
circunscribiéndolo a un poder técnico, totalmente subordinado al poder del 
Estado cuya función de sentido es de carácter social y do cooperación dentro 
de un territorio. 

El recurso permanente para obtener los propósitos deseados es fa capacidad de 
organización, por medios pacíficos, mediante el trabajo conjunto de los 
elementos que componen el poder del Estado, a saber: el núcleo de poder que 
concreta la voluntad del Estado; los que apoyan a éste; y los partícipes 
negativos que se oponen al mismo44

• 

Así, para Heller un poder político o el poder del Estado que representa el 
optimum, será más firme en tanto tenga un mayor reconocimiento, la intención 
de obligatoriedad a sus ideas y los ordenamientos legales. Esto puede lograrse 
a través de dos vías: una pacífica (función política-organizacional) y otra 
coactiva (poder físico). 

·0 lbic:lem p. 226. 

""lbic:lem p. 258. 
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Lo esencial es la organización de la cooperación social-territorial que es la ley 
básica de formación del Estado. En coincidencia can Weber,. Hallar establece 
que el Estado vive de su justificación,. que en la medida que haya más prestigio,. 
tendrá un mayor reconocimiento como autoridad,. obligándose moralmente a su 
voluntad. 

Un Estado con suficiente y amplia justificación armoniza y ordena rectamente 
la vida social dentro del marco jurídico establecido para tal efecto. El Estado 
necesita de certidumbre y permanencia para dar garantías a la ejecución del 
Derecho. El Estado ofrece certidumbre de sentido y certidumbre de ejecución 
mediante un amplia espectro de justificación dado por la organización para la 
cooperación social y por excepción,. con la aplicación de la fuerza. 

En este sentido,. el Estado sólo puede estar consagrado o maximizado por su 
calidad de organización para dar garantías a la seguridad jurídica. En este punto,. 
Heller identifica a la soberanía del Estado con un alto grado de seguridad 
jurídica. 

De esta forma encontramos un elemento vital para concebir la seguridad del 
Estado vía la organización .. en tanto es la condición necesaria para un Estado 
con seguridad pero insuficiente; la coacción es la condición que hace suficiente 
la seguridad del Estado. La organización es un supuesto necesario .. y la coacción 
es un supuesto fundamental para garantizar la seguridad del Estado. 

Dada la importancia de Ja organización,. Heller define a esta como el proceder 
encaminado a promover y realizar aquéllas acciones consideradas como 
necesarias para la existencia y renovación de las condiciones estructurales y 
coyunturales del orden social45

• 

"~ Ibídem. p.250 
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Capacidad organizativa {poder social-administrativo). capacidad militar (poder 
técnico) y legitimidad hacen del poder del Estado un poder soberano. 

El Estado concebido como unidad soberana se diferencia de los otros grupos o 
unidades de poder político por su carácter supremo de decisión y acción dentro 
y fuera del terdtorio considerado. El Estado soberano permite un orden que da 
seguridad para mantener y reproducir una estructura eficaz y un conjunto de 
conductas políticas que dan unidad a Ja acción del Estado con el monopolio del 
poder de coacción física legítima. la última ratio de todo poder46

• 

El poder del Estado como unidad de decisión polftica soberana implica un Estado 
como unidad de ordenación supremo y exclusivo, es decir que tenga capacidad 
para decidir do manera definitiva v eficaz en todo conflicto que altere el sistema 
de cooperación socio-territorial. Esta base de organización y acción amplía el 
margen de obediencia y legitimidad hacia la acción del Estado, aumentando a 
su vez el poder social. 

El Poder del Estado como unidad de acción política implica: 

• la armonización de todas las fuerzas relevantes que actúan dentro y fuera 
del Estado; 

• la armonización y conexión sistemática de actividades consideradas 
socialmente efectivas; 

• La concentración, articulación y organización de actos que intervienen en 
la conexión social de causas y efectos; 

• la pJaneación y ejecución de todas las acciones políticamente relevantes 
dentro y fuera del Estado. 

~ ibidern. p.264. 
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• Que el núcleo de poder del Estado ejecute los deseos socialmente 
relevantes frente a los adherentes y opositores mediante la persuasión o 
la coacción; 

• La capacidad de articular la cooperación y permanencia de gobernantes 
y gobernados. ya que el gobernante tiene poder en el Estado. pero nu.n.c.a 
posee el poder del Estado47

• 

• Desplegar poder en el exterior previa integración. unidad y fortalecimiento 
inter-no. 

Las aportaciones teóricas de Herman Heller son de gran valía tanto por la 
reflexión y demarcación conceptual, como por haber revalorado la organización 
administrativa para garantizar Ja seguridad. Esta última implica una dimensión 
pacífica, considerando una perspectiva de organización-ordenamiento y creación 
de instituciones y una dimensión no-pacífica que supone la posibilidad 
excepcional del uso de la coacción. 

Política. administración y ordenamiento son ejes centrales para garantizar la 
seguridad de la sociedad y el Estado mediante los principios de acción tales 
como: Ja conciliación de intereses, la persuasión y la coacción. Estos ejes 
combinados con los principios de acción orientan las funciones políticas para 
ofrecer garantías de seguridad a efecto de mantener. extender y reproducir el 
óptimo de la organización política de Ja sociedad: el Estado soberano basado en 
el Derecho positivo. 

4.3 Poder Polltico. Legitimidad y la Seguridad. 

El revisar algunos de los temas clásicos de la filosofía política. es compartir 
conjuntamente el terna de la seguridad. La orfandad teórica de la seguridad ha 
impactado en la concepción. integración. organización y funcionamiento de la 
misma en la administración pública mexicana. 

47 lbldern. p.259. 
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La seguridad es una categoría de análisis de la más alta consideración en Ja 
filosofía política. Hay cuando menos dos consideraciones en este sentido. La 
primera trata sobre los fundamentos del Estado y del poder político con la 
consecuente justificación de Ja obligación y obediencia políticas. La segunda, 
versa sobre Ja esencia de la categoría de lo político .. sobre Ja distinción entre Ja 
ética y la política. 

Como hemos visto la seguridad lfeva intrínsecos los medios políticos para dar 
garantías a los individuos que viven en sociedad. Dichas garantías están dadas 
a través de dos vías, dependiendo de como se perciba el fenómeno político: el 
acuerdo, la composición y el desacuerdo, el conflicto. 

En este sentido, la política es el eje de Ja seguridad ya que la guerra es fa 
continuación de la política por otros medios; o bien. la política es la 
continuación de la guerra por otros medios-48

• Lo interesante de este enfoque 
es que permite visualizar las dos dimensiones de la política y sobre las cuales 
descansa el concepto de seguridad. a saber: la política como composición u 
orden y la política como conflicto o contraposición. 

La política de seguridad tiene que crear un orden colectivo que de cohesión a 
la sociedad, impidiendo su disgregación y permitiendo la convivencia de estos 
dos tipos de política. como conflicto y como orden. 

La creación de un orden colectivo tiene que ver con el papel unificante por parte 
del Estado, estableciendo I~ diferencia entre gobernantes y gobernados. es 
decir. entre los que mandan y los que obedecen. El Estado y la política se 
concretan a través de fa acción administrativa. del gobierno en acción. La 
administración pública hace realidad la diferencia entre gobernantes y 
gobernados concretando Ja voluntad del Estado. 

''°'Nol"beno Bobbio y Michelangelo Bovero. Origen y Fundamentos del Poder Polltico. México. 
E11lace Gl"ijalbo. 1984. pp. 37·39. 
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La poUtica da cohesión, integralidad, unificación a la diversidad y constitución 
de un orden. La administración organiza, ordena y ejecuta mediante el cuerpo 
administrativo del Est.ado, (los que mandan) la voluntad de éste hacia la 
sociedad (los que obedecen, los gobernados). 

En este punto, el vínculo mandato-obediencia se da a través del cuerpo 
administrativo. En el caso del Estado moderno, las causas paro. acatar la 
autoridad de los que dominan descansa en una legitimidad basada en la ley, en 
la creencia de la validez de los preceptos legales 4 ª. 

Max Weber nos ayuda a precisar nuestro objeto de estudio, la seguridad desde 
una perspectiva poHtica. Hay dos aportaciones fundamentales que 
complementan la perspectiva teórica de los autores que hemos revisado con 
anterioridad, a saber: la legitimidad y el cuerpo administrativo para concretar la 
voluntad del Estado. 

Para que un poder pueda ser considerado como poder político debe tener dos 
características que lo diforencían del poder no-político: a) debe tener el 
monopolio y la exclusividad de la cqacción e impedir el uso de la fuerza a 
aquellos sujetos no autorizados por la ley; b) debe ser legítimo, es decir, que es 
reconocido y aceptado por los que obedecen como un poder válido, que le 
permite ser habitualmente acatado. 

La seguridad en un Estado moderno se despliega en dos vertientes: una pacifica 
y la otra via la coacción. Con el enfoque expuesto por Max Weber se justifica 
el uso de la fuerza y se diferencia el poder político como poder de derecho, del 
poder no-poHtico como poder de hecho. La fuerza que use el sistema de 
seguridad del Estado, debe ser una fuerza legitimada, es decir, reconocida como 
válida, que t.iene el titulo adecuado y permitido para ejercer la coacción, la cual 
será aprobada y acatada por los gobernados. 

•t,J Max Weber, El Polltico .... op. cit .• J).85. 
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El poder no-político podrá tener capacidad de influencia para hacerse obedecer 
pero no es reconocido como legítimo por la sociedad y no es acatado por los 
miembros de la sociedad. 

El poder político podrá tener el monopolio del uso de la fuerza, pero este 
atributo es insuficiente aunque necesario para ser reconocido como válido. Al 
requisito de Ja exclusividad de la fuerza es indispensable complementarlo con 
la legitimidad, es decir, es reconocido y aceptado como el poder jurídicamente 
válido para ser habitualmente obedecido. Es por ello que la seguridad que se 
ejerza a través del Estado debe cumplir con estos dos requisitos indispensables; 
exclusividad y legitimidad. 

Por otra parte, la exclusividad y monopolio son caracterfsticas fundamentales 
del poder pofítico a efecto de instituir un poder soberano .. que no exista poder 
superior a él, dentro y fuera def territorio del dominio del Estado. 

La seguridad desde la perspectiva de fa exclusividad del uso de la fuerza es un 
instrumento del poder político destinado a erigirse como soberano. Desde este 
perspectiva sobcranfa y seguridad se vinculan por modio de la exclusividad de 
la fuerza. 

La seguridad desde el punto do vista de la legitimidad es un instrumento del 
poder político para ser reconocido y autorizado como válido mediante el acuerdo 
o la composición política para ejercer actos de autoridad. 

En resumen podríamos apuntar que la seguridad es el espacio político que 
garantiza el Estado para que puedan desarrollarse las actividades sociales en un 
marco de libertades y de respeto al Derecho. 

Todas estas aproximaciones teóricas nos acercan a un concepto más integral 
y muftidimensional de la seguridad. A estas alturas del trabajo,. seguridad ya no 
es equivalente al mero acto coactivo por parte del poder público. La seguridad 
puede ser visualizada al menos en las siguientes categorfas de análisis: 
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• Como seguridad de la nación, que es un concepto omnicomprensivo del 
Estado y la sociedad. 

• Como seguridad del Estado, que es un concepto que apunta a ordenar y 
establecer modalidades de acción a la organización política de la 
sociedad, el Estado, para ofrecer garantías de acción, reproducción y 
cambio a la sociedad. 

Falta aún por desarrollar aún más el concepto de seguridad a niveles de mayor 
concreción operativa. Este desarrollo se irá obteniendo en la medida que 
vayamos exponiendo mayor rigor y pluralidad teórica. 

5. Individuo. Seguridad y Estado. 

La exposición teórica que hemos planteado hasta el momento ha partido 
considerando al Estado desde un punto de vista del poder, es decir, de los 
gobernantes. Consideramos útil incorporar en el estudio Ja perspectiva de los 
gobernados, de la sociedad, donde los derechos humanos aparecen como tema 
central en el interés de la seguridad. 

En el momento actual una perspect.iva integral de la seguridad no puede obviar 
y menos dejar de lado el punta de vista del individuo, de la sociedad sobre la 
política, el Estado y la seguridad. Si bien el enfoque anterior nos ha sido útil 
para ubicar el origen, la naturaleza, las funciones, la estructura del Estado y el 
papel de la seguridad en cada una de estas fases, la dinámica de la política 
actual requiere hoy día incorporar la otra cara del enfoque integral del Estado 
y la seguridad; la doctrina de los derechos naturales o humanos, que pertenecen 
al ámbito no de los derechos sociales sino de los derechos individuales del 
hombre. 

Este nuevo planteamiento sostiene que tales derechos son anteriores a los de 
cualquier formación y organización política. Johannes Althusius, citado por 
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Bobbio50 
.. establece como punto de partida al hombre para instaurar un orden 

político. Primero es el hombre luego el Estado. Los hombres se asocian para 
instaurar y conservar la vida social entre sí. Esto es el arte de la política en este 
nuevo planteamiento del Estado y del poder polftico. 

La diferencia fundamental con nuestros anteriores enfoques reside en el punto 
de partida,. a saber: la libertad de los ciudadanos y no el poder los gobernantes; 
el bienestar, la prosperidad y la felicidad del individuo y no sólo la potencia del 
Estado; el derecho de resistencia y no sólo el deber de Ja obediencia; Ja 
articulación y composición de la sociedad política en partes y no sólo su unidad 
compacta, sin contradicciones; el mérito de un gobierno debía buscarse más en 
la calidad y cantidad de derechos individuales más que en Ja extensión y 
participación del poder público en el ámbito do Ja sociedad 51

• 

La referencia más importante de este nuevo planteamiento se encuentra en los 
siguientes documentos fundamentales: 

• Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Vir-ginia en EUA ( 1 776). 
• Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (Francia-1 789). 
• Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU-1948) 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966). 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(1966). 

• Declaración Americana de Jos Derechos del Hombre ( 1 948). 
• Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969). 

Comisión lnteramericana de Derechos Humanos. 
Corte lnteramericana de Derechos Humanos. 

~'Norberto Bobbio. Estado- Gobierno .•.. op. cit. p.82-83. 

!>•1bid"'71. p.84. 
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En términos generales podría sintetizarse el contenido básico de estos 
documentos en los siguientes aspectos: 

• El énfasis doctrinario está en los considerados derechos naturales del 
hombre: el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la 
justicia, el derecho a la igualdad, y el derecho a la paz; 

• El Estado es y está para los individuos y no los individuos para el Estado; 
• Se da un alto reconocimiento a la dignidad humana por encima de los 

intereses de los gobernantes. 
• Implica limitar o controlar al poder público para poder garantizar Ja 

existencia y goce de los derechos humanos o naturales del hombre; y 
• Reconsideración más equilibrada en las relaciones Estado y sociedad, 

fortaleciendo el papel del individuo ante el poder público. 

5.1 Los Derechos Humanos y la Seguridad. Redimensionamlento Conceptual 
y Político. 

Hay una coincidencia generalizada respecto a que los derechos humanos tienen 
como concepto base la dignidad humana. Esta podría caracterizarse por los 
siguientes factores inherentes a todo ser humano; estar libre de necesidades 
económicas, libre de temores.. libre de expresarse y libre de seleccionar 
cualquier religi6n&2

• Así, tenemos que la dignidad humana está asociada 
principalmente al concepto genérico de libertad. A su vez, las derivaciones de 
la libertad tienen relación directa con la seguridad y el bienestar. 

En el Art. 1 de Ja Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia en 
Estados Unidos, aprobada en 1 776, apuntaba lo que posteriormente sería el 
conjunto de conceptos e ideas sobre los derechos humanos: ºOue todos los 
hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes y tienen ciertos 
derechos innatos, de los cuales, cuando entran en estado de sociedad. no 
pueden. por ningún pacto. privar o desposeer a su posterioridad, a saber: el 

~? César Sepúlveda. Derecho Internacional, México. Porrún. 1 984, p. 504. 
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goce de la vida y de la libertad, con los medios para adquirir y poseer propiedad. 
y buscar y conseguir la felicidad y Ja seguridad"i:; 3

• 

Por su parte,. la Declaración de Jos Derechos del Hombre y del Ciudadano de 
1 789 en diecisiete artículos estableció una serie de derechos y principios 
fundamentales. a saber: igualdad de todos los hombres; derecho de libertad .. 
propiedad, seguridad y resistencia a la opresión, garantía de legalidad, libertad 
de expresión y de imprenta: derecho de petición; y la separación de poderes 54

• 

El tema de los derechos humanos es antiguo en la concepción de documentos 
fundamentales55

, pero novedoso en cuanto a la jerarquía que ha adquirido en 
los asuntos públicos en los fines del siglo XX. Parecerfa que llegamos al auge 
de los derechos fundamentales del hombre en detrimento del poder del Estado. 
Este planteamiento hipotético afecta de manera relevante Ja concepción e 
instrumentación de la seguridad en sentido genérico. 

El fin de la Guerra Fría ha traído aparejado el fin del socialismo real y la panacea 
de que el libre mercado podrá responder a las necesidades económicas y 
sociales de la sociedad. Ante ello. la economía mundial ha cambiado 
sustantivamentc afectando la naturaleza. composición y fines del Estado-Nación 
como hasta ahora lo conocíamos. El poder del Estado actuaba en función de la 
geoeconomía. Hoy ante la globalización de la economía, el comercio y las 
finanzas los centros de poder político y económico se han movido. Estamos 
ante un nuevo plano geo-cconómico y geo-político. 

;H Tarcicio Navarretc. Los Derechos Hurnanos a/Alcance de Todos. México, Diana, 1994. p.16. 

""* lbidern. p. 1 6 

~"Se refiere a la Declaración de los Derechos de Virginia, 1776; la Declaración de los Derechos 
del Hombre v del Ciudadano. 1789; la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. 
en 1776; la Constitución do los Estados Unidos de América, 1787; Declaración Universal de los 
Derechos del Hombre, ONU. 1 948; Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, 
1948; Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1969; Pacto do Derechos Civiles y Políticos 
!ONU). 1976. 
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Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial la economía y el poder del Estado 
se movían en función de la búsqueda de materias primas y de un mayor espacio 
geográfico que incrementaba et poder nacional del Estado. Actualmente el 
desarrollo tecnológico ha impactado en forma determinante la naturaleza de ta 
economía para cambiar los soportes fundamentales de la economía. La 
revolución de las materias primas vía la sustitución tecnológica cambia el centro 
de atención. Es decir, ya no es tan importante tener territorio y materia prima 
como el cobre, cuando se tiene la tecnología para sustituir su uso. en cables, 
de fibra óptica. Luego entonces hay una gran cantidad de cambios que están 
ocurriendo cuya fuerza motriz es la nueva tecnologíD. creada en los laboratorios 
y que tiene una gran dispersión y variedad en diferentes ramas y sectores 
industriales y países. 

Otro impacto fundamental en la naturaleza de la economía es el tema de las 
unidades de producción. Estamos pc:isando de las grandes empresas ineficientes 
-U.S. Steel. General Motors. IBM- a sistemas de producción eficientes. con alto 
nivel tecnológico en la producción y distribuidas regionalmente en diferentes 
partes de un país o en el mundo. La tendencia es hacia la desconccntración 
productiva, comercial y financiera. 

Todo ello ha impactado también en la concepción del mercado. Este ya no os 
un lugar. es una red de información donde entran productores. consumidores. 
comercializadores y br-okers para ubicar diferentes y sofisticados productos que 
el sistema económico genera. Ello ha rebasado. sin necesariamente ser ilegal. 
las posibilidades de regulación y control por parte del Estado. 

Estos cambios en la economía y en el mercado han impactado en la concepción 
de la seguridad. Los espacios geográficos ya no son un factor tan esencial de 
la seguridad como para gestar una guerra que procure o defienda esos espacios 
para fortalecer el poder nacional en su perspectiva económica. La guerra inter
estados se ha movido en sus ejes fundamentales: la supremacía ideológica y la 
adquisición de espacios geo-económicos y los recursos que ello implicaba. 
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Ahora, la situación es diferente, las coordenadas económicas están en diferente 
posición y relación que tiene consecuencias en la naturaleza del Estado. Ahora 
parece que uno de los ejes centrales de la acción política para ganar influencia 
en la nueva dinámica del mercado es el poder, la capacidad para influir, para 
imponer la voluntad a otros. Con una gran diferencia: que no necesariamente 
os el poder del Estado, el poder político, sino el poder a secas. El poder para 
influir y provocar obediencia a través de diferentes vías: el Estado, los medios 
de comunicación, los organismos no gubernamentales, el narcotráfico, el crimen 
organizado tr-asnacionalmcnte. la tecnología, entre otros. 

En el centro de todo este nuevo plano económico-social está el papel del 
Estado. Hay enormes contradicciones en todo est.e reacomodo pero. a decir de 
Daniel Bell: "El Est.ado-Nación se ha convertido demasiado pequeño para los 
problemas grandes de la vida y demasiado grande para los problemas pequeños 
de la vida" 5 º. Esto nos plantea el problema de cómo regular el poder. el 
acceso, la distribución y la regulación de acuerdo a las nuevas condiciones 
económicas. mundiales y nacionales. 

Luego entonces. los problemas de la escasez económica y el conflicto social 
van a tener que ser atendidos por un nuevo tipo de Estado. que tendrá que 
readecuarse para no ser rebasado por el mercado como fuente primaria de la 
organización política de la sociedad. ¿ Cómo plantear el papel del Estado ante 
las nuevas escalas y dimensiones económico-sociales que nos ha t.raído la 
evolución de la economía mundial y la tecnología? ¿ Qué de la justicia. la 
libertad y la igualdad ante factores que parecen estar fuera ya no de control 
sino de una esfera de influencia del Estado? ¿Cómo redefinir el papel del Estado 
ante el auge y planteamiento actual de los derechos humanos? 

Junto a los retos de la economía mundial y la tecnología. también el Estado 
enfrent.a hoy la coincidencia del auge público por el respeto a los derechos 
humanos. Estos tienen que ver con la dignidad humana expresada en el derecho 
a la vida, a la libertad. a la propiedad. a la seguridad y a la igualdad. Est.e 

!\flDaniel Bell, ""Libertad y Justicia"". La Jornada, 5 de Junio de 1993. p.3. 
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conjunto de elementos fundamentales de los derechos humanos tiene siempre 
como punto de referencia central: limitar la acción del Estado. La experiencia 
de la 11 Guerra Mundial y la llamada Guerra Fría (1945-1991) abrieron caminos 
para que los derechos humanos fueran válidos y respetados on la estructuración 
de la organización política de la sociedad. el Estado. Los crímenes y genocidios 
cometidos durante y despuós de la 11 Guerra Mundial en aras de ideologías o de 
la razón del Estado, constituyeron los principales soportes para que los derechos 
humanos fueran ganando espacios paulatinamente a nivel n1undial e 
internamente en las democracias más avanzadas económica y políticamente. 

La insistencia en que el hombre nace y permanece libre y con iguales derechos 
y que el objetivo de toda organización política es y debe ser la preservación de 
derechas naturales e imprescriptibles del hombre identificadas en la libertad. la 
propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión; todo ello coincidiendo 
con el auge de la economía mundial que ha limitado la acción del Estado. quizá 
sin proponérselo como objetivo central; ha provocado todo un reta en la 
naturaleza del Estado y el papel de la seguridad. 

Para decirlo en otras términos, el auge de la economía de mercado, que supone 
las transformaciones globales del comercio, la producción. el consumo y el 
nueva sistema financiera internacional junto al prestigio que ha ganado la lucha 
por los derechos humanas en las agendas de las asuntas internas e 
internacionales ponen en entredicho la concepción.e integración y cpcración de 
los Estados-Nacionales tradicionales. El advenimiento de la sociedad política 
contemporánea después de terminada la Guerra Fría, trae consigo una 
redefinición en la concepción y organización del Estado y de la seguridad. 

En los últimos dos siglos el propósito de la política y el Estado estuvo impulsado 
por el conjunto de ideas que conformaron un poder público capaz de garantizar 
los derechos individuales y sociales del hombre. El Estado, antiguo espacia de 
soberanía en el que se construían las instituciones y se establecían las garantías 
de los derechos fundamentales y la democracia. está limitado y 
sobredemandado por una cantidad de nuevos elementos y retos que lo han 
hecho perder consistencia y fuerza para asegurar a los individuos y sociedad sus 
derechas fundamentales. 
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La política, ante el auge de la economía de mercado y los derechos humanos. 
está dejando de ser un principio rector de la organización política de la sociedad. 
Hoy. a finales del siglo XX, la política está en crisis de credibilidad y se vuelve 
una actividad secundaria y artificial. más cerca del escándalo que de propuestas 
inteligentes y eficientes para atender los problemas cotidianos del individuo Y 
Ja sociedad. 

En contraparte. hay una sobrevaloración del mercado como eje básico no sólo 
de la articulación económica, sino inclusive política y social. 

El reto hoy está en repensar el poder político y el Estado para poder articular 
institucionalmente una política de seguridad que sin violar los derechos 
humanos, otorgue garantías suficientes de gobernabilidad, estabilidad y 
desarrollo político. 

Los derechos humanos están siendo concebidos fundamentalmente como 
aquéllos derechos que se han logrado quitándole espacios de influencia al poder 
público, al tiempo que la democracia representativa se ha concebido como la 
inclinación a acotar el poder público, redistribuyéndolo. 

Ante este nuevo roposicionamiento de la influencia y auge de Ja sociedad, el 
Estado enfrenta desafíos enormes y variados al mismo tiempo. Desde 
es'tabilidad política y seguridad hasta promoción-regulación del desarrollo 
económico. 

Actualmente, destaca el hecho de que ante la ausencia de conflagración 
mundial entre las potencias, los problemas de seguridad se han trasladado del 
conflicto entre las naciones. al interior de los Estados y contradictoriamente, el 
poder público poco puede hacer a diferencia de antaño, con el Estado promotor 
del desarrollo y con gran capacidad de influencia sobre la sociedad. 
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El poder del Estado hoy está acotado y seriamente deteriorado como para 
asumir con efectividad los retos de la modernidad económica y política. 
Curiosamente, parece paradójico que actualmente estén más lejos Ja justicia 
social, la igualdad. la paz y la estabilidad política en los países y que los Estados 
nacionales difícilmente pueden ofrecer salidas y esperanzas al ser acotados 
significativamente por la modernidad económico-política. 

Los conflictos internos con disputas violentas o potencialmente violentas han 
proliferado desde que la guerra fría terminó en 1991. Para 1995, los principales 
conflictos armados, donde al menos hon sido muertos 1 .000 personas, 
asciende a 35 localidades en otros tantos países57

• Ello sin contabilizar 
conflict.os "menores" como el de México, Chipre y Líbano, donde si bien hay 
guerrillas y potencial confrontación bélica, no han sido registrados en estos 
criterios de contabilidad armada no obstante que afectan no sólo la estabilidad 
política interna sino además pone en atención al sistema internacional. 

Los conflictos internos son la forma de conflicto armado que hoy permea al 
sistema internacional. Todos ellos hoy, al margen de lo que fue la Guerra Fría. 
Para dar una idea de la violencia, en Ruanda de abril a julio de 1 994 fueron 
muertos alrededor de 800,000 pcrsonas50

• 

El conflicto interno, después de la Guerra Fría, se caracteriza por la siguiente 
tipología: disputa del poder poHtico; conflictos étnicos; golpes militares; 
insurgcncias (revueltas) y guerras civiles, entre los más destacados. 

Actualmente, 1994-1 996, el problema de los conflictos internos está 
relacionado al menos con los siguientes temas a considerar: desarrollo do la 
sociedad civil, relaciones Estado-sociedad civil; y el orden político. Ternas que 
están relacionados directamente con los derechos humanos. 

~7Michael E. Brown, The lnternational Dimensions of Interna/ Conllict, Cambridge 
Massachusetss, Center of Science and lnternatíonal Affairs. John F. Kennedy School of Government. 
Harvard University, 1 996. p.4-6. 

~"'Jbidem. p. 1 1 
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Desde el punto de vista del podar público el asunto central a resolver es el de 
la naturaleza y papel del Estado para garantizar un orden político que a su vez 
garantice la dignidad humana. Desde la perspectiva de Ja sociedad el asunto 
central en atender es garantizar más y mejores condiciones de ejercicio de los 
derechos humanos, en pleno proceso de modernización polftico·económica, 
donde el tema central es acotar el poder del Estado para dejar que la sociedad 
civil ejerza plena libertad de los derechos del hombre. 

La compatibilidad entre derechos humanos y seguridad en un nuevo enfoque del 
Estado y de la modernidad constituye no sólo un reto intelectual sino de la más 
alta prioridad política para construir la nueva ingeniería institucional en materia 
de seguridad. La seguridad hoy día tiene que repensar su nueva naturaleza en 
función de la nueva integración del EstLJdo. La seguridad tiene que repensarse. 
hacerse más amplia. detallada y profunda ¿i efecto de tener efectividad en las 
demandas sociales de orden político. progreso económico y justicia social. Ello 
no puedo verse en forma inconexa. sino como un concepto integral y 
multidimensional que considero una importante redefinición en las relaciones 
Estado-sociedad civil. 

5.2 Compatiblidad entre Derechos Humanos y Seguridad. 

Esta relación nos obliga a revisar la naturaleza de cada concepto. Por fo que se 
refiere a la seguridad hemos hecho una aproximación en los capítulos 
anteriores. faltando la reflexión en cuanto a seguridad-Estado en el proceso de 
modernidad actual. Por lo tanto hace falta un examen más riguroso respecto de 
la naturaleza, importancia y proyección de los derechos humanos en los albores 
del Siglo XXI. 

Hay cuando menos cinco consideraciones respecto de los derechos humanos 
en materia de seguridad. La primera. se refiere a que deben ser entendidos 
como aquellos derechos que representan a los intereses y aspiraciones de los 
individuos o a un grupo de demandas sobre la producción. generación y 
dist.ribución del poder de una manera justa. equilibrada e informada. Asimismo. 
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considerar otros valores apreciados en comunidad, fundamentalmente el valor 
por el respeto y sus consecuentes elementos de tolerancia y mutua proyección 
en la consecución de otros valores humanos. Ello implica el reclamo contra 
personas e instituciones que impiden la realización de acciones para juzgar la 
legitimidad de las leyes y sus formas de aplicación. En suma y en esencia los 
derechos humanos limitan el poder del Estado. 

La segunda consideración, tiene que ver con un amplio panorama de valores 
que supone el sistema de seguridad institucional debe considerar para que se 
cumpla con la justicia al interior de una sociedad. Ello supone una doble 
dimensión de los derechos humanos: la legal y la moral. 

La tercera consideración está relacionada con el carácter universal de los 
derechos humanos versus la exclusividad del "derecho de los reyes". El derecho 
humano es general. pora t.odos los seros humanos y con vigencia en cualquier 
lugar. Un derecho humano se extiende para todos sin discriminación para 
cualquier humano. 

La cuarta tiene que ver con la valoración que implica la limitación de los 
derechos de cualquier individuo o grupo. en cualquier instancia particular. Es 
decir. los derechos son restringidos tanto como sea necesario para asegurar la 
compatibilidad de derechos de otros y el interés común. Hay una 
interdependencia en los derechas humanos. por lo que no hay sentido en pensar 
en términos absolutos acerca de ellos. 

La última consideración considera como derechos humanos fundamentales los 
siguientes: el respeto a la vida y el derecho a igual libertad de oportunidades. 



63 

5.3 Caracterización y Evolución de los Derechos Humanos. 

Hay una clasificación muy útil expuesta por el jurista francés Karel Vasak69 

que explica claramente las tres generaciones de los derechos humanos. El 
criterio de clasificación lo hace considerando los tres temas centrales de la 
Revolución Francesa. Así, establece que los Derechos Humanos de la primera 
generación se identifican por Ja importnncia que tiene la libertad, es decir, fa 
lucha por los derechos civiles y políticos. Los derechos humanos de la segunda 
generación. se identifica01 con la igualdad, es decir. les corresponde la lucha por 
los derechos económicos, sociales y culturales. 

A la tercera generación de derechos humanos el tema central de identificación 
está centrado en la fraternid.:id, lo que supone la lucha por los derechos de 
solidaridad. 

En la literatura y los diferentes enfoques sobre los derechos humanos hay una 
constante. que el Estado respete y haga guardar tales derechos que son 
inalienables y que deben ser reconocidos y amparados por las leyes. La 
obligación del Estado es proteger esos derechos. que son derechos esenciales 
del hambre y que son anteriores y superiores al mismo Estado. El enfoque sobre 
el Estado es diferente, pues se subordina a los intereses y derechos 
fundamentales del hombre. El fin de fa mayor organización política de la 
sociedad, el Estado. es la protección y conservación de esos derechos, es decir, 
de la libertad. la igualdad, la propiedad, la seguridad, la fraternidad y la 
resistencia a la opresión. 

En los derechos humanos está muy presente la idea de limitar el poder público 
para evitar abusos contra personas e instituciones que limiten el ejercicio de sus 
derechos. Estos, constituyen una dimensión individual de derechos para todo 
ser humano frente al poder y la organización política, es decir, respeto y 
tolerancia .. 

_w Enciclopedia Britannica, Securiry, Macropedia, Tomo 20. Chicago, 1 993, pp.658. 
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En esencia. aquéllo que los derechos humanos impulsan es que cada ser 
humano tenga la posibilidad de realizar los principios fundamentales que le 
corresponden como hombre y asf poder asegurar su bienestar individual y 
colectivo. Esto último frecuentemente se ve obstaculizado por fuerzas poHticas 
y sociales. dando como resultado explotación. opresión. persecución. y otras 
formas de privación de la libertad y de derechos fundamentales del ser humano. 

Por ello, el día de hoy los derechos humanos son una variable. si no la más 
importc:int.e, sí de primer orden para reconceptualizar la seguridad que el Estado 
puede ofrecer. Pero esta seguridad para los derechos humanos no ha tenido una 
constante, ni una naturaleza igual. 

De conformidad con Karel Vasak, los derechos humanos de la primer-a 
generación tienen que ver osoncia1montc con los derechos civiles y políticos, los 
cuales son inspirados a partir la carta de Des-echos Inglesa (1689). la 
Declaración de los Derechos de Virgina. EUA, ( 1 776); y la Declaración do los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano, Francia (1789). 

Estos derechos de la pr-imera generación constituyen la base sobre ta cual se va 
a conformar el poder poHtico, además de que van a constituir un fundemento 
para el desarrollo de los derechos humanos de la segunda y tercera generación. 
Los elementos fundamentales de los derechos humanos de la .Q!J..me.r.a 
generación podrían agruparse bajo los siguientes términos: 

A. Todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes 
(Declaración de los Derechos de Virginia); además permanecen libres e 
iguales en derechos (declaración de los derechos de los hombres y del 
ciudadano). 

B. Los derechos innatos, naturales e imprescriptibles del hombre son: la 
libertad. la propiedad, la seguridad, el goce a la vida, así como las 
condiciones para poseer la propiedad y conseguir ta felicidad y la 
seguridad. 
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C. La libertad consiste en hacer todo lo que no perjudique la libertad del otro, 
todo ello regulado por la ley. 

D. La instauración y organización del poder público se hace para organizar 
a los individuos agrupados socialmente. 

E. Es indispensable contar con la fuerza pública para beneficio de todos los 
individuos, sin exclusividad particular de un grupo y para garantizar Jos 
derechos humanos y la existencia de un Estado libre y basado en la 
ley"º. 

Estos elementos fundamentales nos dnn pauta para apuntar algunas reflexiones 
y consideraciones respecto al tema que nos ocupo: la concepción, diseño 
instrumentación y operación de la seguridad en el marco de la administración 
pública. El análisis de Jos derechos humanos nos da un punto de partida pero 
es insuficiente para darle una mayor precisión conceptual y establecimiento de 
límites en Ja acción del Estado. 

Lo que es un hecho. para conformar una nueva concepción de seguridad es la 
considerc:lción de varios componentes y tratar de conciliarlos en fa acción del 
poder público, a saber: libertad y seguridad; Estado y Derecho. La garantía do 
los derechos humanos como derecho individual del hombre. cobra la más alta 
jerarquía cuando el Estado se organiza y opera en función de tales derechos. 
Los derechos individuales per sé. tienen muy poca trilscendencia de no 
considerar fa organización. acción y responsabilidad del Estado. Así también el 
Estado tendrá poco o insuficiente sustento social sino incorpora en sus sistemas 
operativos el conjunto de condiciones y consideraciones para asegurar la 
vigencia de los derechos fundamentales del hombre. 

La instrumentación de estos principios en Ja acción pública. tiene importantes 
y muy serias consecuencias que no siempre se le otorga la suficiente atención 
por parte de ciudadanos y de organismos públicos. Una de ellas es la referente 
a la dimensión social de los derechos individuales. Cuando el Estado tiene que 

""'e,. Declaración de los Derechos de Virginia 1 776; Declaración de los Derechos del Hombre 
y del Ciudadano 1789, en César Sepúlveda. Derecho lnrernacional. México. 1984, pp.505-525. 
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enfrentar masivamente Ja aplicación de tales derechos de conformidad a la ley, 
tiene que considerar y conciliar el instrumental técnico -Jurídico y 
Administrativo- para apHcar Ja ley. 

La dimensión social de los derechos fundamentales del hombre requiere para su 
implantación; reforzamiento, aplicación y difusión, de ejercicios permanentes de 
cultura política y educación cívica para crear una especie de código común de 
valores que tienen que ser respetados por el Estado y debidamente ejercidos por 
los ciudadanos. ¿Quién define estas fronteras? el sistema de administración y 
procuración de justicia y la educación y cultura políticas. 

¿Qué forma de gobierno es la mejor para asegurar los derechos humanos?. No 
hay fórmula definitiva,. sino aquella que es aprobada socialmente, que otorgue 
garantías,. y facilite el ejercicio de los derechos de los individuos sin deteriorar 
la seguridad colectiva. 

Hay otros componentes que alteran de manera sustantiva la esencia de los 
derechos humanos y la estructura del Estado destinada a garantizarlos,. a saber: 
la desigualdad económica y social. Estas desigualdades limitan la libertad de 
unos para el ejercicio de Ja libertad de otros. Estos aspectos no pueden 
resolverse con el simple enunciado o exigencia al Estado de que otorgue 
garantías a Ja libertad .. la igualdad y JB seguridad a todos los individuos que 
integran un todo social. Este reto lleva a la necesidad de construir nuevos 
espacios de discusión e instrumentación operativa entre Estado y sociedad. 

El pleno ejercicio de libertad y seguridad depende de una serie de acciones de 
orden económico,. social .. educativo, cultural, jurídico,. judicial .. de coerción y de 
prevención que de manera conjunta y coincidente en tiempo y espacio actúen 
para regular las desviaciones e irregularidades que hay en la sociedad para 
ejercer los derechos fundamentales del hombre: libertad, propiedad, seguridad, 
goce a la vida y condiciones que hagan propicios estos derechos. 
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Luego entonces la garantía de Jos derechos humanos no es sólo limitando el 
poder del Estado sino: 

A. Es indispensable reconsiderar las funciones y naturaleza del Estado para 
garantizar Jos derechos individuales y no sólo considerar la limitación a su 
acción; 

B. No necesariamente debilitando al Estado hay por definición mejores Y 
mayores posibilidades de que se cumplan Jos derechos humanos; 

C. Tampoco un Estado más fuerte o más influyente en los asuntos sociales 
es garantía del ejercicio de los derechos humanos. 

D. Es importante reconstruir una acción estatal inteligente, estratégica y 
apegada a la ley para garantizar los derechos humanos, ya que el Estado 
es la instancia política más importante de la sociedad. 

La solución no es única ni sencilla. Tiene que ver con un conjunto de acciones 
integralmente concebidas. Ello supone una intensa interacción entre Estado y 
sociedad vía partidos políticos, organismos no gubernamentales y medios de 
comunicación que constituyan un sistema de inteligencia capaz de prevenir, 
evitar y/o administrar y terminar con conflictos político-económico-sociales que 
impiden er acceso de los derechos humanos a importantes grupos y sectores 
sociales. 

El sistema de seguridad no depende sólo de los sistemas operativos de control. 
persecución, captura y aplicación de medidas disciplinarias. No, estos sólo son 
acciones coyunturales. La dimensión estructural de la seguridad está 
fundamentalmente en la educación, la cultura y la formación y estímulo a 
valores socialmente aceptables por una determinada comunidad. Por ello la 
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construcción institucional de un sistema de seguridad debe tenor un diseño 
abierto a la coordinación interinstitucional para que simultáneamente a la 
atención de los problemas y demandas urgentes pueda atender temas de 
importancia y naturaleza estructural. 

La segunda generacjón de los derechos humanos está más relacionada con los 
derechos económicos. sociales y culturales. A diferencia de los derechos de la 
primera generación que demandaban libertad. igualdad • .seguridad. Jos de esta 
segunda generación se plantean el "derecho a ... ". Estos derechos tienen sus 
orígenes en la tradición socialista y en una gran tradición teórica en el siglo XIX 
acompañada de luchas revolucionarias y por reivindicaciones sociales. Desde 
esta perspectiva los derechos de esta segunda generación son el contrapunto 
de los de la primera. 

En los derechos de la segunda generación se hace indispensable la intervención 
del Estado para asegurar una más justa participación en la producción y 
distribución de los valores producidos socialmente. 

Los derechas de la segunda generación suponen: derechas a la seguridad social; 
al trabajo; al descanso y la recreación; y a la protección contra el desempleo; 
el derecho a un nivel de vida adecuado a la salud y bienestar propio y el 
familiar; el derecho a la educación; y el derecho a la protección de la propiedad 
científica, literaria y artística. 

Los derechos humanos considerados de la segunda generación están 
comprendidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del artículo 
22 al 27º 1 • Desde nuestra perspectiva, también está presente el tema del 
papel del Estado en éstos derechos. Si bien el Estado no tiene que ver 
directamente en la decisión particular de pertenecer o no a un sindicato, de 
participar o no en la vida cultural o en emplearse en tal o cual actividad; el 
Estado si tiene que ver para que se den las condiciones de selección de los 

M César SepUlveda .. Derecho ••.• op. cit., p.506. 
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derechos humanos. Las condiciones para generar recursos así como los criterios 
de distribución de los mismos en una sociedad. da lugar para la acción del 
Estado. Los derechos humanos de Ja segunda generación son más bien 
demandas de orden material que de valores intangibles y genéricos. Son 
derechos que reclaman igualdad social. 

La última categoría de los derechos humanos según la clasificación de Karel 
Vasak. corresponde a los derechos de solidaridad. Esta tercera generación es 
mas bien producto de la articulación de los derechos de las dos generaciones 
precedentes y de la decreciente importancia del Estado-Nación en la segunda 
mitad del siglo XX. En la misma Declaración Universal de Jos Derechos 
Humanos en su artículo 28 se apuntan Jos derechos de ésta tercera generación. 
Hay cuando menos seis temas a considerar en dos grandes apartados. 

El primer grupo de tres derechos resalta la importancia de la redistribución del 
poder y de otros importantes valores, a saber: el derecho a la libl"e 
autodeterminación política, económica, social y cultural; el derecho al desarrollo 
ecpnómico y social; y el derecho a participar en los beneficios de la herencia 
común de la humanidad (compartir los recursos de la tierra y del espacio; 
progresos científicos y tecnológicos; y tradiciones culturales, zonas 
arqueológicas y monumentos históricos). 

El segundo grupo de los otros tres derechos de la tercera generación se refiere 
a: el derecho a la paz; el derecho a la salud y el balance del medio ambiente; y 
el derecho a la ayuda humanitaria en caso de desastre. 

En estos derechos hay un supuesto que implica una manifestación individual y 
simultáneamente una dimensión social, colectiva. Sin embargo también éstos 
de,..cchos tienden a ser profundamente aspiracionales disfrutando de un ambiguo 
estatus jurídico, nacional e internacional. 
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Como se ha podido observar en este recorrido por los derechos humanos de la 
tercera generación. en el fondo de Ja discusión y de los diferentes 
planteamientos está de por medio ponerle límites al Estado. Sin embargo toda 
la exposición de principios y la naturaleza de los derechos humanos no permite 
visualizar integralmente Ja dimensión organizacional y operativa. que supone la 
concresión de esos derechos, a través del Estado. 

El papel del Estado y la naturaleza de éste debe ir conjuntamente en los análisis 
y demandas de los derechos humanos. Si bien es entendible y empíricamente 
justificable limitar al poder del Estado a efecto de evitar los penosos y dolorosos 
excesos que ha tenido que soportar la humanidad en varias de sus etapas 
históricas, es pertinente considerar que hasta la época actual, la organización 
política de la sociedad por excelencia es el Estado. 

Este conjunto de aspiraciones encontradas y contradictorias vuelve más 
interesante y desafiante para la inteligencia del Estado, el tema de la seguridad 
en un contexto de alto nivel de complejidad económica, política, cultural y 
moral. 
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CAPITULO 11. INSTITUCIONES FEDERALES DE SEGURIDAD EN MÉXICO. 
EVOLUCIÓN Y CARACTERISTICAS GENERALES. 

Introducción. 

En México, en los últimos años h1a venid6 presentándose un mayor espacio para 
la difusión y discusión del tema de la seguridad nacionaL Es a partir de 1 980 
cuando por primera vez se incorpor"a el concepto a un documento oficial de 
carácter programático: el Pran Global de Desarrollo 1980-1982. Desde entonces 
la perspectiva gubernamental al respecto le ha dado un mayor contenido e 
importancia al concepto y at tema. tanto en la práctica como en documentos 
oficiales: el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 y el Plan Nacional de 
Desarrollo 1988-1994. 

Sin embargo, desde 191 7 a la fecha la utilización a nivel conceptual e 
instrumental de la seguridad nacional ha tenido diversos sentidos y enfoques 
con causales diferentes, respondiendo básicamente a las necesidades globales 
de permanencia y continuidad del Estado mexicano. 

Por ley, en México la seguridad nacional está bajo la responsabilidéid poUtica y 
operativa del Estado. Así, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi
canos dice: 

..... Corresponde al Estado la rector(a del desarrollo nacional para garantizar que éste 
sea integral, Que fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen democrático y 
que mediante el fomento del crecimiento económico 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 v clases sociales. cuya seguridad protege esta 
constitución ....... 62 

62 Constitución PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 5º, México~ Instituto Federal 
Elec'toral, p.41 • 
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Mientras que de 1 980 a 1 992 ha empezado a utilizarse el término de seguridad 
nacional en informes oficiales públicos; de 191 7 a 1980 las referencias fueron 
más bien discrecionales o bien. mezcladas con otros conceptos tales como: 
soberanía, interés nacional o seguridad gubernamental. Ahora el concepto 
tiende más hacia su claridad e integralidad. que hacia la disipación y parcialidad 
del pasado. 

La seguridad nacional tiende a vincularse al concepto de desarrollo. Deja do 
estar aislada para integrarse a criterios de orden económico. social y de libertad. 
Se están abandonando los criterios que vinculaban a la seguridad nacional con 
seguridad ffsica .. pública. militar o política. para adecuarse a los retos superiores 
que la sociedad y el Estado mexicano reclaman. 

¿Cómo es que se llega a este tipo de conclusiones?; ¿Cómo ha cambiado el 
concepto de seguridad nacional?; ¿Cuáles son y cuales fueron las instituciones 
que integran el sistema de seguridad nacional mexicano?; ¿Cuál es la 
fundamentación conceptual y política que determina la nueva organización 
institucional de la seguridad nacional mexicana?; ¿Qué factores políticos y 
económicos han determinado el nuevo concepto y la organización institucional 
de la seguridad nacional?; ¿Cuáles son los nuevos retos de la seguridad nacio
nal mexicana dada su nueva conformación conceptual e institucional?. 

La idea fundamental de este capítulo es presentar las líneas generales del 
cambio institucional en la concepción y uso de la seguridad nacional en México 
a partir de tres grandes categorías de análisis: el presupuesto gubernamental, 
la fundamentación jur-fdica (Reglamentos Jntef"iores de las dependencias 
involucradas) y el sistema de Planeación del Desar-rollo. Consideramos a estas 
categorías, pues tienen mayores elementos legales y programáticos, y son 
susceptibles de una mejor percepción empírica. El discurso político es útil pero 
es una variable más complicada de utilizar y pr-ecisar- en un análisis. La r-evisión 
y el análisis de la evolución histór-ica nos llevará a establecer los contenidos y 
criterios para Ja nueva integración institucional responsable de las acciones 
estratégicas y operativas de la seguridad nacional. 
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1. Principales Característ.icas de la Evolución de las Instituciones de Seguridad 
en México. 

1 .1 Esquema Conceotual y Metodológico. 

Ante la amplia variedad de sentidos y de nombres que ha tenido el uso de la 
seguridad nacional en México, y dada su complejidad conceptual y naturaleza 
propia. se hace necesario adoptar un concepto base con una perspectiva 
teórico-instrumental que sea un punto de partida. que incorpore los elementos 
distintivos y en los que de alguna forma existe cierto acuerdo entre la 
comunidad cient.ífica y estudiosa del tema. 

Luego entonces. la seguridad nacional podrla conceptualizarse como el conjunto 
de condiciones y medidas utilizadas por el Estado para mantener y garantizar 
el proyecto político adoptado por la sociedad. bajo una perspectiva de 
soberanía. libertad. democracia, justicia. paz y derechos humanos. 

La seguridad nacional es un medio fundamental del Estado para mantener y 
defender las condiciones que permitan la preservación de sus elementos. 
encaminando su evolución hacia etapas superiores de desarrollo, de 
conformidad a los propósitos deseados por la sociedad nacional63 • 

Bajo esta perspectiva se observará ta evolución, el desarrollo y la naturaleza de 
los cambios del sistema institucional de la seguridad nacional y ayudará a 1a 
revisión histórica, dada la diversidad de conceptos con que se ha pretendido 
identificar a la seguridad nacional, a saber: soberanía. interés nacional, defensa 

63 El Gobierno de los Estados Unidos de América en su documentación oficial. aún cuando no define 
directamente su concepto de Seguridad Nacional. se caracteriza por hacer referencia a la protección 
de los norteamericanos, de sus intereses como pa(s, de sus valores fundamentales. de su liderazgo en 
el mundo, conservar las fuentes básicas de su fortaleza nacional v garantizar su supervivencia como 
nación. William J. Clinton. United States. Nationa/ Security of Engagernent and Enlargement 1995-
1996. United States. Bresev·s. 1995. Chnpters XI-XIII; pp. 3~10. 
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nacional, seguridad pública y seguridad poHtica. Cada término si bien ha tenido 
una fundamentación política diferente para sustituir o referil'"se a la seguridad 
nacional. actualmente son insuficientes o limitados para analizar la seguridad 
nacional en la realidad poHtica de México. 

La importancia de la precisión conceptual para el ámbito gubernamental es de 
considerable interés. En el ámbito académico sólo se cambia de objeto de 
estudio o de variables y no sucede nada: pero en la responsabilidad política de 
la acción gubernamental. la falta de ubicación o su insuficiencia conceptual trae 
consigo consecuencias muy negativas. tanto para la sociedad como para el 
Estado. 

Es muy probable que se presente una disociación entre la naturaleza del 
problema político y los instrumentos e instancias de solución. El carácter 
instrumental de la seguridad nacional es de mayor jerarquía, rigor y cuidado que 
el carácter operativo de un problema que podr(a afectar la seguridad política del 
gobierno. Dependiendo de la naturaleza, valoración y concepción de un 
problema se determinará ta jerarquia instrumental de los actores y de las 
decisiones adecuadas para atenderlo. 

La ausencia de rigor anaHtico y poHtico puede 11evar a consecuencias no 
deseadas. Tal fue el caso del movimiento estudiantil de 1 968. El percibir y 
ubicar este problema corno de seguridad nacional, determinó que el actor 
fundamental para solucionarlo (el ejército) en su etapa más critica, actuara con 
medidas e instrumentos (uso de la fuerza y severas medidas disciplinarias), que 
no correspondlan a la magnitud y naturaleza del problema. 

Sin embargo, si el asunto hubiese sido ubicado en el ámbito de la seguridad 
pública o la seguridad poHtica, las decisiones e instrumentación operativa de las 
soluciones. hubiesen priorizado mecanismos institucionales preventivos en vez 
de lo extremo de aquéllas medidas disciplinarias. 



75 

La definición en la naturaleza del problema determinará el tipo e instrumentos 
de las decisiones para su atención. Las decisiones no sólo tienen que ver con 
una perspectiva financiera o de costo-beneficio, sino do responsabmdad moral, 
política y social. Los saldos negativos en los casos del movimiento estudiantil 
(1968). ol médico ( 1964-65) y el ferrocarrilero (1 958), ilustran la necesidad de 
rigor conceptual y operativo de las estructuras informativas de seguridad nacio
nal para su adecuado dimensionamiento y solución. 

Otra consideración metodológica que debe ser incorporada en el análisis, es 
respecto do fa naturaleza de la seguridad nacional en México. Existen dos 
dimensiones determinantes: fa externa y la interna. 

La externo, está directamente condicionada por el factor geopolítico. La 
ubicación hemisférica y fronteriza junto a EU, determina que la fuerza militar no 
sea el componente fundamental y específico do la seguridad nacional mexicana. 
La expansión territorial o la defensa de éste, junto con el carácter civil del 
sistema político, determinan que la seguridad nacional persiga propósitos más 
sociales y/o de soberanía a través de vfas no mHitaresº". 

La dimensión interna, tiene una amplia variedad de factores, destacándose 
sobre todo los soportes de Ja estabilidad pofítica aunada al desarrollo econó
mico. Las modalidades de representación polftica y su organización, han 
centrado en el gobierno fa definición e instrumentación de la seguridad de Ja na
ción. La estabilidad política de Ja nación fue la preocupación principal de los 
gobiernos post-revolucionarios de 1929 hasta 1 946 con el inicio del civilismo 
e institucionalización del Poder militar. De 1946 hasta 1 988 la estabilidad 
política no dejó de ser un tema prioritario, pero se conjuntó con otras 
prioridades dadas las posibilidades de crecimiento económico. 

04 Para una perspectiva más amplia v detallada: C'- Sergio Aguayo, Los Usos, Abusos y Retos de la 
Seguridad Nacional Mexicana, 1945- 1990, p. 107; Luis Herrera Lasso y Guadalupe Gonzálcz. Balance 
y Perspectivas en el Uso del Concepto de la Segundad Nacional en el Caso de M~xiCo, p. 391, en 
Sergio A guayo y Bruce Michael Bagley (Comps.). En Busca de la Seguridad Perdida. A,:Jroxlrn.aciones 
a la Seguridad Nacional Mexicana, México. Siglo XXI Editores. 1990. 



76 

A medida que se incrementa el nivel participativo de los factores políticos en la 
dimensión interna, la formulación y la operación de las polfticas de seguridad, 
exigen mayor claridad y eficiencia por parte del gobierno. La dinámica política 
de la sociedad es un factor determinante en la naturaleza, conformación y 
funcionamiento de la seguridad de la nación. Sobre todo el desarrollo de 
métodos pacíficos de entendimiento, negociación y acuerdo político. Pero ello 
depende de la naturaleza del sistema político. A mayor apertura y democracia 
en éste, mayor uso de métodos pacíficos para dirimir conflictos sociales. A 
menor apertura y democracia, existe un frecuente uso de medidas disciplinarias 
coercitivas para reconstruir el equilibrio político y social65 

La revisión histórica de la evolución de la seguridad nacional y/o de sus 
conceptos equivalentes. nos ayudará a visualizar la construcción de los 
paradigmas para conceptualizar e instrumentar la política pública de seguridad 
nacional. Por ello. los objetivos. las prioridades y las tendencias de la seguridad 
deben ubicarse en un proceso gradual y permanente de continua revisión de 
conformidad a las necesidades históricas de su evolución. 

1 .. 2 El Criterio Presuoyestario. 

El estudio de la distribución del gasto presupuesta! del gobierno federal permitirá 
contemplar que la exposición histórica del sistema de seguridad nacional155 ha 
cambiado de una posición de defensa de la soberanía y de seguridad política 
para el gobierno (Ver Cuadro No. 1 >. a un esquema de seguridad nacional más 
amplio. tratándose de articular al desarrollo (Ver Cuadro No. 12). 

155 cf. Juan Linz. Aurorirarismo. Democracia y Toralirarisrno,. Madrid, Alianza Universidad, 1987. 

ª" De acuerdo con la definición preliminar adoptada en este ensayo. las instituciones sustantivas del 
área de Seguridad Nacional serian: Secretaría de la Defensa Nacional (o de Guerra. dependiendo de la 
época a que nos ..-eferimos). Secretarla de Marina. Secretarla de Relaciones Exteriores. Procuraduría 
General de la República y la Secretaria de Gobernación. Por otra pano. las secretarlas vinculadas el 
desarrollo económico y social son: de Salud. de Educación Pública. del Trebejo y Previsión Social, de 
Comunicaciones y Transpones. de Agricultura y Recursos Hidráulicos. de Desarrollo Social. de 
Hacienda y Crédito Público y de Programación y Ptesupuosto. Esta última va fusionada a la de 
Hacienda y Crédito Público C 1992J. 
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Mientras que en 1 936 el gobierno federal otorgaba el 28% del presupuesto al 
tema de seguridad nacional. el 57º/b estaba orientado al gasto social. En 
específico, a la Secretaría de Guerra67 le correspondía el 24°/o del 28º.k 
destinado al área de seguridad nacional. La proporción des'tinada al ramo de 
Guerra en relación al de Gobernación (1.40% del presupuest.o solamente) y de 
Relaciones Exteriores (1.67%) refleja el énfasis del gobierno en el área de 
defensa nacional, no obstante la política social que impulsó el Presidente Lázaro 
Cárdenas ( 1 934-1 940). La idea de seguridad nacional tenia el centro de 
atención en la defensa nacional; de proteger la integridad del territorio nacional 
y de mantener la estabilidad politica, dado el proceso de institucionalización del 
poder político derivado de la Revolución Mexicana (1910-1917). El 1:ema 
fundamental estaba en proteger al país de las reales amenazas externas (los 
EUA y las compañías petroleras) y de mantener la estabilidad política interna. 

Al ramo educativo. prototipo del área social. en 1936 se le destinó el 16.92°/o 
del total del presupuesto. Sin embargo. esta tendencia decreció 
sistemáticamente en 1994 (6.80º.tb. Ver Cuadro No. 12). al igual que la 
proporción destinada a la Defensa Nacional (4.20°/o del total del presupuesto), 
de Marina (1 .37º.tb}, de Gobernación {0.94%) y de Relaciones Exteriores 
(0.46%). 

Mientras que en 1 936 el gast:o social destinado a la Educación era infer-ior al 
ramo de Guerra (48.59 contra 69.54 -millones de pesos-), para 1994 el gas1:o 
entre ambos sectores era superior en casi dos veces más a favor del ramo 
educativo. Lo anterior muestra un ángulo en el cambio de orientación de la 
política de desarrollo. La prioridad presupuestaria reside en las necesidades del 
área económica y social, una vez que se t:iene estabilidad política y bajos 
riesgos de amenazas externas. 

"
7 Dosde 1 821 las funciones de las hoy Secretarra s de la Defensa Nacional v de Marina. estuvieron 

siempre juntas hasta 1939. año en Que se dividen. Su denominación cambió. pero generalmente desde 
el Siglo XIX. se le conoció como Secretarfa de Guerra y Marina. Para efectos presupuest.ales. se 
organizó al poder ejecutivo en ramos. correspondiendo a esta Secretarfa, el de Guerra tal como aparece 
en el Cuadro No. 12. 
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Et área do la seguridad nacional en 1 994 disminuyó significat.ivament.e en 
relación a 1 936, dada la naturaleza política del régimen, pues la defensa 
nacional como prioridad, ha sido sustituida por la política de desarrollo social, 
desde la perspectiva presupuestaria. Los mecanismos de entendimiento político 
del gobierno para garantizar la estabilidad y la seguridad, han cambiado do 
orien"tación, énfasis y contenido. 

Lo anterior muestra la insuficiencia de los conceptos do defensa nacional y/o 
seguridad poHtica para concoptualizar contenidos o instrumentos de la seguridad 
nacional en 1991-92. El criterio presupuestar-lo sólo nos da la idea de 
proporción, no especificidad política y valorativa. 

En términos más globales y observando las tendencias del gasto gubernamental 
en relación con el desarrollo social y la seguridad nacional, de 1 936 a 1994, 
tendríamos las siguientes proporciones y evolución: 

Año/Arcas 1936 1940 1946 
de Gasto (al (b) (e) 

Desarrollo 57.32% 43.67% 52.96% 
Social 

Seguridad 26.26% 21.04% 15.92% 
nacional 

Año/Areas 1980 1986 1991 
de Gasto (g) (h) (i) 

Desarrollo 43.45% 20.04% 34.50% 
Social 

Seguridad 3.33% 2.11% 4.35% 
nacional 

Para Tih1carl=uentes de Información: 

(a) 
(b) 

le) 
(d) 
(e) 
(f) 

Ver Cuadro No. 
Ver Cuadro No. 2 
Ver Cuadro No. 3 
Ver Cuadro No. 4 
Ver Cuadro No. 5 
Ver Cuadro No. 6 

~ <t': ; • • • • ·- ..... 

(g) 
(h) 
(i) 

(j) 
(k) 
(1) 

1965 1971 1977 
(d) (e) (f) 

31.10% 41.67% 41.83% 

6.97% 7.05% 4.66% 

1992 1993 1994 
(j) (k) (1) 

69.02% 27.66% 32.73% 

7.83% 7.72% 8.08% 

Ver Cuadro No. 7 
Ver Cuadro No. 8 
Ver Cuadro No. 9 
Ver Cuadro No. 1 O 
Ver Cuadro No. 11 
Ver Cuadro No. 12 
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Hay varias consideraciones respecto del criterio presupuestaria para asignar 
recursos a las áreas de seguridad. 

El ideal parece ser: un considernblo incremento en el desarrolla social y Jo 
menos en materia de seguridad. Este planteamiento lo podríamos encontrar en 
1992 cuando hay un 69.02% del presupuesto destinado a las necesidades de 
desarrollo social en tanto hay un 7 .83o/o para la seguridad. La diferencia fue de 
62 puntos. 

Este enfoque refleja la orientación del gobierno por el desarrollo social con el 
mínimo de gasto posible destinado al rubro de la seguridad, pues hay 
condiciones políticas y sociales que permiten crecimiento económico. El pacto 
político era funcional. de tal manera había que estimular el apoyo al desarrollo 
sociLJI. 

La tendencia parece indicar que la mejor seguridad no es con más gasto al rubro 
para controlar las disrupciones sociales, sino hacia mejores condiciones de vida, 
donde una variable importante es la orientación social del gasto gubernamental. 

Sin embargo, esta no es la única causalidad. El acuerdo político entre las 
fuerzas más representativas; el consenso sobre el proceso político de transición 
y las formas para canalizar el conflicto social son elementos fundamentales que 
pueden impactar en el tema de ta seguridad y no necesariamente están ligadas 
al monto del presupuesto. 

La seguridad tiene sus mejores soportes en la funcionalidad del sistema político 
para procesar el conflicto y el consenso sociales. Así podemos observar que 
en 1986 el gasto destinado al desarrollo social fue de 20.04°.k y 2. 1 1 º/o a fa 
seguridad. En tanto que en 1992, ascendió el gasto al desarrollo social hasta 
69.02. % y en 1994 descendió a 32. 73 %. por su parte el gasto a la seguridad 
se movió muy poco de 1992 a 1 994 (7 .83%,-8.08%, respectivamente) no 
obstante los importantes acontecimientos que estaban sucediendo en el pafs, 
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es decir, la firma del Tratado de Libre Comercio en 1 993 y el inicio de la 
guerrilla promovida por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 
Chiapas en 1 994. 

La diferencia que hay entre el gasto asignado al desarrollo social y el destinado 
al rubro de seguridad nacional le llamaremos índice de seguridad integral (151). 
Así, mientras más alto sea el ISI se refleja que hay condiciones físicas. políticas, 
de paz y de entendimiento político como para aumentar la calidad de vida con 
bajo costo en la seguridad. También existe la posibilidad de otra interpretación 
diagonalmente opuesta. Es decir, que ante un incremento positivo en las 
condiciones de desarrollo social. hay insuficiente valoración de que hay que 
invertir en más y mejor seguridad y no percibir ello como gasto. Hasta este 
punto es útil el criterio analítico del presupuesto, pues para analizar a detalle y 
profundidad habría que investigar en los contenidos y distribución del 
presupuesto en cada dependencia federal. 

En términos de prioridad en el gasto, el Estado mexicano ha puesto mayor 
énfasis en las áreas de desarrollo social que en sus espacios de seguridad 
nacional. Ha "tenido y tiende a mantener una baja proporción en el presupuesto 
gubernamental. La disminución presupuestaria no necesariamente significa poca 
importancia en el tema o desinterés. Hay una reubicación en las jerarquías 
presupuestales, pero no necesariamente a menor gasto, menor importancia, al 
igual que, a mayor presupuesto, mayor relevancia. Hay criterios de atención 
según las necesidades. 

Sin embargo, elaborar un análisis para precisar estas variaciones desde la 
perspectiva del gasto resulta insuficiente. 

Desde el punt:o de vist:a presupuestario, de 1936 a 1980 el Estado mexicano, 
a través del gobierno, no utilizó categorías diferentes que la de defensa nacional 
y la soberanra para referirse implícitamente a la seguridad nacional. El esquema 
de la Guerra Fría impactó directamente el aspec'to do seguridad para sustentar 
el proyecto de desarrollo económico. El legado fue un marco rígido de la 
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seguridad nacional. El factor externo priorizaba los aspectos de seguridad 
(física, en relación directa con el uso de la fuerza física ) por encima de los 
aspectos de información e inteligencia89 para definir los criterios de acción 
operativa o de seguridad. 

El esccnnrio de la post-guerra definió los términos de la seguridad mundial y de 
las relaciones internacionales. El eje central de la guerra era socialismo versus 
capitalismo. Los instrumentos básicos eran las acciones operativas, el desarrollo 
tecnológico aplicado a las armas, el armamentismo, el espionaje y la rigidez en 
las relaciones políticas internacionales. Las bases e instrumentos de la política 
internacional oran sumamente rígidos y excluyentes. 

En este sentido, México presentó ciertas semejanzas en la instrumentación 
interna do su seguridad nacional. La dimensión externa quedó circunscrita a la 
defensa de la soberanía a través do la política exterior. sobre todo en relación 
a los Estados Unidos. 

En relación a la defensa nacional, el criterio geopolítico y militar que se adoptó 
implícitamente fue el del espacio do seguridad hemisférica que los Estados 
Unidos proporcionaba, dada la posición que guardaba ante la Guerra Fría. Por 
ello no se hacia necesario un trabajo de mayor desagregación en la concepción 
de seguridad. Internamente. el sistema político ajustaba sus límites e 
instrumentos a un sistema que priorizara el orden y la estabilidad política. Era 
un sistema incluyente que difícilmente se planteaba panoramas amplios de 
conflicto político y social. Los panoramas y percepciones eran estrechos, poco 
flexibles y muy sensitivos al uso de la coerción para restablecer el equilibrio 
político. 

"º Concepto fundamental en los estudios sobre seguridad nacional tanto civiles como militares. Puede 
ser definido como el resultado de coleccionar. evaluar. analizar, integrar e interpretar información útil 
concerniente a tos problemas esenciales de la nación. Jeffrcy T. Nicholson, The US lnrellioence 
Community. United States. Harper Business, 1989, pp.1 w3. 
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Habría que distinguir dos cambios importantes. El incremento sustantivo del 
gasto en 1992, tanto en desarrollo social (de 34.50% en 1991 a 69,02% en 
1992), como en seguridad nacional (de 4.35% en 1991 a 7 .83% en 1992). El 
otro cambio sería el de la reducción del gasto en desarrollo social en 1993 (a 
27.66%). mientras que el de seguridad nacional se mantuvo prácticamente 
igual (7.72%) al del año inmediato anterior. 

Mientras que el incremento en el gasto en los dos rubros de 1 991 a 1992 fue 
prácticamente de 1 OO~f.; de 1 992 a 1 993 la reducción en desarrollo social fue 
del 1 06%; en tanto que en seguridad nacional fue de menos del 1 %. ¿Cuáles 
fueron las causales de ese incremento en 1 991 y 1992 y el no cambio de 
1992-19937 

Consideramos un elemento fundamental el proceso de inserción de México a la 
economía mundial y la suscripción del Tratado de Libre Comercio con los 
Estados Unidos y Canadá en noviembre de 1 993. El país tenía que enfrentar 
con mayor fuerza dichos retos, de ahí la importancia de fortalecer el gasto en 
desarrollo social y en seguridad nacional. 

Podría haber existido esa percepción intergral de seguridad nacional 
considerando la variable económica y la del gas'to en las instituciones de 
seguridad. Para el cambio de 1992 a 1993 en que la política económica 
impactó en el monto destinado al gasto social, no así a la seguridad, a efecto 
de reducir la inflación. Consideramos no sólo el argumento de la nueva posición 
del país en términos geoestratégicos con la firma del TLC, sino con toda la 
intención de fortalecer y actualizar el gasto en armamento y equipo de las 
instituciones de seguridad. Las causas de esto pudieron haber sido dos: por un 
lado, para reinsertar al país en mejores condiciones de la competencia mundial 
entre los bloques económicos; por otra parte, debido al conocimiento de tráfico 
de armas e incremento de las actividades del narcotráfico y los indicios de 
guerrilla en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. 
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Sin embargo, el gobierno mexicano estaba ante un dilema. Si hacían público el 
reconocimiento de la existencia de guerrilla en México antes de noviembre de 
1993, difícilmente se hubiese podido firmar el TLC y el éxito del proyecto 
económica de la administración federal no hubiese podido concretarse a través 
de la inserción de México a la dinámica mundial. 

Desde el punto de vista presupuestario de fas cinco instituciones sustantivas de 
la seguridad nacional, en relación al gasto orientado al desarrollo,, proba
blemente la de Defensa Nacional y la de Marina fueron las que más reducción 
tuvieron durante el periodo de 1936 a 1 991, ya que a partir de 1992 se generó 
un repunte más o menos sensible en su presupuesto. 

Para estas secretarías, desde 1977 a 1991,, la proporción con respecto del 
presupuesto federal no había excedido más allá del 4% del total sumando el 
presupuesto de ambas dependencias (Ver Cuadros No. 5. 12 y 13). A partir de 
1992 y hasta 1994 la proporción oscila entre el 7% y el 8% del total del 
presupuesto gubernamental para ambas instituciones (Ver Cuadros No. 10,, 11 
y 12). Ln proporción entre el gasto gubernamental destinado a las Secretarías 
de Defensa Nacional y Marina el PIB es de alrededor del 0.4o/o. 

Para referencias al respecto, tenemos que en 1991°9 
.. Estados Unidos asignó 

al departamento de Defensa el 24. 7% del total del presupuesto; en relación al 
PNB. le correspondió el 5.3% en 199270

• Mientras que lrak tenía el 75% del 
PN8 en 1991 y la Federación Rusa el 9.9% en 1992. 71 

" 0 Budget of The US. Goverment. United States. Fiscal Year. 1991. 

70 
The World Atrnanac and book of facts. Unitod Sta tes. St Manin"s Press. 1996. pp. 738-837. 

71 fbidern. 
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1 .3. El Cri1erio Jurfdico. 

Si bien la categoría presupuestaria delimita proporciones y montos en 
prioridades de gasto y ayuda a ubicar a las instituciones fundamentales de ta 
seguridad nacional mexicana, es insuficiente para analizar con mayor p..-ecisión 
contenidos de las mismas. ' 

Si desde la perspectiva económica las tendencias de la seguridad nacional 
apuntan hacia el apoyo y complementariedad de los principales objetivos de la 
sociedad, el análisis jurídico nos conduce a analizar desde una perspectiva 
político-administrativa a ta seguridad nacional. Análisis macrocconómico y 
jurídico se complementan. 

En México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le otorga 
al Estado la responsabilidad última de garantizar el desarrollo nacional en forma 
integral, de promover et desarrollo y de defender la soberanía nacional en un 
marco de libertades y de mejor distribución del ingreso y la riqueza 72 • 

En este sentido, en materia de seguridad nacional, et Estado mexicano tiene 
como propósito fundamental hacer guardar las condiciones y las garant(as 
necesarias para que se lleve a efecto el proyecto nacional que la sociedad ha 
adopt:ado en las mejores condiciones de libertad, justicia, democracia y respeto 
a los derechos humanos. 

El Art. 89 de la Constitución PoHtica le otorga facultades al Poder Ejecutivo 
Federal para establecer .... .la esfera administrativa a su exacta observancia" 73

, 

en materia de desarrollo social, soberanía y seguridad nacional. 

72 Constitución PoUtica ..•.. op. cit. An. 25. p.41. 

73 lbidem. 
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La Constitución Política le otorga al Poder Ejecutivo la facultad de promulgar y 
ejecutar las leyes. nombrar y remover libremente a los funcionarios públicos. 
nombrar a los oficiales superiores de las fuerzas armadas. dirigir Ja política 
exterior y proponer a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. entre otros. 

La representación política que la sociedad a través del voto Je otorga al 
Ejecutivo Federal para el ejercicio del poder, lo faculta para que de conformidad 
al derecho, utilice los instrumentos políticos, económicos, sociales, culturales 
y militares para alcanzar etapas superiores do desarrollo. 

Probablemente en el primer párrafo del Art. 27 Constitucional se condensan los 
conceptos de dcsarrolo y seguridad. En primer lugar destaca que es al Estado 
a quien corresponde ser rector del desarrollo nacional. Papel fundamental, ya 
que es el responsable de articular operativamente los propósitos 
constitucionales. 

Asimismo. se definen los parámetros del llamado desarrollo integral. La 
integralidad significa la concepción plural y articulada de un conjunto de 
acciones qua operan en un mismo sentido: desarrollo. Así. encontramos a las 
siguientes componentes del concepto integral del desarrollo: la soberanía,. la 
democracia, el crecimiento económico. Ja justicia social, y una amplia gama de 
garantías individuales y sociales. La seguridad de la integralidad del concepto 
de desarrollo, está protegida por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Ello constituye el punto fundamental para construir un sistema de 
seguridad nacional a partir de estos señalamientos generales. De hecho. este 
artículo,. el 2 7. está acotando las esencias básicas de la nación. Es un muy buen 
punto de partida, pero insuficiente como para concretarse en la realidad. 

Sin embargo. el análisis jurfdico nos auxilia a observar la evolución de las 
facultades que en materia de seguridad nacional. le ha otorgado a las diversas 
dependencias del Ejecutivo Federal. 
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El concepto de seguridad nacional desde una perspectiva jurídico-política,. ha 
tenido diversas connotaciones y usos alternos, según la dependencia 
gubernamental que se trate, la función que desempeñe y el tiempo político de 
su aplicación. Así, la seguridad nacional en su identificación con la soberanía, 
tuvo su expresión, tanto en fa Secretarfa de Relaciones Exteriores como en las 
de Defensa Nacional y de Marina (Ver Cuadros No. 15. 16 y 191. 

La seguridad nacional en una línea más bien identificada con la seguridad 
pública .. la seguridad política y la seguridad nacional, en donde dichos ámbitos 
han sido de la competencia la Secretarfa de Gobernación y la Procuraduría 
General de la República (Ver Cuadros No. 17 y 181. 

Sin embargo. la falta de un planteamiento rector conceptual y operativo do la 
seguridad nacional, generó que las diferentes percepciones con las que so le 
identificaba, no fueran del todo precisas y delimitadas en sus campos de acción. 
Es decir, no se daban criterios mínimos y máximos, ni las características 
operativas de su contenido. 

Probablemente los aspectos más relevantes de la evolución jurídica de la 
seguridad nacional en las dependencias sustantivas, de 1917 a la fecha~ los 
tengamos en las Secretarías de la Defensa Nacional y de Gobernación, y en 
forma particular. en la Presidencia de la República de 1 988 a 1 994. 

1.3.1 La Secretaría de Ja Defensa NacionaJ. 

El hecho más significativo en las fuerzas armadas fue su despolitización del 
proceso político mexicano. Cuando menos tres tendencias contribuyeron al 
respecto: a) la profesionalizaci6n del ejército ( 1 924-1 9401. creando una 
racionalidad administrativa interna en el desempeño de sus funciones; b) el 
proceso de institucionalización del sistema político ( 1924-1946); y. c) el 
desarrollo de una clase política civil capaz de conducir los asuntos del Estado~ 
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desplazando a los militares en ello7 "'. 

El referente jurídico de la organización jurídico-administrativa de las fuerzas 
armadas se encuentra en la Cons'titución Política de 1 91 7, sentando las bases 
para que el 4 de abril de 1 91 7 se creara la Secretaría de Guerra y Marinan•. 

Los objetivos fundamentales en esencia, no han variado a la fecha, en todo 
caso se han ampliado y fortalecido las funciones sociales de operación, 
estableciéndose puntualmente su facultad para ser el órgano desde donde se 
diseñaría la ""estrategia de Defensa Nacjonal". 

Los objetivos básicos y permanentes han sido: garantizar la defensa del país, 
la integridad de la población y del territorio, así como ejercer la soberanía en el 
espacio y aguas del Estado mexicano 76 (Ver Cuadro No. 15). 

A partir de 1937 la Secretaría cambia de nombre por el de la Defensa Nacional. 
En 1 939 77 se separan las funciones del ejército y fuerza aérea y las de marina 
dando origen al Departamento de Marina Nacional. quien para 1 940 sería 
elevado a rango de Secretaría. 

La Secretaría de la Defensa Nacional centró sus funciones en la defensa contra 
agresiones y amenazas al orden institucional. tanto externas como internas. La 
Secretaría de Marina incorporó los asuntos para garantizar la soberanía en aguas 
nacionales junto con actividades pesqueras y mercantiles. 

74 Edwin Liewn. ""Despolitization of the Mexican Aevolution;,fy Army 1915-1940•. en David Ronfeldt, 
The Modern Mexicsn Mifitary: a Reassessrnent, California, Center of United States-Mexican Studies. 
University of California. 1984. 

76 Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP). p!aneeción en Méxjco 1 917-1965 Loa pdmeros 
lntentps de la Planeadón en México Tomo l. p. 251. 

76 Diario Oficial de la Federación, Ley de Secretarlas y Departamentos de Estado. M~hdco. 30 de 
Diciembre de 1939. 

77 /bidern. 
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El gobierno del Presidente Cárdenas (1934-1940) no sólo pretendió dividir 
funciones de las fuerzas armadas por efectos funcionales, sino por equilibrio de 
poder en el sector militar. 

La despolitización de las fuerzas armadas constituye un factor de alta relevancia 
tanto para el sistema político mexicano como para integrar la política de 
seguridad nacional. En esto sentido fue importante la desaparición del sector 
militar dentro del Partido de la Revolución Mexicana en diciembre de 1940, 
cuando iniciaba el período de presidencial de Manuel Avila Garnacha ( 1940-
1946). 

El último cambio jurídico-institucional do consideración en las fuerzas armadas 
fue en abril de 1947, bajo la presidencia de Miguel Alemán (1946-1952). Se 
creó el Departamento de la Industria Militar separándose de la Secretaría do la 
Defensa Nacional, circunscribiéndose aún más a actividades propias del ramo. 

Desde la perspectiva jurídica en materia de seguridad nacional,. a las fuerzas 
armadas se les han asignado funciones de defensa, seguridad interna, 
prot.ección de los recursos naturales y apoyo a la población civil. (Ver Cuadro 
No. 15 y No. 16). Quizás sean las fuerzas armadas las que han utilizado con 
mayor variedad, a nombre de la seguridad nacional, las categorías de defensa 
nacional, soberanía, seguridad en general y promoción social. 

1.3.2 La Secretaría de Gobernación 

Es a la Secretaría de Gobernación a quien se le han asignado funciones típicas 
de seguridad de la nación desde un punto de vista civil, no militar. La 
concepción ha tenido importantes connotaciones desde 1 91 7. Nace el 4 de abril 
de 1917 como Secretaría de Estado. Las funciones de política exterior y política 
interior est.uvieron ligadas en esta secretaría pero por un breve período. El 31 
de Diciembre de 191 7 se dio origen a las Secretarías de Relaciones Exteriores 
y la de Gobernación, desapareciendo la Secretaría de Estado. 78 

78 Diario Oficial de la Federacion. La Nueva Ley de Secretar/as de Estado, 31 de Diciembre de 1 917. 
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Sin embargo, aún cuando la intención juridica se percibla adecuada, es decir, 
que la Secretaría de Gobernación fuera la organización institucional del Gobierno 
Federal para las tareas de seguridad nacional. las atribuciones presentaban 
ciertas ambigüedades. 

La tendencia que prevaleció en la Secretaría de Gobernación de 1920 a 1988 
fue el frecuente uso, sin diferencia alguna. de concepción y operación entre 
seguridad poUtica y segur-idad de la nación (Ver Cuadro No .. 17) .. Si bien 
existieron problemas político-sociales de alta resonancia, con frecuencia fueron 
identificados como de seguridad de la nación. 

La dificultad teórico-metodológica y política para determinar la exacta naturaleza 
de los problemas ha sido un fact.or que ha tenido altos costos económicos, 
políticos y sociales {ejemplo, el movimiento estudiantil de 1968). 

En el primer reglamento interno de la Secret.ada de Gobernación en 191 8, el 
nuevo Estado mexicano le otorgaba at.ribuciones centrales de organización y 
funcionamiento al gobierno y a la politica. La función básica era la de 
organización politico-administrat.iva. Dar continuidad y permanencia al derecho, 
dado que en los 1 7 años anteriores se habla carecido de ambas -organización 
y continuidad- en el proceso político-administrativo. 

Hay un gran énfasis por organizar todo tipo de información. Los serv1c1os de 
migración, la legalización de firmas a funcionarios de todos niveles, actividades 
de registro y el Diario Oficial, fueron algunas de las actividades sustantivas 79

• 

Entre 191 8 y 1929 se crean bases de to que posteriormente sería la Dirección 
General de Investigaciones Políticas y Sociales de ta Secretarra de Gobernación. 
El antecedente está en el Departamento Confidencial, cuyas atribuciones le 
encomendarían la atención de los asuntos relacionados con la política general 

79 Diario Oficial de la Federación, Reo/omento Interno de la Secretarla de Gobernación. México, 8 de 
Febrero de 1918. 
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y practicar investigaciones o ejecutar órdenes. Además el departamento 
contarra con agentes de información poUtica y agentes de policía administrati
vaºº· 

La concepción de seguridad podria haber estado expresada en un doble sentido: 
como seguridad nacional, al referirse al estudio de problemas que pudieran 
afec'tar el orden constitucional; y, como seguridad poHt.ica gubernamental para 
efectos de estabilidad interna (agentes de información política y de policía 
administrativa). 

Información y seguridad fueron los contenidos del Departamento Confidencial. 
Destacaba el énfasis en el primer aspecto. La información, en sus muy diversas 
connotaciones, va a ser la materia prima por excelencia de la Secretarla de 
Gobernación. Se hablaba de una función de inteligencia, de est.udios con 
orientación prevent.iva. 

Para 1938 este departamento es sustit.uido par la Oficina de lnformación 
PoUtica cuyas atribuciones fueron: hacer todo t.ipo de inves"'tigaciones de la 
situación poHtica del pals; prestar tos servicios confidenciales consecuentes; 
manejo de armas y espionaje81 . Nuevament.e se repite el binomio: información 
y seguridad. Est.as funciones sustantivas frecuent.emente fueron identificadas 
con la seguridad de la nación. con la seguridad pública y/o la seguridad poHtica 
del gobierno. 

Estaba en proceso de definición la estructura y el funcionamient.o del concept.o 
genérico de la seguridad de t.ipo civil en México. Iba aparejada de la inst.ituciona
lización del proceso potrt.ico y del fortalecimiento del Es-tado mexicano. La 
Secretarla de Gobernación actuaba más con sentido disciplinario, que 
preventivo dada la naturaleza del Estado y la sociedad entre 1920-1940. 

80 Diario Oficial de la Federación, Reo/amento para el Régimen de la Secrerarla de Gobernación, 
México, 28 de Noviembre do 1929. 

81 Diario Oficial de la Federación, Reglamento Interno de la Secretarla de Gobernación. México, 25 de -
Agosto de 1938. 
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La información o el sentido estratégico de fa Secretaría de Gobernación,. se 
había percibido ya en 1 938. En el período presidencial de Lázaro Cárdenas fue 
creado {en 1 9381 el departamento del Plan Sexenal62 dentro de la Secretaría 
de Gobernac;ón, cuya función era vigilar el primer ejercicio de pfancación 
económica y social del país. 

Si bien eJ sentido y dimensión def nuevo departamento dentro de la estructura 
de la Secretaría de Gobernación era interesante, su implantación se pospuso 
hasta ros 80's y no en Gobernación sino en la entonces Secretarla de 
Programación y Presupuesto. La posposición aún pudo haber debido. entr'e otras 
cosas.. a la excesiva dependencia del Partido Nacional Revolucionario con 
respecto al gobierno,. y a la no continuidad de esa visión estratégica. tanto por 
carecer de funcionarios profesionales como por Ja urgente necesidad política de 
fortalecer al Estado y continuar apoyando las bases de la economía mexicana 
{creación de mercado y de una estrategia de crecimiento: modelo sustitutivo de 
importaciones). 

Entre 1 939 y 1 985 se presentan tres características importantes en la 
conformación do la Secretnría de Gobernación: 

a~ Una tendencia creciente a tipificar con mayor precisión Jos puntos 
sustantivos de la política interior: de gobierno (conducir los asuntos 
políticos, la relación con los medios de comunicación. relación con otros 
poderes y niveles de gobierno. y asuntos electorales). de orientación y 
~ (prevención y readaptación social), de autoridad (vigilar el 
cumplimiento de la Constitución, de expropiación sobre culto religioso, 
sobre publicaciones jmpresas y electrónicas), de seguridad 
{reglamentación de la portacíón de armas, de los juegos de azar, las 
apuestas y asegurar el cumplimiento de fas garantías individuales: libertad 
de creencias, profesión, ideas, asociación, petición, posesión, tránsito, 
propiedad y organización familiar) y de información (sistemas de 

82 Diario Oficial de Ja Federación. Fle11tamenro Interior de lo Secretarla de Gobernsci(;jn. México, 28 de 
Aaosto de 1938. 
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información curricular, archivo general de la Nación, medios de 
comunicación e información política en general). 

b. La int.egración del concepto de desarroUo politice al esquema general de 
seguridad nacional, y en particular al de seguridad política. Los 
importantes sucesos polit.icos do 1968 y 1971 que dificultaron la 
gobernabilidad por planteamientos descoordinados en materia de 
seguridad nacional. permearon el marco iuddico ensanchándolo a 
conceptos más amplios. democráticos y flexibles. El desarrollo político 
constituyó un avance en la conformación estratégica de la seguridad 
nacional. 

c. En et ramo de seguridad nacional, la estructura operativa que funcionó 
desde la creación de la Dirección Federal de Seguridad (DFS, 1947) hasta 
1 985 fue: a nivel operativo-seguridad poHtico-policial, la DFS; a nivel de 
estudios y análisis, la Dif"ección Federal de Investigaciones PoHticas y 
Sociales (DGIPS). 

Si bien los antecedentes institucionales de la seguridad nacional tuvieron una 
concepción adecuada a su circunstancia potitica, haciendo énfasis en la 
relevancia de la información como elemento sustantivo, el desarrollo y la 
naturaleza del sistema político condujeron a\ gobierno a sobrevaloraf" la función 
operativa de la seguf"idad nacional pero baio la perspectiva de la seguridad 
poUt.ica del gobierno. 

Ante los vaclos jurldicos y el escaso instrumental técnico-conceptual de la 
seguridad nacional, se presentó un crecimiento irregular y discrecional de las 
funciones de ta DFS con respecto de las de información que alteraron tanto et 
sentido de esa organización como los objetivos de la seguridad nacional. A 
mayor discrecionalidad, menor regulación jurfdica, y por lo tanto. mayores 
probabilidades de actual" bajo criterios de poder al margen de la ley. 
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En vez de que el aparato de inteligencia funcionara más en una perspectiva de 
apoyo y/o diseñador de una estrategia de desarrollo; el criterio de Ja prevención 
fue sustituido por el de la sanción; el de la negociación por Ja disuasión; y el del 
uso racional de la fuerza legítima, por el de Ja disciplina y/o represión sujetos 
a criterios discrecionales de las autoridades y agentes de seguridad polftico
policiaco. Aún cuando ninguno de estos elementos debe ser ajeno a las fases 
de aplicación en problemas concretos que pertenecen a la seguridad nacional, 
no existía un equilibrio entre la línea flexible y racional con la línea disciplinaria 
y se c;;irecía de criterios claros y adecuados para su identificación y aplicación. 
Pero sobre todo, ha habfa criterios y límites jurídicos. criterios sancionados por 
la ley, por el Derecho. 

Al revisar la evolución jurídica de los principales documentos rectores de la 
Secretaría de Gobernación podrían apuntarse los siguientes comentarios y 
reflexiones: 

• El aparato institucional de seguridad ha estado sujeto a las necesidades 
de la construcción y mantenimiento del sistema político por lo que resulta 
difícil haber concebido una idea más global, integral y de Estado en 
materia de seguridad nacional. 

• Hubo una gran discrccionalidad en la aplicación de la ley tanto en lo que 
a política interior se refiere como en el aspecto de seguridad. 

• El objetivo se fincaba más bien en la creación de un sistcm¿:¡, político 
estable que en el establecimiento de un Estado de Derecho, a efecto de 
facilitar el crecimiento económico. 

• En 1 938 aparece una intención muy atrevida, de articular la política 
interior can el desarrollo económico y social vía el Plan Sexenal. Sin 
embargo, no había ni condiciones ni operadores como para darle cuerpo 
y continuidad a esta atrevida iniciativa. Tal fue el caso que este 
planteamiento fue omitido en la normatividad de 1939. 
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• La generalidad, la ambigüedad y la discrecionalidad fueron car-acteríst.icas 
o criterios de acción de la poUtica interior de manera muy subrayada de 
1929 hasta 1976. Mientras tanto se actuó no con base a un esp{f"itu 
normativo sino al criterio poUtico de los administradores de la política 
interior. Ello impidió incorporar criterios como el de pluralidad, respeto a 
las minarlas y a la oposición, garantias de libertad de expresión y 
movimiento, entre otros. 

El criterio no era necesariamente de orden democrático, sino de 
funcionalidad del sistema polftico. Si era o no democrático. era un tema 
secundario. Lo relevante era la operatividad v estabilidad del sistema 
político para apoyar y fortalecer el proyecto económico. 

• Orden político y estabilidad parecen ser los ejes de la seguridad. hasta 
1973 en que se involucra el término de desarrollo poHtico. 

• En 1973 ya se percibe una concepción más articulada y global de la 
política interior. Ya no todo era control y sanción, sino también relación. 
promoción y ser instancia facilitadora entre el poder federal y diferentes 
actores politices dentro y fuera de\ gobierno. 

• Sin duda hay un avance conceptual en la reglamentación interna de la 
Secretarla al incorporar el término de desarrollo poHtico en 1973. Ello no 
supone la traducción inmediata en los hechos, pero refleja una intención 
y cultura políticas diferentes en las élites gobernantes de la politica 
interior. 

No obstante el avance. no hay un puente de articulación con la seguridad. 
Esta continúa con los movimientos que la necesidad del realismo político 
te demandaba. No había diseño conceptual est.ratégico pero, en t.érminos 
generales. habla eficacia política. El sistema político era un gran 
contenedor y procesador del conflicto social y potrt.ico. El PRI y ta 
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Presidencia de Ja República se conformaban como un gran frente 
cooptador del conflicto. Por ello, el tema de fa seguridad nocional tenía 
un equivalente a la seguridad polftica del gobierno. Asimismo, Jos temas 
de seguridad pública tenían como referente fa seguridad política. 

Este esquema fuo muy útil. de 1 929 hasta 1994. En realidad el sistema 
poUtico. sus actores e instrumentos funcionaban para darle estabilidad y 
continuidad política al proceso de modernización mexicana, sin rupturas 
graves al interior del país. Esto fue valorado positivamente sobre todo en 
las relaciones con los Estados Unidos. 

Hay una gran articulnción entre sistema político y seguridad en general en 
México. Cuando a partir de 1977 cmpiezü un proceso gradual de reforma 
política. el sistema político empieza a abrirse a una mayor pluralidad. Esta 
tendencia de apertura y modernización tuvo altibajos. Pero a partir de 
1988 el proceso se acelera. Sin duda a partir de 1 994 el viejo sistema 
empieza a transformarse a fondo. Quedan liberadas las fuerzas que 
tradicionalmente estaban contenidas en los actores e instrumentos de 
conu-ol del viejo sistema político. 

La liberalización política del sistema ha creado serios problemas a la 
seguridad pues ya no hay esa cooptación de la demanda y del conflicto 
político-social. En la actualidad todos los actores tienen un margen de 
libertad impensable hace 20 años. Todo ello ha impactado a la Secretaría 
de Gobernación quien se ha rezagado al cambio social. 

• En un intento por modernizarse y cambiar la imagen de desprestigio de la 
entonces Dirección Federal de Seguridad, en 1 985 ésta se fusionó con la 
entonces Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales para 
formar la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional. 
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La idea fue inteligente y audaz para aquellas tiempos. Sin embargo, no 
llegó a más debido, principalmente, a dos factores: se desplazó a los 
diseñadores, impidiéndose la posibilidad de iniciar una especie de servicio 
civil de la seguridad; el otro factor fue el prevalecimiento de los criterios 
políticos discrecionales y de camarilla; no los institucionales y los 
estratégicos. Se perdió la capacidad de articulación institucional dentro 
y fuera de la Secretaria de Gobernación y de la posiblidad de involucrar 
a la seguridad para apoyar los proyectos de desarrollo económico. Esta 
forma de operación se mantuvo y profundizó hasta 1988. 1994 .. no 
obstante el importante cambio conceptual sobre el tema entre 1988 y 
1994. 

A nivel conceptual, en el ordenamiento jurídico, la Dirección de Investigación 
y Seguridad Nacional se caracterizó por: 

a. Dejar a la más amplia interpretación el concepto de la seguridad de la 
nación. 

b. Vincular los asuntos de seguridad nacional: a) con seguridad pública 
(Ministerio Público); b) con seguridad física (a funcionarios extranjeros); 
y. e) seguridad política (investigaciones y análisis político y social y 
encuestas de opinión pública). 

Aún está ausente el criterio ampliado. interdependiente, integral y estratégico 
de la seguridad nacional. El último cambio estructural importante a nivel de la 
Secretaría de Gobernación, se presentó con la desaparición de la anterior 
dirección, creándose el Centro de Investigación y Seguridad Nacional como 
órgano desconcentrado93 de esa dependencia, en febrero de 1 989. Su 

83 La desconcentración se refiere a una distribución limitada de facultades de carácter decisorio con 
el propósito de prestar el servicio o realizar las funciones con mayor celeridad y eficacia~ sus órganos 
están subordinados a la autoridad central con cierta jurisdicción territorial; la dosconcentración permite 
una comunicación inmediata y directa de los titulares de Jos órganos desconcentrados con los 
habitantes y/o autoridades de la localidad de que se trate. así como un conocimiento más preciso y 
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fundamentación jurídica presenta las siguientes características: 

a. Continúa mostrándose un amplio margen do interpretación a la expresión: 
.. información para la seguridad del país " 04

• 

b. So da un gran énfasis a la búsqueda y procesamiento de Ja información, 
eliminándose Ja connotación directa a Ja seguridad pública y a la 
seguridad política. 

c. Continúan sin definirse fas contenidos y objetivos de la función y análisis 
de la información, derivados de Ja generafidad conceptual de seguridad 
(sin complemento, es decir, sin mencionar si es pública, política o 
nacional), adoptado. 

d. Se incorporan como objeto de estudio las temas económicos, junto con 
los sociales y los políticos. 

1 .3.3 La Presidencia de la República. 

La otra institución clave en la evaluación de las instituciones de seguridad 
nacional, es la Presidencia de la República. Por primera vez desde l 91 7 se crea 
por acuerdo presidencial, un órgano asesor del titular del Ejecutivo Federal con 
carácter estratégico, de inteligencia política y no solamente un staff 
administrativo. la administración presidencial de Carlos Salinas de Gortari 
(1988-94). a 7 días de iniciado su régimen, dió origen a la Oficina de 

cla,-o de los problemas concretos do una comunidad; a dife,.encia de un ente descentralizado, el órgano 
desconcentr-ado carece de personalidad jurldica propia. Agustín Ricoy, El Sistema de Ahorro para el 
Retiro y las Aportaciones al R~aimen del Seguro Socio/, México, Tax Editores Unidos, S.A. de C. V •• 
1992. pp.70-71. 

84 Diario Oficial de la Federación, Reglamento Interior de lo Secretarlo de Gobernación, Mdxico, 13 de 
Febrero de 1989. p.40. 
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Coordinación de la Presidencia de la Repúblicaª6 con las siguientes 
características: 

a. Se institucionalizan las funciones de coordinación. asesoría y apoyo 
técnico al Presidente. abandonándose el criterio discrecional en su 
funcionamiento. 

b. Prestar apoyo al Ejecutivo en todo aquello que no esté encomendado a 
otras áreas. Es decir la coordinación macropolítica de las principales 
políticas públicas. 

c. Par pr-imera vez en la organización del Poder Ejecutivo mexicano. se 
faculta a un órgano diferente a una Secretaría de Estado. para verificar 
la realización de los programas e instrucciones que el Presidente dicte a 
una dependencia. 

d. El Poder Ejecutivo. con 17 Secretarías y un Departamento Administrativo, 
se reorganizó en cinco subgabinetes: económico, agropecuario. bienestar 
socialr política exterior y seguridad nacional86

• 

e. La función del Presidente de la República se vuelve más estratégica. más 
globalizadora, de coordinación y de programación. Las funciones 
operativas y de funcionamiento ordinario se les deja a las dependencias. 

Diario Oficial de la Federación, Acuerdo por el que se crea la Oficina de Coordinación de la 
Presjdenda de la Repúbljca, 7 de Diciembre do 1 988. 

86 Los Gabinetes estaban integrados de la siguiente forma: Económico: Secretaría do Hacienda y 
Crédito Público. Secretarla de Comercio y Fomento Industrial, Secretaría del Trabajo v Provisión Social, 
Banco de México; Agropecuario: Secretarla do Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Comercio y 
Fomento lndus'trial, Secretada de Agricultura v Recursos Hidráulicos y Secretaría de la Reforma Agraria; 
Bienestar Social: Secretada de Programación y Presupuesto, Secretaría de la Contralorfa General de la 
Federación. Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Secretaría de Educación Pública, Secretaría de 
Salud • ..Jefe del Depa.namento del Distrit.o Federal. Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de 
Servicios Sociales al Servicio de los Trabajadores del Estado y Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia; Polftk:a Exterior: Secretaría de Gobernación. Secretaría de Relaciones Exteriores. 
Secretaria de Hacienda y Crédito PUblico, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Procuraduría 
General de la Rep(lblica; Seguridad Nacional: Secretaría de Gobemación, Secretaría da Relaciones 
Exteriores, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaria de Marina y Procuraduría General de la 
Repóblica. 
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La función estratégica que cada una tiene la ceden a Ja Oficina de 
Coordinación. Constituyó una verdadera revolución polftico-administr-ativa 
por su perfil organizacional y por el modo de operación en la práctica 
cotidiana. 

Después de casi cuatro años de gestión de la administración de Carlos Salinas, 
el entonces Presidente de la República modificó la denominación, integración y 
funcionamiento de su órgano asesor. Desapareció como Oficina de Coordinación 
para dar origen a Ja Oficina de la Presidencia de la República en 1 99297

, que 
además de las funciones que tenía el anterior órgano, se le adicionaron los 
siguientes elementos: 

a. Control del acceso físico al Presidente y de lns demandas solicitadas a él. 

b. Rectoría en la preparación y coordinación de las actividades del 
Presidente, junto con el Estado Mayor Presidencial, la Dirección de 
Asuntos Jurídicos y la de Comunicación Social. 

c. Evaluación tanto de la realización de programas, como de la política 
gubernamental a través de los cinco gabinetes especializados. 

d. Los acuerdos emanados de los gabinetes tenían prioridad por encima del 
funcionamiento normal de cada dependencia. El diseño y sentido 
estratégico ya no estaba en las dependencias sino en la Presidencia de la 
República y en concreto, en dicha oficina staff. 

87 Diario Oficial de la Fcdoración. Acuerdo por el que se crea la Oficina de la Presidencia de la 
República. México, 5 de Junio de 1 992. En esta nueva oficina cambia el gabinete de Bienestar Social 
por el de Desarrollo Social. Son derogadas las Secretarías de Programacion y Presupuesto y de 
Desarrollo Urbano y Ecología. Se incorpora la recién creada Secretaría de Desarrollo Social (SEDESQL) 
y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público QUe absorbe las funciones de la derogada Secretaría de 
Programación v Presupuesto. Asimismo dejan de penenecer al gabinete de Desarrollo Social la 
Secretaría de la Contralorfa General de la Federación. el Instituto Mexicano del Seguro Social, el 
Instituto de Servicios Sociales al Servicio do los Trabajadores del Estado y el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia. 
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1.3.4 La Procuradyría General de la República. 

Es'ta dependencia, a partir de su creación como Departamento Judicial ( 1 91 7), 
ha mantenido en esencia su función primordial del monopolio de la acción penal, 
Ministerio Público y la investigación de delitos, Policía Judicial (Ver Cuadro No. 
18). 

Como elementos importantes para la seguridad nacional destacan las siguientes 
características: 

a. Se ha fortalecido y ampliado su función sustantiva en un amplio marco 
de la seguridad pública. Es un poderoso instrumento del Estado cuya 
utilización puede tener diferentes causalidades, ya sea para la seguridad 
política o bien, para la seguridad pública. 

b. Entre 1 920 y 1 932 sus funciones se ampliaron directamente sobra 
infracciones a la Ley Electoral y a supervisar bienes eclesiásticos. 

c. En el período presidencial de 1934-1940 se incorporó al narcotráfico 
como un delito de seguridad pública. Es hasta el período presidencial de 
1988-1994 cuando se identifica jurídicamente como un tema de 
seguridad nacional. La creación del Centro de Planeación para el control 
de Drogas88 y la Coordinación General de la Lucha contra el Narcotráfico 
dan cuenta de ello. 

d. Otros dos períodos importantes en la historia de la PGR se dieron de 
1 970 a 1 976 cuando se fortalece el área de tipificación de delitos por la 
corrupción de funcionarios públicos. Estas funciones posteriormente se 
incorporarían a una Secretaría de nueva creación, la de la Contrataría 
General de la Federación (1982-1 983). De 1 982 a 1988 se fortalecieron 
ampliamente las funciones de prevención y procuración de justicia con 
sentido· social. 

88 Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se crea el Centro de Planeación para el Control 
de Drogas. México. 26 de Junio de 1992. 



101 

e. Finalmente, en el año de 1 992 y en el contexto de la agudización de las 
confrontaciones entre el Gobierno Federal y las redes de narcotraficantes 
organizados, se ct"ean dos organismos operativos y de inteligencia al 
interior de la PGR exclusivamente orientado a combatir el narcotráfico. En 
1 992 se crea el Centro de Planeación para el Control de Droga. cuyas 
facultades eran básicamente de carácter informativo y de coordinación. 
en tanto que en 1 993 se crea el Instituto Nacional para el Combate a las 
Drogas. con facultades donde se combinan las acciones de información 
e inteligencia con operativos especializados (Ver Cuadro No. 18). 

1 .3.5 La Secreta~ Relaciones Ext;eriores. 

Por su parte. la Secretaría do Relaciones Exteriores. desde 1917 ha mantenido 
la esencia fundamental de su acción: la protección de los intereses y soberanía 
nacionales desde una perspectiva diplomática y de relaciones de poder 
internacionales (Ver Cuadro No. 19). 

Generalmente esta dependencia ha mantenido este espíritu de protección hacia 
los intereses nacionales y la soberanía casi en forma unilateral, siendo la 
diplomacia uno do sus principales instrumentos y de mayor cambio y ajuste. 

Es a partir de 1 982 cuando a nivel de su reglamentación política interna, se 
empieza a fundamentar una perspectiva más amplia en su acción. Se da impulso 
a la idea de fomento y defensa de los intereses nacionales ante los Es-tados 
extranjeros y organisrrios o reuniones internacionales. Asimismo. se abre la 
posibilidad jurídica de participar a nivel internacional, en los esfuerzos de paz y 
seguridad mundiales. 

Un ligero análisis de la reglamentación interna de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de inmediato nos muestra la exclusividad de su objeto de atención: 
la defensa de la soberanía, pero sin articulación interna alguna. 
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Hay condiciones implícitas en la necesaria coordinación de las instituciones 
federales para difundir la soberanía, pero ninguna dependencia de las que hemos 
revisado plantea el tema de Ja seguridad nacional incluyendo a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. 

Es hasta 1 988, con la creación de la Oficina de la Presidencia de la República 
cuando se da un enfoque globalizador tanto de la política exterior como de la 
seguridad nacional. 

Hay un intento por organizar horizontalmente política exterior-política interior
política económica-seguridad pública. En la evolución jurídica interna de esta 
dependencia se visualiza un aislamiento en un trabajo estratégico con otras 
instituciones federales. Su ncción parece descansar en una sobre-utilización de 
la diplomacia. Hay vacíos que llaman la atención como lo es la inteligencia, en 
Ja política exterior para uso de la seguridad nacional. 

Sin embargo, tanto la seguridad pública como la soberanía o el interés nacional 
en forma unilateral, son insuficientes para un análisis de los cambios y 
contenidos de la seguridad nacional mexicana y conformar un escenario más 
completo de su situación actual. Ello requiere de otra categoría analítica. 

1.4 El Criterio de la Plaoeacióo. 

En este trabajo se ha observado que la seguridad nacional mexicana ha 
avanzado de criterios rígidos y parciales, a un proceso sistemático de 
reconceptualización de la misma. La flexibilidad y la integralidad parecerían ser 
los nuevos principios que intentan conformar la concepción de la seguridad 
mexicana entre 1988 y 1994. Hubo avances pero estos aún no terminan por 
consolidarse. 
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Ante el panorama de desarrollo inst.itucionat expuesto con anterioridad. el 
Sistema Nacional de Planeación le otorga un valor adicional a cada componente 
(soberanía, interés nacional, seguridad política y seguridad pública) del concepto 
ampliado de seguridad nacional. 

El estudio de la evolución institucional de la seguridad nacional quedaría 
parcializado e insuficiente si se omite la categoría analítica de la planeación del 
desarrollo. También la planeación, corno categoría analítica e instrumento de 
acción gubernamental, ha tenido una importante evolución. De ser un modesto 
señalamiento de directrices generales, se ha pasado a una concepción integral 
racionalizadora del quehacer gubor-namental. 

México cuenta con un Sistema Nacional de Planeación que funciona corno 
recurso para definir objetivos. propósitos. medios. instrumentos, acciones en 
el tiempo y en el espacio con el fin de alcanzar los objetivos nacionales que la 
sociedad nacional ha adoptado como tales. La plancación no es sólo una técnica 
de elaboración de planes y programas. sino que es. sobre todo, un proceso 
social que se apoya en la estabilidad política del régimen que la instrumente. 

Este tipo do visión, más integral. es el que le ha dado un valor agregado a la 
seguridad nacional. t<Jnto en su conformación conceptual, como en la naturaleza 
de sus contenidos. 

El análisis y revisión histórica de la planeación en México y del grado de 
inclusión dC la seguridad nacional o de sus conceptos complementarios. 
permitirá establecer algunas conclusiones generales para tener una concepción 
más ampliada de los términos de la seguridad mexicana. 

La historia de la Planeación gubernamental parte desde el Plan Sexenal 1 934-
1940, hasta el Plan Nacional de Desarrollo 1988-1994. 
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1.4.1 Primer Plan Sexenal 1934-1940. 

• Representó el primer esfuerzo por tratar de conducir globalmente el 
desarrollo nacional. Fue un documento político y de sugerencia operativa. 
El Plan Sexenal 1 934-1 940 fue elaborado por el Partido Nacional 
Revolucionar-io, constituyéndose en el documento base de campaña del 
General Lázaro Cárdenas. Posteriormente sirvió de orientación a la acción 
gubernament:al99

• 

La concepción de elaborar un Plan para hacer frente a las necesidades 
sociales constituyó un factor esencial para la estrategia del desarrollo 
nacional. Se consideraría el papel del Estado como encargado de integrar, 
armonizar, instrumentar y operar las acciones políticas necesarias, para 
dar respuesta a los contenidos esenciales de la Revolución Mexicana. 

• Los objetivos centrales del Plan Sexenal estuvieron centrados en el apoyo 
al campo .. en el ámbito social (educación .. sanidad y asistencia pública) y 
en la política petrolera. 

• El Plan Sexenal fue básicamente un conjunto de enunciados generales de 
política económica. La falta de integralidad con las otras áreas de la 
política gubernamental y de las necesidades sociales podría estar 
determinada por el proceso de transición hacia el fortalecimiento del 
Estado. 

Las limitaciones del Plan también eran de orden técnico .. pues no existía 
una percepción programática y operativa de los objetivos y las metas que 
enunciaba el documento. Ello no le quita mérito y valor a la concepción 
y a la formulación del Plan. 

eo Secretarla de Programación y Presupuesto. ""Lgs Prjmeros intentos do la Planeación en MOxjcp 1917-
~ de La Antologla de la P/aneación en México 1917-1985. México. Vol. 1. Fondo de Cultura 
Económica. 1985. pp. 191-268. 
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La relación entre partido y Estado era sumamente estrecha, llegándose a 
confundir los ámbitos legales y políticos de actuación. Ello se hacia 
patente por la insuficiente presencia política de la sociedad a través de 
diferentes partidos politices. El Partido Nacional Revolucionario era un 
frente muy amplio que cooptaba a la izquierda y a la derecha. Sólo 
estaban excluidos los radicalismos de una y otra tendencias. Por lo tanto, 
el partido agrupaba a las mayorías vía este interesante proceso de 
inclusión política. El Plan era básicamente del gobierno y se circunscribía 
principalmente, al ámbito del sector público. 

• Desde la perspectiva de la seguridad nacional el Plan no se planteaba en 
1934 este concepto. si embargo. destacaba que: 

Polftica Interior.- Las líneas fundamentales que abarcaba t.enían 
como referente principal el orden, la impartición de justicia, la 
prevención de1ict.iva (mediante la creación de la policía 
correspondiente y de instituciones de readaptación) y el control 
migratorioºº. 

Ei6rcitp y Fuerzas Armadas.- La atención estuvo centrada en la 
construcción de instalaciones militares (cuarteles, hospitales, 
centros deportivos y escuelas de tropa), capacitación y 
organización para la defensa nacional. La igualdad conceptual entre 
seguridad y defensa nacional queda explícita en el contenido del 
Plan. 

En el V Informe de Gobierno91 del Presidente Lázaro Cárdenas ( 1-
Sep-1 939) señalaba la función política del Ejército Nacional: 
defensa de las instituciones democráticas, sin desatender sus 
obligaciones con la ciudadanía. 

90 /bidem. p.235. 

91 Secre~arfa de la Presidencia. "'Lps Mensajes PoHticos"'. de M~xico a Trav~s de Jos Informes 
Presidenciales, Vol. 1. México, Presidencia de la República, 1976, p.236-266. 



106 

Política Exterior .. - El centro fundamental de atención era el 
sostenimiento de la soberanía nacional. El Plan proponía,. como 
método de acción para este propósito, la diplomacia y el fomento 
de las relaciones de amistad con otros países. 

• Actos Relevantes de seguridad nacional. La expropiación petrolera 
constituyó un acto de seguridad nacional,. a pesar de que no se utilizó el 
concepto como tal. Desde la perspectiva del gobierno federal, la actitud 
de las empresas extranjeras, llegaba a grado tal que entrañaba graves 
peligros "para la vida misma de Ja nación"' 9

.._ (IV Informe de Gobierno del 
Presidente Lázaro Cárdenas, 1 ° de Septiembre de 1 938). 

A pesar de que no había un desarrollo conceptual riguroso de la 
seguridad, la intuición política permitió distinguir las siguientes 
características: 

La Concepción. Cuando el gobierno definió la situación provocada 
por las compañías petroleras como un peligro para la vida misma de 
la nación, estaba definiéndose no un asunto de defensa nacional, 
sino de la seguridad de la nación. 

Además de que el gobierno consideró a la riqueza petrolera como 
un asunt.o vital para la vida misma del país, también lo consideró un 
factor "de supremo interés nacional". 

Los Instrumentos de Acción. El tipo de definición y concepción de 
un problema político o económico, cuya naturaleza compete a la 
seguridad nacional, es determinante para establecer los 
instrumentos de acción política para contrarrestar o nulificar al 
riesgo real o potencial. En el caso del asunto petrolero, se optó por 

92 lbidem. Vol. 1. p.260. 
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la instancia jurfdico-polftica de la expropiación. Además hubo 
medidas complementarias tanto de seguridad física, de política 
exterior y de polftica interior para concretar la decisión. 

Las Implicaciones. La expropiación petrolera fue una decisión que 
se tomó debido a la importancia económica del petróleo en el 
proyecto de desarrollo y de industrialización del país. No era un 
asunto complementario, sino vital, esencial. Determinaba la 
viabilidad y la continuidad económica del país. 

Tenia implicaciones para la política interior, pues Ja instrumentación 
de Ja expropiación petrolera requería de elementos administrativos 
de operación y control para asegurar la eficacia de la medida. 

Otra implicación estaba dada en el ámbito de las relaciones 
internacionales. El problema generó tensiones principalmente entre 
Inglaterra y México. Pudo hacerse frente tanto a las presiones 
internas como a las externas debido a la estructura del poder 
nacional, así como de los instrumentos institucionales 
correspondientes. 

1 .4.2 Segundo Plan Sexenal93 1940-1946. 

• Este plan fue elaborado por el Partido de la Revolución Mexicana. Intentó 
dar cierta cortinuidad a los asuntos económicos. La consolidación de la 
Reforma Agraria continuaba siendo el objetivo fundamental de atención. 
Asimismo, se amplió la importancia de la actividad industrial, para que 
ésta fuera el eje fundamental del desarrollo. 

93 Aotofoafa de Je Pfanoación en Mé)(ico •.. op.cit., Vol. 1 pp. 273-339. 
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Quedó implícit:o en el Plan que el Estado debía proporcionar- orden y 
seguridad, así como intervenir para transformar la estructura y 
funcionamiento de la sociedad. 

• El Plan ratificaba el papel esencial del Estado en el proceso de 
desarrollo94

• La orientación y el ordenamiento de las actividades 
económicas para la formación del capital privado e impulsar el desarrollo 
y la consolidación del Estado para conducir la política. eran los objetivos 
implícitos del Estado nacional. 

• Los objetivos del Segundo Plan tuvieron coincidencia con el Primero. La 
cobertura y ordenamiento tuvieron avances. Hubo mayor precisión en las 
políticas sectoriales, proporcionando mayor importancia en algunos 
lineamientos sobre planeación. administración e información para toma de 
decisiones. 

• El Presidente de la República. Manuel Avila Camacho (11 Informe de 
Gobierno. 1-Sep-42) apuntó un avance cualitativo respecto del tema de 
seguridad. Anunció Ja creación del CONSEJO SUPREMO DE LA DEFENSA 
NACIONAL95

• que estaría integrado. además de los Poderes Ejecutivo. 
Legislativo y Judicial. por representantes de los sectores campesino. 
obrero. profesionistas. comerciantes e industriales, a efecto de que el 
gobierno planeara sus actividades. 

Dicha propuesta tenía la intención de conjuntar a Jos factores de 
poder político y social para establecer un mecanismo de defensa de 
la nación en Ja época de Ja Segunda Guerra Mundial. no sólo en 
términos militares, sino también económicos, políticos, educativos 
y sociales. 

9
.& lbidem. p.273. 

95 Mt/fxico a TravtJs ••• op.cir. Vol.2. p. 279. 



109 

El planteamiento discursivo era sumamente importante pero no tuvo 
consecuencia en la realidad. Probablemente haya sido el 
planteamiento institucional más relevante que se haya hecho desde 
esa época a la fecha en términos de segur-idad nacional. vinculado 
al desarrollo social. 

La perspectiva presidencial señalaba que el Consejo Supremo 
serviría para establecer las bases de una acción perdurable para el 
mejoramiento nacional. La integralidad del concepto quedaba 
señalada pero no tuvo consecuencia en el esquema operativo 
institucional 

• Desde la perspectiva de la seguridad nacional. el Plan consideraba los 
siguientes aspectos: 

Política Interior.- El Segundo Plan priorizaba la función de orden. para 
mantener el funcionamiento de la organización política y la social. 
Además de señalar atención a la prevención delictiva y los asuntos 
migratorios. destaca el señalamiento por reglamentar la actividad 
electoral. 

Otra innovación relevante desde la perspectiva de seguridad nacio
nal, es la de ejercer acción contra grupos de extranjeros que 
participaran en la política interior9

". 

En este sentido, en el IV Informe de Gobierno97 (1-Sep-1944) del 
Presidente Manuel Avila Camacho. circunscribía la investigación 
política y social a "la vigilancia de personas.. nacionales y ex
tranjeras" que pudieran ayudar a las naciones con las cuales México 
estaba en conflicto bélico durante la Segunda Guerra Mundial. 

90 Antologfa de la Planeación ... op.cit .• Vol. 1 p. 323. 

07 México a Través de ... op.cit .• Vol. 2. p. 284. 
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Asimismo el Presidente hacía un importante señalamiento con 
relación a la investigación política vinculada con la concepción de 
seguridad nacional de la época, a saber: hubo un proceso de identi
ficación nacional (personas e instalaciones) en las industrias vitales. 

Ejército y Fuerzas Armadas.- En este aspecto hay importantes 
señalamientos y factores adicionales. Si bien el aspecto fundamental es 
el de la defensa de la nación y la estabilidad de las instituciones políticas, 
hay un particular énfasis en la profesionalización del ejércitoºª. 

Esto último se llevó a cabo mediante la educación, capacitación, 
organización y la consecuente creación de las instancias institucionales 
correspondientes (escuelas. organización del Estado mayor general, 
reorganización territorial y funcional del ejército y la armada. diseño 
escalafonario y establecimiento de industrias civiles de materiales 
utilizados por el ejército). 

Polttlca Exterior.- El carácter enunciativo del Segundo Plan señalaba como 
punto fundamental de atención: la defensa de la soberanía. a través de 
las relaciones de amistad con otros países y la cooperación internacio
nal99. No hubo mayor avance en la concepción no obstante la dimensión 
de la conflagración mundial. 

• Actos Releyantes de Defensa Nacional, La declaración de guerra a las 
potencias del eje por parte de México en 1 942 constituyó una decisión 
exclusiva de Defensa Nacional. Las agresiones hechas a barcos 
mexicanos por parte de Italia y Japón fundamentaron la decisión de 
declarar la guerra. La intención fue mantener y respetar las garantías 
individuales sin menoscabo del espíritu de Defensa Nacional que tenía la 
decisión. 

98 Antoloola de 111 Pl11neacidn •••• op.cir •• Vol. 2. p. 329. 

99 lbidern. p.321. 
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La Concepción, La naturaleza del problema en 1 942 fue esencialmente 
bélica, por parte de las potencias extranjeras. El gobierno, al catalogar 
este hecho como tal, lo concibió en el ámbito de la Defensa Nacional, por 
lo tanto los instrumentos para sustentar esa decisión actuaron en 
consecuencia. 

Los Instrumentos de Acción. La política exterior funcionó como un factor 
importante para ubicar a los países del eje, en el marco de la agresión y 
de la ilegalidad. Por otra parte, se estableció una abierta alianza con los 
Estados Unidos. Dada Ja situación geopolítica de México, sus recursos, 
sus objetivos nacionales y su importancia en el conflicto, Ja decisión 
política se orientó a la declaración de guerra, en alianza con los Estados 
Unidos de América. 

Las Implicaciones. La doclaración de guerra representó internamente una 
línea de continuidad en la política de "Unidad Nacional" del gobierno del 
Presidente Avila Camacho. En lo económico se capitalizó el conflicto para 
afianzar el modelo sustitutivo de importaciones y continuar con el proceso 
de industrialización de México. 

En el ámbito de la política exterior .. sirvió de base para fundamentar 
decisiones en defensa de la soberanía y para empezar a sensibilizar a la 
política del Estado en materia de relaciones internacionales. a efecto de 
no quedar reducido a nivel de relaciones diplomáticas. 

Comentarios y Qbseryacignes. 

• Los dos Planes Sexenales constituyeron un catálogo de intenciones y 
orientaciones generales. La insuficiencia en el desarrollo metodológico y 
el sistema de información estadístico. limitaron significativamente la 
operatividad de dichos planes. además de no contar con personal 
especializado al respecto. No existió el debido instrumental para concretar 
las orientaciones generales de los planes. El desarrollo institucional estaba 
aún muy primario. 
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• El planteamiento de los dos planes revela un paso importante en cuanto 
a la visión acerca del futuro del país y del papel central que debería jugar 
el Estado. La debilidad y/o fraccionamiento de la sociedad civil es 
sustituida por el proceso de consolidación del Estado Nacional. 

• El concepto de seguridad nacional, desde la perspectiva del Estado, 
estaba más bien identificada can la defensa nacional y la soberanía. El 
objetivo fundamental del Estado Mexicano era su consolidación mediante 
dos grandes estrategias: en el ámbito económico, concretar las demandas 
sociales más sentidas a partir de la Revolución Mexicana; y, en el orden 
político interno, para dar viabilidad política a las mismas en un contexto 
de est.abilidad y paz social. 

La dificultad política y militar para que la fracción triunfante de la 
Revolución se consolidara, estuvo caracterizada por asonadas 
militares y traiciones. Es decir, la no institucionalización de la lucha 
por el poder político. Ello dificultaba enormemente impulsar un 
proyecto de desarrollo económico en los términos del Consejo 
Supremo de la Defensa Nacional planteado por el Presidente Avila 
Camacho. 

En este contexto, los conflictos políticos de la sociedad o contra la 
élite gobernante, no se planteaban en términos de seguridad política 
del gobierno sino de seguridad nacional. Los referentes jurídicos 
eran muy limitados, de tal manera que la valoración de la lucha 
política por la élite gobernante siempre se interpretó como un 
asunto de máxima seguridad. La precariedad del desarrollo 
económico, político y jurídico, daba a los gobernantes amplios 
criterios de discrecionalidad en su actuación. 

El contexto de la Segunda Guerra Mundial contribuyó a la identidad 
conceptual entre seguridad y defensa nacionales. Todo tipo de 
diferencia u oposición al gobierno tenía una identificación en el 
ámbito del orden político. Este a su vez estaba contemplado desde 
la perspectiva de la defensa o seguridad nacionales, por lo tanto, 
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los instrumentos de acción del gobierno eran básicamente 
disciplinarios. 

El proceso de consolidación del Estado nacional y los factores 
internacionales entre 1938y1946. determinaron que fa concepción 
y los contenidos de la seguridad, se identificaran con la Defensa 
Nacional. 

• Un aspecto favorable en l.'3 exposición de estos planes, fue el intento por 
tener una visión de conjunto de la vida económica, política y social de 
México a través de una política pública nacional. Si bien no hay una 
concepción integral y coherente, sí fueron señaladas las principales áreas 
y conjuntos más importantes para el Estado y fa sociedad. 

Se subraya lo anterior porque a partir de 1947 hasta 1980, los aspectos 
de relacionas exteriores. gobernación y defensa nacional.. ya no 
aparecerán en Jos planes de desarrollo económico. El tema pierde 
importancia en los documentos oficiales, pero estuvo siempre en mente 
de la élite gobernante. la presencia fue más bien como seguridad política 
en vez de esta percepción amplia. integral y multidisciplinaria que es la 
seguridad nacional. 

1 .. 4 .. 3 Programa Nacional de fnvcrsiones 1953-58. 

• En el sexenio correspondiente a Ja Presidencia de Miguel Alemán (1 946-
1952) .. no hubo una línea de continuidad política a nivel de planeación 
nacional.. No había instrumentos legales que inducieran al respecto. Por 
lo tanto. quedaba sujeto a la discrecionalidad del Presidente. 

Sin embargo, se creó el Proyecto de Inversiones del Gobierno Federal y 
Dependencias Descentralizadas (1947-1952), sentando las bases para 
una programación de la inversión global y sectorial100

• Se plantearon los 

100 lbidem. Vol. 2. p.649-661. 
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primeros criterios metodológicos para jerarquizar y evaluar los proyectos 
de inversión, así corno de su repercusión en las variables 
macroeconómicas. 

El Proyecto de Inversiones no tuvo et aval po\ít.ico suficiente y la jerarquía 
adecuado para dar operatividad a las orientaciones generales de los planes 
económicos precedentes. 

La importancia del gobierno estaba centrada en la industrialización y no 
necesariamente tenía que pasar por un proceso de racionalidad económica 
o de planeación global. 

• Es bajo la Presidencia de Adolfo Ruiz Cortínez ( 1 952-1 958) cuando se 
instala el Programa Nacional de Inversiones 1953-1958, dependiendo 
directamente del Presidente de la República. A diferencia de su antecesor 
inmediato, Adolfo Auiz Cortínez determinó que las Secretarias de 
Hacienda v Economfa, elaboraran un Plan de Inversiones para todo el 
período presidencial. 

Desde la perspectiva económica, el programa constituyó un avance 
metodológico relevante con relación a los dos Planes Nacionales 
anteriores y el Proyecto de lnversiones. 

Se recurrió a la utilización del esquema de cuentas nacionales, señalando 
cuantitativamente el manejo de las variables, así como algunas 
perspectivas de acción para la economía. 

• Los objetivos centrales, eran más amplios en términos económicos, a los 
contenidos en los planes anteriores. Sio embargo, los programas eran más 
reducidos en relación al conjunto global de actividades y retos de la 
economía, la sociedad y la política. 
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Destacaban los siguientes objetivos: mejorar el nivel de vida de la 
población, importantes tasas de crecimiento económico, estabilidad en 
precios, financiamiento de la inversión sin recurrir al déficit y canalizar 
recursos hacia los sectores con mayores problemas económicos. 

• El Programa Nacional de Inversiones, si bien constituyó un avance 
relevante en términos de la planeación y Ja programación económica, no 
sucedió Jo mismo en relación a la perspectiva global de la planeación 
económica y social. 

La racionalidad admínistrativa y económica queda centrada en los 
programas de Inversión y en fas recursos financieros necesarios para 
llevarlos a cabo. 

Los aspectos que se refieren a la polftica exterior. política interior y 
defensa nacional. no son considerados como estrategia general. dadas las 
prioridades económicas. 

• La principal atención y las mayores inversiones del Programa Nacional 
estuvieron centradas an industrias de transformación .. energía eléctrica .. 
petróleo. y en menor grado .. la agricultura. 

La tasa del crecimiento del PIB (1953-1958) fue del 5.8% promedio 
anuaL En términos de distribución del ingreso poca fue Ja variación 
pues en 1952 hubo 33.4% del Ingreso Nacional y el 329"6 en 1958. 

El esquema de financiamiento de la inversión rebasó Jo deseado y 
lo estimado. Tanto el financiamiento interno como el externo en 
1958 representaban el 41 % de la inversión pública federal, frente 
al 18% que hubo en 1953. La deuda exterior creció del 3.7% del 
PIB en 1953. al 6.6% en 1 958. 
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En la perspectiva de la planeación económica y social, los asuntos 
referidos a la seguridad nacional se pospondrían hasta el Plan 
Global de Desarrollo de 1980, siendo Presidente José López Portillo 
(1976-1982). 

1.4.4 Plan de Acción Inmediata 1962-1964. 

• Este Plan respondió básicamente a Ja necesidad de fundamentar un 
programa para obtener crédito externo. Se llevó a cabo en los últimos dos 
años del período presidencial de Adolfo López Mateas (1958-1964). 

El Plan era básicamente de naturaleza económica .. cuyo propósito esencial 
era el de promover y acelerar el crecimiento económico que se había 
venido presentando en los 20 años anteriores. 

El Plan establecía metas cuantitativas a nivel de crecimiento demográfica 
(3.1 % anual). inversión (18.4%), producto interno bruto (tasa media 
anual del 5%) y montos de financiamiento interno (25% por ingresos 
fiscales y 25% provenientes de recursos de los organismos 
descentralizados y empresas del Estado) y externo (del 50% del total de 
la inversión del sector público). 

• La política. en materia de seguridad nacional o significados equivalentes. 
estuvo ausente en un plan netamente económico 1 º 1

• La preocupación 
central residía en la estabilidad política donde el PAi y la Presidencia de 
la República jugaron un papel fundamental. La seguridad nacional 
implícitamente era identificada con la seguridad política del gobierno. La 
identidad entre partido y gobierno se trasladó a otra de carácter 
conceptual de la seguridad. Fue funcional y quizás sin muchos problemas 
en tanto la pluralidad política mexicana aún no se expresaba y demandaba 
mayor espacio político. La pluralidad y la apertura del sistema mexicano 
son factores que afectaron no sólo la relación gobierno-partido 
mayoritario sino la necesaria prafesionalización y tipificación de la 
seguridad. 

101 AntoloQIB de la Planeaci6n ..• , op. cit .• Tomo 111, p.23·31. 
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• Este programa también fue de naturaleza profundamente económica. Este 
programa se realizó dentro del período presidencial de Gustavo Dfaz Ordaz 
(1964-1970). Se percibe en él, la búsqueda de una programación del 
desarrollo más sistemática. 

Los propósitos que persiguieron fueron incrementar ol PIB (6.5% por año), 
acelerar Ja industrialización, atenuar los desequilibrios en el crecimiento 
económico y una mayor incidencia en áreas de tipo social (consideradas 
como de alta prioridad) como la educación, seguridad y bienestar social. 
Sin embargo, Ja estrategia de financiamiento dependía cada vez más del 
crédito externo, lo que posteriormente vulneraría la capacidad de decisión 
del gobierno mexicano en materia de política de desarrollo 102

• 

1 .4.6 Programa de Inversión-Financiamiento del Sector Público 
Federal 1971-1976. 

• Este programa se llevó a cabo durante el sexenio de 1970-1 976, siendo 
Presidente Luis Echeverrfa Alvarez. El programa también consideraba 
objetivos básicamente económicos y sociales. Descansaba bajo el 
principio de que Ja inversión pública era uno de los instrumentos más 
eficaces con que contaba el gobierno para alentar y encauzar el desarrollo 
económico. 

Tuvo una amplia participación de los organismos descentralizados y las 
empresas de participación estatal para impulsar las más diversas 
actividades económicas y de infraestructura. 

102 Ibídem. p.233·247. 
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El avance metodológico y programático estuvo en la elaboración de los 
programas sectoriales, a saber: Industrial, Bienestar Social, Transportes 
y Comunicaciones, Fomento Ag.-opecuario y Pesquero, Programas 
Especiales, Programas Regiona!es ·., ·-"lan Nacional Indicativo de Ciencia 
y Tecnología, entre los más trncvr1 rt'·.~ •J:; 103

• 

1.4. 7 Plan Básico de Gobierno 1976·1982. 

• Este documento fue hecho (de abril a septiembre de 1975) por el Partido 
Revolucionario Institucional durante el mandato presidencial de Luis 
Echeverrla Alvarez (1970-1976). Si bien era un documento de tipo 
potrtico-partidist:a, no necesariamente programático para medir avances 
y metas, constituyó un punto de referencia para orientar la acción 
gubernamental. 

Un elemento de avance en la integración de este plan fue su carácter 
plural y la tendencia hacia la integralidad. Se hablaba no solamente de 
asuntos económicos y sociales. sino también de principios de filosofía 
política. incorporándose un pequeño apartado a las fuerzas armadas. Sin 
embargo. no tuvo una consecuencia en el ejercicio administrativo 104

• 

La referencia a las fuerzas armadas. se da en un sentido para mejorar su 
organización y profesionalización. No hay planteamientos estratégicos o 
de seguridad nacional. En términos del ejercicio del poder, el Plan Básico 
no fue considerado rector de la política gubernamental. 

103 ibídem •• Tomo 6. p.9-82. 

104 Ibídem •• Tomo 6. p.9-192. 
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1 .4.8 Plan Global de Desarrollo 1980·1982 

Este Plan constituye un parteaguas programático y globalizador de la estrategia 
de desarrollo seguida por el país desde el primer Plan Sexenal (1934-1940). El 
Plan no es solamente de naturaleza económica; tiene importantes agregados de 
tipo politico, de fundamentación filosófico-política y de lo que constituyó el 
Sistema Nacional de Planeación para racionalizar recursos, estrategias y tiempos 
para el logro de los objetivos de desarrollo. 

El Plan es globalizador. dado que abarca principios generales de las principales 
áreas de la política, la economía y los sectores sociales. Constituyó el primer 
antecedente documental-programático con carácter legal, en donde se visualiza 
a la seguridad nacional. 

De los 1 6 capítulos que comprendió el Plan 10~,, el que corresponde al sexto. 
se refiere a "Bases Políticas y de Justicia .. en cuyo tercer apartado está el 
referente a .. seguridad nacional". Si bien en el diseño general del Plan. la 
seguridad nacional no aparece como concepto ar33ticulador de la estrategia de 
desarrollo, la novedad consiste en su incorporación a un documento de tal 
relevancia técnico-política. 

• Un importante avance está en su carácter integrador de las funciones 
gubernamentales en un sentido horizontal. Es decir, el desarrollo no se 
visualiza únicamente desde una perspectiva sectorial, vertical, sino que 
se incorpora la relación de lo vertical con los otros sectores en forma 
horizontal. Así, se intenta establecer la relación entre estrategia socio
econórnica de desarrollo y los aspectos políticos, administrativos y de 
justicia en los que se apoya el Estado para hacer viable el proyecto 
nacional. 

106 Poder Ejecutivo Federal. Plan Global de Desarrollo 1980-1982. México. 1980, p.111~143. 
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• A la Política Interior se le identifica con el funcionamiento de la estructura 
institucional de la nación; la seguridad pública y el orden social; sociedad 
participativa; legalidad de los procesos electorales; vigencia del pacto 
federal y del orden jurídico; fortalecimiento del poder legislativo y el poder 
judicial; garantizar los derechos individuales; una comunicación social libre 
y fluida; y finalmente,. la pofftica de población. 

En el Plan,. en el ámbito civil, Ja seguridad nacional es ubicada dentro del 
marco de la seguridad pública y las garantías de las libertades ciudadanas,. 
Y en su caso,. del Ministerio Público 100

• 

• Destaca el intento de vincular la política exterior de México a un contexto 
pofítico,. económico y cultural internacional para que impulse el logro de 
Jos objetivos nacionales de desarrollo. Se pueden observar indicios de 
posible vinculación entre política interior, política económica y política 
exterior. Se apunta que este enfoque no es considerado dentro del ámbito 
de la seguridad nacional, sino de política exterior y soberanía. 

• La connotación de seguridad nacional en el apartado específico 107 está 
directamente relacionada con una nueva concepción del papel de las 
Fuerzas Armadas. Por primera vez se establece en un documento 
programático oficial, que no solamente participan en funciones de 
Defensa de la soberanía y d0 las instit.uciones nacionales~ sino t.ambién en 
funciones estrechamente ligadas al desarrollo del país. 

• La relación de las Fuerzas Armadas en el Plan, consiste en apoyar a las 
instituciones civiles para el logro de los objetivos económicos y sociales 
propuestos. Específicamente se les señala un importante papel en la 
defensa de los recursos petroleros, minerales y pesqueros. Se manifiesta 

100 Ibídem. p.117. 

1º7 lbidem .• p.132-138. 
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la intención de integrar funcionalmente la estructura de las Fuerzas 
Armadas a los procesos económicos, a efecto de dar garant.ras a los 
abastos necesarios para garantizar la soberanía de la nación. 

1 .4.9 Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988. 

En este Plan hubo cierta continuidad metodológica aún cuando los contenidos, 
el ordenamiento y la cobertura cambiaron sustantivamente. Se mantiene el 
principio globalizador y el carácter programático de las metas a alcanzar. 

De los 1 O capítulos que comprendió el Plan 100
, el segundo, referente a .. La 

Política del Estado Mexicano", abarcó cinco apartados, siendo el tercero: 
"Fuerzas Ar-madas y Seguridad Nacional". Hubo una rejerarquización del 
concepto, ubicándose en la parte doctrinaria y de principios estratégicos. 

En el subcapítulo "Gobierno", es donde se hace la mayor aportación conceptual 
a la seguridad nacional. Las principales características fueron: 

• La idea de Seguridad se fundamenta en la práctica reiterada del Derecho 
y con una vinculación en la cooperación internacional. Deja de estar 
considerada en primera instancia como un asunto de seguridad pública 
y/o de Ministerio Público, como en planes anteriores. 

• Considera a la Nación como una totalidad de proyectos, aparato 
productivo, modelo de desarrollo e instituciones. La formulación de la 
política integral de seguridad nacional se hará desde una perspectiva del 
proyecto nacional y de las consideraciones entre las actividades 
nacionales y las relaciones internacionales. 

100 Poder Ejecutivo Federal. Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, México, 1983. pp. 58·63. 
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• La seguridad nacional tiene que ver con la protección de Jos valores 
fundamentales de México, la integridad de la población y del territorio, el 
Estado de Derecho, el sistema de convivencia y las instituciones. 

• La renovación jurídica, la justicia sociat el fortalecimiento institucional y 
la capacidad económica. son consecuencias y causas de la seguridad. 

• " ..• para el Estado mexicano la seguridad nacional radica en el desarrollo 
integral de la Nación, como herramienta esencial para mantener Ja 
condición de libertad, paz y justicia social dentro del marco 
constitucional" 109

• 

Son muy importantes estos avances, lo cual refleja la importancia del terna para 
fortalecer a Ja nación y a la acción gubernamental. Sin embargo. el Plan aún no 
logra una integración conceptual y operativa en las áreas civil y militar de la 
seguridad nacional. En el apartado tres. correspondiente a "Fuerzas Armadas 
y Seguridad Nacional .. , se define el papel complementario do las Fuerzas 
Armadas dentro del desarrollo nacional, además de su función sustantiva de 
defender la integridad territorial. la independencia y Ja soberanía. 

1.4. 1 O Plan Nacional de Pesarrollo 1989-1994. 

Este Plan presentó una cierta continuidad con respecto a los dos Planes 
inmediatos anteriores. Hay variaciones en la forma do enfocar los problemas y 
en la jerarquía temática, pero persiste Ja idea globaC racionalizadora de 
fortalecer la acción estatal a través de la conjugación integrada de los diferentes 
componentes de la Administración Pública. 

De los 7 capítulos que comprendió el Plan, el tercero correspondió a la 
"Soberanía, seguridad nacional y Promoción de los Intereses de México en el 
Exterior". El lugar que ocupa nuestro objeto de estudio es de naturaleza 
estratégica. rectora y de filosofía política. 

100 Ibídem •• p.61. 
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Existe una visión comUn de que Ja soberanía. la seguridad nacional y los 
intereses nacionales, son conceptos rectores y determinantes de conceptos e 
instrumentos de menor jerarquía programática. 

En este Plan existió una revaloración conceptual relevante al ubicar a fa 
seguridad nacional dentro de la estructura general de la estrategia de desarrollo. 
El desagregado de ese tercer capítulo definió dos ámbitos de Ja política en 
materia de seguridad nacional: poJítica exterior. identificado con soberanía; y 
fuerzas armadas, identificado con Ja defensa nacional. 

El avance conceptual y programático radicó en establecer y reordenar el criterio 
civil y el militar de la seguridad nacional. Por- omisión en el Plan .. se podría 
afirmar que las implicaciones de la política interior (derechos humanos. procesos 
electorales# medios de comunicación y todo el espacio de libertades} y la 
procuración de justicia, estarían en el ámbito de Ja seguridad política y de la 
seguridad pública. 

Otro elemento de aportación de este Plan fue su referencia a la seguridad 
global# que incluye aspectos de defensa y de equiJibrío económico internacional. 
En el Plan se visualiza el intento de desligar a la seguridad nacional del ámbito 
de la seguridad pública y la seguridad política, para ubicarla en un plano más 
estratégico. en un nivel macropolítico. 

2 .. Comentarios Respecto de fQ, Evolución de fas Jnstityciones de Seguridad. 

• La seguridad nacional mexicana ha sido un concepto en busca de 
significado. Su confusión y/o traslape conceptual ha provocado la 
utilización de decisiones e instrumentos del Poder Nacional de 
consecuencias negativas a lo deseado, o bien .. ha impedido que el pafs 
pueda proyectarse a niveles superiores de desarrollo. 
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La seguridad nacional es un concepto que requiere de const:rucción 
periódica, aún cuando se actúe bajo ciertos parámetros y con ciertos 
paradigmas en un tiempo y condiciones determinadas. No hay concepto 
único y definitivo. La aproximación histórica a la evolución de la seguridad 
nacional mexicana nos da cuenta de ello. 

• En su dimensión conceptual y operativa la seguridad nacional requiere 
permanente modernización, entendiendo por ésta, un proceso de crítica 
sobre sus contenidos, medios, métodos y recursos para la consecución 
de los objetivos nacionales. La crítica es el rasgo distintivo de Ja 
modernización y es a la vez, un método de investigación, de creación y 
de acción. 

• La evolución conceptual actual de la seguridad nacional mexicana en los 
planes de desarrollo federales tiende hacia un concepto integral. 
multidisciplinario y multidimensional orientado a diseñar la gran estrategia 
orientada al logro de los objetivos que la sociedad y el Estado han 
adoptado en el proyecto nacional. 

La concepción lograda hasta hoy no es un proceso agotado. Es un 
concepto inserto en la modernización; no es suficiente. pero si un 
principio. No hay criterios definitivos para definir y construir la seguridad 
nacional en una política de la nación y del Estado. La renovación periódica 
de sus contenidos y composición instrumental. serán resultado del 
estudio sistemá'tico del presente como una síntesis del pasado y del 
futuro. 

Ello requiere mayor participación. tanto de la sociedad y grupos civiles. 
de Jos medios de comunicación. de una activa presencia de las diferentes 
representaciones políticas y del Poder Legislativo. Es necesaria y 
fundamental la construcción de la concepción de la seguridad nacional a 
través de Ja intensa participación social y política. 
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• De manera general, podría señalarse que de 1940 a 1980 hubo un amplio 
espectro de conceptos que, implícita o explícitamente,. se refirieron a la 
seguridad nacional. o que tenían relación con las "esencias de la nación". 
Así fueron utilizados en diversas etapas del desarrollo hist.órico de 
México: defensa nacional, soberanía. interés nacional, seguridad política, 
seguridad pública y/o seguridad nacional. 

Como se vio con anterioridad ninguna de estas categorías conceptuales 
integró y articuló su acción con el concepto de desarrollo. El criterio 
multidisciplinario, multidimensional y de integralidad de la seguridad 
nacional mexicana está en vías de consoJidación,. considerando el 
importante avance a nivel programático a partir de 1 980. 

Esta insuficiencia teórico-metodológica y operativa tampoco articulaba los 
principios de libertad, justicia. democracia y derechos humanos. La 
seguridad nacional fue contemplada como un fin en diversas ocasiones. 
Hoy es considerada como un principio y como un mét.odo para garantizar 
las condiciones de viabilidad y existencia de nación y de su proyecto .. 

• La evolución de las instituciones de seguridad refleja un vacro jurídico en 
la materia; por lo tanto los métodos e instrumentos de la seguridad tienen 
un amplio margen de discrecionalidad .. El vacío jurídico no sólo t.iene 
relación con una ley reglamentaria especializada en la materia sino en las 
diferentes fases y etapas de la acción instit.ucional. 

• También se observa una preocupación y atención creciente en el tema por 
parte de las instituciones de seguridad .. Cada vez cobra mayor relevancia 
el punto. lo cual es importante pero insuficiente. No se observó alguna 
línea de investigación para profundizar y asesorar a los órganos staff y a 
los t.omadores de decisión .. No se ha creado y legislado respecto a la 
función de un staff de alto nivel que produndize y profesionaliza la acción 
institucional en materia de seguridad. 
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• Ausencia de un cuerpo doctrinaria que construya la filosofía política 
institucional de la seguridad. 

• Pérdida de la clase política que acumuló experiencias y vicios en ña 
práctica institucional de las funciones de seguridad. con graves 
consecuencias para al contexto de la seguridad pública. 

• Como resultado del proceso de transformación poHtica mundial, el Estado 
mexicano no sólo ha efectuado reformas para adecuarse a los retos y la 
dinámica internacional. sino también para incentivar desde el exterior el 
desarrollo interno. Hay intentos por articular la política exterior y la 
política interior, cuyo propósito es el logro de los objetivos nacionales en 
las mejores condiciones de tiempo y de oportunidad en la utilización de 
los fact.ores de Poder Nacional. Sin embargo, es muy difícil aún la 
consolidación institucional debido a la ausencia de profesionalismo, la 
sobrepolitización del tema y que ha sido objeto de uso particular de 
camarillas. 

El gobierno federal gradualmente ha ido separLtndo acciones políticas de 
la oposición, identificados como "atentados" contra la seguridad nacional. 
La nueva pluralidad política presiona de tal manera que es imposible 
mantenerse en el sistema político creado en 1929. La ampliación de 
espacios políticos ha cambiado los mecanismos y referentes de la 
seguridad en general. Para ello el sistema político se ha abierto a un 
esquema de partidos poHticos para dar cabida a las más diversas 
manifestaciones en un marco de libertad y democracia. Este proceso est.á 
en perfeccionamiento y ajuste permanente dada la fuerte tradición de 
vincular lucha política con seguridad de la nación. Actualmente la 
composición y el sentido son diferentes, se tiende hacia la seguridad 
nacional en forma integral, articulada al desarrollo social. 

La transformación del Estado mexicano y de su política interior como 
parte de la seguridad nacional, apuntan hacia una perspectiva de mayor 
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libertad y garantías a la pluralidad política que prevalece en la sociedad 
mexicana. La oposición política al gobierno ya no es identificada como un 
problema de seguridad nacional, sino como parte de un proceso natural 
que entraña Ja democracia: el consenso y el conflicto. Democracia y 
seguridad nacional son temas centrales en el cambio institucional de 
México. A medida que el sistema político se ha abierto a una 
democratización de mayor amplitud y calidad,, en esa misma medida el 
concepto de seguridad tiene que departamentalizarse, dividirse,, 
complementarse y especificarse. No es posible continuar con una 
imprecisión conceptual y operativa so pena de caer en penosos errores y 
vulnerar la seguridad nacional. La democratización por la que atraviesa el 
país es la oportunidad para construir un sistema de seguridad profesional 
y acorde con un Estado de Derecho moderno y plural. 
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CAPITULO 111. CHIAPAS Y LA NECESIDAD DE RECONSTRUCCIÓN DE LA 
SEGURIDAD MEXICANA. 

ln~roducción. 

A partir del 1 ° de Enero de 1 994 .. los cambios y ajustes al conjunto institucional 
que integran el sistema de seguridad en México y las precisiones conceptuales 
que iban dando cuenta Jos documentos rectores de Ja planeación nacional .. 
tuvieron un serio impacto en cuanto a la efectividad del sistema. 

El movimiento guerrillero iniciado a princ1pros de 1 994 y el asesinato del 
candidato del PAi a la Presidencia de la República el 23 de marzo de ese mismo 
año,. son dos hechos que constituyen un parteaguas en Jos estudios y análisis 
en la evolución del sistema político y de Ja seguridad nacional. 

La dinámica del cambio social mexicano, la globalización de los asuntos 
económicos y el cambio en la correlación de fuerzas a nivel internacional nos 
sitúan en una verdadera exigencia respecto de la necesidad de hacer efectivo 
el sistema de seguridad nacional mexicano. Esos hechos son un llamado de 
atención para acelerar y maximizar la calidad del servicio. 

La guerrilla iniciada en Chiapas en enero de 1 994 estaba dando cuenta de la 
insuficiencia del sistema político para procesar el conflicto social y de las 
precariedades de las instituciones encargadas de la seguridad de la nación. 

A las reflexiones elaboradas en el capítulo anterior habr~ que agregarles algunos 
elementos que nos permitan visualizar insuficiencias y posibilidades de 
superarlas a partir del análisis del movimiento guerrillero en Chiapas. 
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1. Planteamiento General del Movimiento Armado en Chiapas y Algunas 
Consideraciones Politices. 

Los sucesos violentos del 1 ° de enero de 1 994 en Chiapas, se caracterizaron 
por la sorpresiva toma del Palacio Municipal de San Cristóbal de las Casas por 
parte de un grupo armado denominado Ejército Zapat.ista de Liberación Nacional 
(EZLN). Lo sor-presivo, rápido y efectivo de su ataque estuvo acompañado de 
una importante presencia en estos hechos de los medios de comunicación 
internacionaL Escenas únicas fueron transmitidas por agencias not1c1osas 
norteamericanas, CNN y CBS. México, de esta forma, ocupó los principales 
espacios de los noticieros televisados en el mundo. 

Simultánenment.e al ataque de tres municipios más además del de San Cristóbal 
de las Casas (Las Margaritas. Ocosingo y Altamirano). el EZLN emitió una 
declaración de guerra. nombrada "Declaración de la Selva Lacandona". cuyas 
características principales fueron; 

• Rechazo a continuar en las condiciones de pobreza extrema y además. sin 
libertad. ni independencia. ni paz. ni justicia. entre otras carencias. 

• Tipifica al régimen como a una "dictadura de más de 70 años encabezada 
por una camarilla de traidores que representan a los grupos más 
conservadores y vende-patrias"". 

• Se argumenta que han intentado todo a través de la legalidad sin obtener 
resultados. 

• La declaración de guerra la dirigen contra el Ejército Federal Mexicano, y 
piden a los "otros Poderes de la Nación se aboquen a restaurar la 
legalidad y la estabilidad de la nación deponiendo al dictador" (en alusión 
al Presidente Carlos Salinas de Gortari). 

• Dicen estar sujetos a las Leyes sobre la Guerra de la Convención de 
Ginebra (1949) identificando al EZLN como fuerza beligerante. 



131 

• La declaración de guerra abarca las siguientes órdenes: "Avanzar hacia 
la capital del país venciendo al ejército federal mexicano ... "; ""Iniciar 
juicios sumarios contra los soldados del ejército federal mexicano y la 
policía política ... ••, entre otros. 

• La guerra que está declarando es una medida última pero justa .. para ello 
demandan apoyo al plan del pueblo de México "que lucha por trabajo, 
tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, 
democracia. justicia y paz ... ••. 

También el dfa 1 ° de enero, uno de los representantes del EZLN, el Sub
Comandante Marcos, agregó Jos siguientes puntos a la declaración de guerra: 

• El EZLN decidió levantarse en armas como respuesta a la entrada en vigor 
delTLC. 

• Decidieron tomar Jos municipios antes señalados porque no hay condicio
nes para unas elecciones libres y democráticas. 

• Hacen un llamado para que se deponga al gobierno de Carlos Salinas y a 
su gabinete. En su Jugar, piden que se instaure un gobierno de transición 
formado por personalidades y partidos políticos, para que convoque a 
elecciones en igualdad de circunstancias para todos los partidos. "Hay 
falta de libertad y democracia; no pedimos que se ponga un gobierno 
nuestro .. sino que sea uno de transición, con actores más equilibrados y 
que éste convoque a elecciones ... ". 

2. La Estabilidad del Sistema Político Mexicano. 

Probablemente desde 1929 a la fecha. el sistema político en México no había 
presentado un riesgo tan severo para su estabilidad, su legitimidad y la 
viabilidad del proyecto histórico producto de la Revolución de 191 O. 
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Las reglas del juego político, escritas y no escritas, que definieron Alvaro 
Obregón y Plutarco Erras Calles, consolidadas posteriormente por Lázaro 
Cárdenas, se encuentran severamente amenazadas en relación a su eficiencia 
para dar garantías de estabilidad y continuidad al proyecto social, así corno 
consenso en relación al cambio pacífico en los puestos claves de la política 
nacional, destacándose el de la Presidencia de la República. 

La estabilidad que generó el actual sistema político, así como los mecanismos 
no violentos para dirimir controversias, habían sida quizás los más altos valores 
y activos políticos con los cuales contó el sistema. Actualmente está en duda 
la eficiencia de dichos mecanismos dado el nivel de resurgimiento de la violencia 
política. 

Los síntomas de inestabilidad política e ingobernabilidad que se observaron en 
los Altos de Chiapas, están manifestando una atonía en el esquema de 
estabilidad del sistema político mexicano que funcionó alrededor de los últimos 
65 años. 

Los sucesos de Chiapas mostraron que los logros de la política económica en 
1 993 no necesariamente se reflejaba en el éxito de la política social, y que el 
relativo éxito de ambas no necesariamente se reflejó en un mejor y más estable 
sistema político. 

Tan esto no es así, que los retos de fa política en México a partir del 1 ° de 
enero de 1 994, ya no sólo residían en la transformación democrática y la 
credibilidad de los procesos electorales. Se tuvo que anteponer el de la 
estabilidad y evitar que se propagara la violencia política no obstante el éxito 
obtenido a nivel económico. 

Un factor a considerar en los sucesos en Chiapas es poner en evidencia la 
afirmación de que la estabilidad política seria el resultado natural de un buen 
funcionamiento de la economía, con un crecimiento del PIB razonable (2%), 
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reducción de la inflación (13%). superávit financiero, reservas en el Banco de 
México (27 mil millones de dls.). entre otros. Sin embargo, el desarrollo 
económico no necesariamente promueve la estabilidad política. La estabilidad 
está integrada y solidificada por componentes de tipo político, consensos, 
acuerdos y esperanzas en un futuro mejor. Este componente no lo da la política 
económica. pero sí la política-política. 

Los sucesos de Chiapas obligan a pensar en el por qué de éstos, dado su 
impacto en la estabilidad política y la seguridad nacional. Sin intentar responder 
de inmediato a la pregunta, quizá se podrían dar algunos de Jos elementos que 
ayudarían a encontrar las posibles respuestas. 

Probablemente el más obvio y superficial resida en los desajustes de Ja moderni
zación. Mientras que la política económica cumplió cabalmente un riguroso 
programa de ajuste de 1 988 a 1994, que provocó no sólo la firma del TLC sino 
el ingreso a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico; la porítica 
social careció de suficiente sensibilidad y oficio político para fortalecer el 
proceso de institucionalización que se había desarrollado desde 1929. 

Quizás donde encontramos el mayor desajuste en materia de modernización es 
en la política-política. Mientras quo en la política económica se visualizan rangos 
de racionalidad, en la política-política no se observa dicho criterio. Por el contra
rio, ha prevalecido un criterio más bien voluntarista que de Estado. 

La fundamentación empírica de lo anterior Jo podemos encontrar en el 
aislamiento y desarticulación del poder institucional de la Secretaría de 
Gobernación fundamentalmente. Sin embargo, la conducción de la política 
interior estuvo muy por debajo de los niveles que alcanzó la política económica 
y la política social, tanto en el diseño como en su operación. 

El problema fundamental para México después de la promulgación de la 
Constitución de 191 7 fue crear un orden público legítimo que diera márgenes 
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para impulsar el programa económico y social de la Revolución Mexicana. Es a 
partir de 1929 110 cuando el sistema mexicano deja establecidas las bases para 
garantizar la estabilidad política y el orden público: a) la no reelección en la 
Presidencia de Ja República; y b} el derecho del Presidente en turno para 
nominar a su sucesor a través del partido en el poder, proceso consolidado a 
partir del Presidente Lázaro Cárdenas. 

De 1 940 a 1 980 México experimentó un período de crecimiento económico. 
junto con una estabilidad y orden público de amplío reconocimiento dentro y 
fuera del país, excepción hecha al movimiento estudiantil de 1968. el 
movimiento médico de 1964 y el ferrocarrilero en 1 958. El sistema político 
mexicano creó una fortaleza en sus organizaciones y procedimientos políticos. 
Su problema no era de orden. sino de márgenes de libertad y mayor apertura 
democrática. 

En el período de 1980 a 1 990 prevalece una severa política económica en 
materia do restricción del gasto afectando significativamente la política salarial. 
de empico y el margen de maniobra de la política social. Lo importante era 
corregir el estado deficitario de la economía para estar en mejores condiciones 
de atender a las necesidades de la modernización económica y las rezagadas 
demandas sociales. Durante este período de severo njuste económico el sistema 
mexicano recurrió a su importante capital político: la estabilidad y el orden para 
permitir la reorientación de la economía. 

desfase que parece tener el sister6b mexicano está en el alcance y 
profundidad de la modernización económica y casi con una completa 
desarticulación y/o coordinación con la política-política. Parece que en esta 
última se apostó a dos asuntos: ampliar el régimen de libertados y mejorar las 
condiciones de la competencia electoral. Hubo. de hecho. tres reformas 

1111 Siendo Presidente Plutarco Elfas Calles. el 24 de enero de 1 928 se modifica el Art. 63 do la 
Constitución ampli4ndose el periodo presidencial de 4 a 6 años v la na re-elección quedó limitada al 
perlado inmediato. En 1933. siendo Presidente Abelardo L. Radrlgucz, se modifican varios Artículos 
Constitucionales destacandase el 83 en donde el período scxenal sería irrelcctivo para el Presidente de 
la República. 
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electorales en 5 años, una en 1 989-90. otra en 1 993 y los ajustes en 1994 
derivados de los Acuerdos para la Paz, la Justicia y la Democracia que firmaron 
ocho candidatos presidenciales de otros tantos partidos políticos. 

En la perspectiva actual parece ser que las reformas electorales tuvieron como 
fin legitimar el triunfo del Presidente Salinas ante los ex-priístas en et PRD, más 
que ampliar la base de representación política para ta izquierda y sobre todo a 
su vertiente radical. Mientras que el sistema mexicano empezaba a dar avances 
significativos en materia de credibilidad y legitimación para los comicios de 
1 994 .. el surgimiento del conflicto armado en Chiapas viene a mostrar un 
problema: el sistema de partidos no ha tenido la representación política de 
grupos de izquierda centrista y radical, dado que ambas fueron desplazadas en 
el seno del PRO por los cx-priístas. 

Una parte de los esfuerzos de la política interior en la administración de 1 988-
1 994, estuvieron encaminados a combatir acciones del PRO. Una parte de la 
política de Estado en lo referente a la poHtica interior, parece no haberse 
centrado en objetivos institucionales, sino en enfrentar a personalidades del PRO 
e intelectuales afines. 

La intransigencia del PRO se combinó con una política gubernamental de la cual 
no se derivó una política integradora, inclusiva, sino más bien, de carácter 
excluyente y poco flexible. 

Esta apreciación de orden general es de consideración pues la instrumentación 
de una parte del sistema de seguridad nacional, degradó sus objetivos, 
principios y políticas de acción para centrarse en los "enemigos .. políticos: el 
PRO y sus lideres. 

La sustitución de ta categoría de seguridad nacional por una categoría inferior, 
referida a la seguridad política del régimen y centf"ándose casi en exclusiva en 
el PRO,. dejó de lado los importantes retos. previsiones y operaciones de una 
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política de estado (no de personas) referidas a la seguridad política del gobierno 
y a la seguridad de la nación. 

Esta percepción política de la operación de la seguridad nacional 111 tuvo 
consecuencias negativas para el sistema mexicano. al descuidar o relegar la 
integración, abandonar los sistemas de planeación estratégica de inteligencia 
civil, los sistemas de profesionalización, el intercambio e innovación tecnológica 
dentro y fuera del país. sistemas de contra-inteligencia, sistemas de protección 
física e institucional, entre otros. 

Se llegó a ridículos de "espiar" al PAN en 1992 en Michoacán y Guanajuato. 
Nada más ajeno a sistemas altamente profesionales de seguridad nacional el 
querer espiar una reunión de un partido político. Falla en el sistema de 
inteligencia para definir que tipo de instrumento operativo utilizar ante una 
determinada acción política. 

La modernización económica implicó la multiplicación y diversificación de las 
fuerzas políticas y sociales en la sociedad. El gobierno fue altamente sensible 
y atento a los grupos y sectores con mayor activismo político. Tal es el caso de 
los grupos financieros y bursátiles que lograron constituirse como un sector 
estratégico en sus vínculos con el Estado. Sin embargo, todos aquéllos que no 
presentaron reacciones al respecto fueron relegados a papeles secundarios. Tal 
es el caso de los grupos indígenas y campesinos en condiciones de pobreza 
extrema ante las modificaciones al Art. 27 de la Constitución. 

Lo que parece cambiar la correlación de fuerzas políticas y sociales con los 
grupos campesinos e indígenas es que Ja modernización económica rompe con 
la comunidad política tradicional. El corporativismo del PRI es duramente 
atacado y cuestionada dentro y fuera de la organización partidista. Sin 

111 Consideramos adecuada la percepción global de la Seguridad Nacional que aparece en el Plan 
Global de Desarrollo 1988-1994, pero no asr la integración y operación dentro de la Secretal"Ca de 
Gobel"naclón ni de las funciones discrecionales de la Oficina de la Presidencia. 
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embargo, el corporativismo tradicional cumplía un papel de cohesión e 
integración en organizaciones sociales para constituir una comunidad política. 

Cuando coinciden modernización económica, descorporativización y 
ciudadanización del PRI, se presenta un vacío. Los indígenas tenían ante sf un 
orfandad institucional y la perspectiva fría e ininteligible del mercado. El déficit. 
entre modernización económica y no modernización política, da como resultado 
la inestabilidad y el desorden. Ya no hay consensos, no hay trabajo comunitario 
poHtico dentro del PRI ni en ningún otro partido político; no hay legitimidad ni 
creencia en la autoridad política, aunado a esquemas de corrupción pública e 
ineficiencia administ.rat.iva. 

Todos estos factores de tipo político-culturales combinados o coincidentes con 
la pobreza extrema más la crisis institucional en el diseño y operación de la 
política interior del gobierno federal, podrían darnos algunas pistas sobre las 
posibles causales de los sucesos violentos que aparecieron en Chiapas a partir 
del 1 º de enero. 

Si consideramos que la institucionalización ··es el proceso por el cual adquieren 
valor y estabilidad las organizaciones y procedimientos .. 112 , podríamos afirmar 
que cuando manos un grupo de chiapanecos rechaza la institucionalización que 
promueve el gobierno a través de sus programas económicos, programas 
sociales, e inclusive, el del PRI 1 

i:i y de los partidos políticos. Las fuerzas 
reales de poder a nivel micro quedan desplazadas del programa de reforma 
económica. En este punto hay dos hechos que resaltar: primero, se est.á 
construyendo un nuevo orden en los procedimientos políticos desechando por 
definición la estructura tradicional de poder: y segundo, no fue creado algún 
sistema de cohesión político-social alternativo. 

lll P. Huntington, Samuel. El Orden Polltico en las Sociedades en Cambio. Argentina, Paidos, 
1990. p.23. 

10 Es importante señalar que la entrevista Que el "'Mayor Mario"' da a los periódicos La Jornada, 
El Financiero, Le Monde y El Pals, (domingo 1 5 de enero} apunta que sus padres "'fueron prifstas de 
toda la vida"". pero Que va estaban cansados de promesas. No creían en ninguna promesa más. 
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Al parecer las únicas fuerzas que aprovecharon el espacio vacío son los 
sectores con mayor sensibilidad social en regiones de pobreza extrema, a saber: 
la iglesia y los maestros. Estos dos grupos son los nuevos ejes de la articulación 
institucional y cohesión social que rechazan el viejo orden y que están 
promoviendo nuevas condiciones y bases de organización y procedimiento 
polfticos. 

3. Posibles Causas Estructurales Debilitamiento Institucional ante fa 
Modernización Económica. 

Ante una reforma de Estado como la que planteó el Ejecutivo Federal (1 988-94) 
para modificar no sólo la organización y funcionamiento de su aparato 
administrativo, sino la revisión de importantes temas. hubo do alguna manera 
distanciamiento o bien. falta de coordinación con la Secretaría de Gobernación. 
El sistema de inteligencia no funcionó para el importante cambio estructural que 
se estaba dando en las relaciones Estado y sociedad. Probablemente, no 
funcionó. no por un problema de eficiencia operativa. sino por insuficiencias 
para procesar demandas políticas y sociales, así como falta de articulación en 
los procesos políticos fundamentales que la administración pública estaba 
llevando a cabo para cambiar algunos aspectos básicos de las relaciones Estado 
y sociedad. 

Algunos de los temas centrales en el proceso de reforma del Estado y que 
pueden ser elementos importantes para considerarlos dentro de las causalidades 
para el surgimiento del movimiento guerrillero en Chiapas. 

• ..E..L...I.1... constituyó una unidad política fundamental. no sólo por su 
carácter económico. sino por las implicaciones político-estratégicas de 
México ante EU y Canadá. 

• Modjficaciones al Art. 27 Constitucional. El rezago agrario y la titularidad 
de las parcelas ejidales implicaban un amplio período de operación 
técnica. que requiere un alto conocimiento y sensibilidad política de los 
actores en cuestión. Los recursos eran escasos y las demandas muy 
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amplias. La racionalidad política es la que podía ayudar a evitar desajustes 
y disfunciones en el sistema de consensos entre campesinos y 
autoridades, pero no lo hubo de conformidad a las nuevas necesidades. 
La racionalidad económica aplicada unilateralmente y aislada, en vez de 
ser un beneficio, constituyó un potencial riesgo de desestabilización. 

• Reforma del Art. 1 30 Constitucional y la Ley Reglamentaria Corres
pondiente. Trajo consigo un nuevo cuadro de correlación de fuerzas 
políticas dentro de la Iglesia Católica y de ésta con el Estado. Este grupo 
de presión nunca ha sido confiable en sus alianzas. La revisión hist6r:co 
política desde el siglo XIX nos da cuenta de ello {el apoyo a Maximiliano 
de Hasburgo. los acercamientos con la linea dura de Porfirio Díaz. sus 
vínculos con Victoriano Huerta. la Revolución Cristera en 1926-27, la 
conformación de grupos ultradcrechistas y/o de teología de la liberación, 
entre otros}. 

• Programa de Modernización Económica. Desde esta perspectiva la 
reforma del Estado emprendida por la administración federal 1988-1994, 
contempló los siguientes puntos básicos: 1) Reforma fiscal; 2) 
Desincorporación de empresas paraestatales; 3) Apert.ura comercial; 4) 
Reforma financiera y monetaria; y 5) Distribución del ingreso. 

• El Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores (SAR>· el Acuerdo 
Nacional para la Productividad· y el Pacto para la Estabilidad y el 
Crecimiento Económjco CPECE> Constituyeron planteamientos que han 
alterado el esquema de relaciones entre el sector obrero, los empresarios 
y el Estado. 

• La Actualización de la Ley de Pesca donde se buscó un mayor incremento 
a la productividad en el sector a través de la liberación de las especies 
pesqueras reservadas a las cooperativas. Ello ha dado nuevas formas de 
entendimiento entre productores. cooperativistas y el Estado. 

• La reforma del PAi durante el periodo presidencial de Carlos Salinas 
implicó una alteración en los esquemas de relación tradicionales hacia 
obreros, campesinos y sector popular. Hubo una actitud de fuerte crítica 
y de minimización hacia el corporativismo tradicional que alertó más bien 



140 

los sistemas de control sin que las propuestas hubiesen sustituido con 
éxito a las estructuras anteriores. Al parecer se deterioró lo que estaba 
pero sin crear y originar nuevos sistemas de consenso y control. El 
resultado es menos consenso y legitimidad del partido mayoritario hacia 
sectores sociales. La representación política se redujo deteriorándose .. 
además, por los escándalos de corrupción. 

El sistema de información y seguridad nacional se mantuvo ajeno a la 
colaboración,. coordinación y/o diseño do la política económica y del Programa 
de reforma del Estado. El sistema de inteligencia se alejó de los centros de 
información y decisión política para evaluar las esencias de la nación mexicana. 
Si no hay este espacio de evaluación y análisis, monos va a existir un esquema 
de planeación y previsión política que establezca prioridades y riesgos, r-cales 
y potenciales para la estabilidad política y la seguridad de la nación. 

Ante un cambio en ciertos aspectos de la naturaleza del Estado mexicano el 
sistema de información y seguridad nacional debería haber sido más estratégico, 
coordinador y planeador- de la política-política. Debería haber tomado la iniciativa 
en materia de riesgos reales y potenciales en vez de estar en una actitud 
defensiva y de rezago institucionill ante el conflicto de Chiapas. 

La función estratégica de cada Secretaria fue cedida a lil Oficina de 
Coordinación, en tanto que el funcionamiento ordinario so les dejó a las 
dependencias. La Secretaria de Gobernación no sólo per-dió liderazgo institucio
nal, histórico en el sistema político mexicano, sino además la capacidad de 
desarrollar la gran estrategia 114

• 

114 Estrategia es ol arte de controlar v utilizar los recurso de una nación, o una coalición do 
naciones incluyendo sus fuerzas armadas con el propósito de que sus intereses vitales sean 
efectivamente promovidos y asegurados contra enemigos reales. potenciales o Jojanamento estimados. 
La gran estrategia debe calcular y desarrollar los recursos económicos y el poder do los hombres do 
una noch~n. Asimismo debe incorporar los recursos morales como una de las formas más concretas de 
poder. También debe regular la distribución de poder entre diversos servicios y entre la industria. La 
gran estrategia debe no únicamente combinar varios instrumentos. sino regular su uso para evitar 
dai'los al presente y futuro estado do la paz para la seguridad y prosperidad do una nación. Paul 
Kennedy, Gr~nd Stratcgies in War and Peace, United Statos, Vale University. 1991. p. 2·3. 
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Otra línea fundamental de la polftica interior y que afectó al sistema de 
información y seguridad nacional fue la política de comunicación social. 
También en este caso hubo un desplazamiento estratégico y operativo de la 
Secretaría do Gobernación a la Oficina de la Presidencia. 

Si bien es comprensible que la alta relevancia de los proyectos de reforma de 
Estado implicaban un fortalecimiento de la Presidencia de la República y de la 
Oficina correspondiente, era altamente ricsgoso debilitar y/o restringir al poder 
institucionDI que por ley le competía a la Secretaría de Gobernación. 

Este sistema de fortalecimiento de las oficinas en Los Pinos tuvo éxito bajo el 
supuesto de que con el propio poder presidencial se fortalecía a si mismo para 
ser eficiente y eficaz. Esta precisión se considera adecuada sólo hasta que se 
presentara la nominación del candidato del partido mayoritario a la Presidencia 
de la República. A partir de este momento el supuesto anterior ya no es 
correcto. El poder presidencial empieza a disminuir ya que se está trasladando 
la fuente de poder del Presidente hacia el candidato. Este último ofrece 
esperanzas y expectativas. El primero ya no lo hace porque está limitado en 
función do la temporalidad de su cargo. 

En un trnslado de poder y de expectativas como el anteriormente expuesto1 los 
sistemas de información y seguridad en un planteamiento institucional deberían 
constituir un sistema de protección1 tanto de Jos programas como de las 
instituciones ante situaciones reales y potenciales de riesgo. 

En una eventualidad como Ja de Chiapas los sistemas de información y 
seguridad no funcionaron; no tuvieron la capacidad de ofrecer productos que 
no podían producir dado el deterioro institucional de la organización del sistema 
de seguridad nacional. 

El déficit de poder institucional acumulado por el sistema de seguridad nacional 
a partir de 1988 a la fecha. pagó altos costos políticos con el conflicto de 
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Chiapas. No porque no haya habido información, pues el CISEN y los servicios 
de inte1igencia miHtar tenían una clara identificación del problema. 

Sin embargo, la falta de jerarquía poHt.ica del C\SEN. e\ deterioro inst.itucionat 
acumulado, el aislamiento po\ít.ico de la Secretaria de Gobernación y la 
correlación de fuerzas poUticas adversas al titular de esta dependencia, dieron 
como resultado una valoración inadecuada del problema. Como consecuencia 
de esta subva\oración, no se diseñaron medidas para prevenir y /o desactivar 
gradual y paulatinamente el riesgo político que tenía Chiapas desde al menos 
hacía 1 2 meses antes del cst.al\ido del 1 ° de enero de 1994. 

4. El Funcionamiemo Operativo. 

4.1 Observaciones y comen1arigs en cuanto al de];erioro ins1itucionaL 

La búsqueda de una adecuación simultánea entr-e la rápida e ininterrumpida 
estrategia de modernización económica frente a un esquema de desarrollo 
potítico gradual y \imitado, generó desequilibrios, confusiones y divergencias en 
la percepción de \os problemas más relevantes de \a seguridad po\itica. la 
seguridad pública. la defensa nacional y la soberania del país. 

El uso inadecuado de los instrumentos y mecanismos de la seguridad nacional 
habían propiciado un gradual y sistemático debilitamiento de sus instituciones 
básicas: la Secretaría de Gobernación, la Secretada de la Defensa Nacional, la 
Secretaria de Marina, la Procuraduría General de la República y la Secretaria de 
Relaciones Exteriores. 

De manera general se presentan algunos elementos que tipifican el deterioro 
ins'titucianal de las dependencias responsables de \a seguridad en la 
adminis1'raci6n federal 1988-1 994. 
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4.1 .1 Secretaria de Gobernación. 

El proceso de deterioro institucional que ha tenido esta dependencia se 
remonta a los últimos años de la administración del Presidente Miguel de la 
l\.;.:tdrid Hurtado (1982-1988). debido a dos factores fundamentales: Se 
manifestaron públicamente supuestas vinculaciones entre la entonces 
denominada Dirección Federal de Seguridad (DFS) y el narcotráfico 
internacional; y, los mecanismos de operación electoral de las elecciones 
presidenciales de julio de 1988 que fueron motivo de amplios debates y 
cuestiona mientas. 

En la actualidad, otros elementos han intervenido para profundizar y mantener 
esta tendencia, destacando Jos siguientes aspecros: 

• Relajamiento en las formas y contenidos de la intermediación política de 
la Secretaría de Gobernación con los gobernadores de los estados, el 
poder legislativo y el poder judicial. 

El papel de la Secretaria de Gobernación en la Renuncia del 
Gobernador Electo en Guanajuato (28 de Agosto de 1991).115 

Antes. durante y después de la decisión de Ramón Aguirre 
Velázquez para renunciar a la gubernatura, la Secretaría de 
Gobernación mantuvo una papel periférico .. porque la designación 
del candidato y la renuncia se operaron desde los Pinos, rompiendo 
ortodoxias al respecto. Mientras tanto el entonces titular de 
Gobernación (Fernando Gutiérrez Barrios) participaba atendiendo las 
demandas técnicas de la etapa post-electoral de Jos comicios 
federales del 18 de agosto de 1 991. O al menos esa percepción se 
dio ante la opinión pública. 

ll!' PROCESO, •cgnvenidgs en Oposición los Prirstas de Guanajuato se Lanzan contra el PAi"". No. 
775, 9 de Septiembre de 1991. p.1 O 
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En la solución dada al conflicto esta dependencia jugó un papel 
secundario sustituyéndose por la Oficina de Presidencia de la 
República. El PRI local sufrió considerable deterioro porque a pesar 
de que Ramón Aguirre no representaba a los intereses de la clase 
política local, la renuncia se dio por encima de los votos del trabajo 
político realizado por el PRI, quien ganó la elección. 

Renuncia del Gobernador en San Luis Potosi, Faust.o Zapata 
Loredo 116

, y el rol de la Secretaria de Gobernación. 

La situación de enfrentamiento que vivió San Luis Potosi 
inmediatamente después de la toma de posesión de la gubcrnatura 
por Fausto Zapata Lorcdo el 26 de Septiembre de 1 991. y hasta el 
1 O de Octubre del mismo año, en que culminó su mandato se 
debió, básicamente. al ambiente de efervescencia política y do 
presión que venía realizando el Dr. Salvador Nava. líder civil 
opositor en la capital del estado. 

Fausto Zapata no estableció medidas politicas que le permitieran un 
margen razonable do legitimidad por lo que el navismo recurrió a la 
presión de alta efectividad. Anunció la realización de una marcha 
que partiría de San Luis Potosi al Distrito Federal y a la que se 
podrían sumar diversos sectores opositores al gobierno. La idea del 
Dr. Nava era llegar al Zócalo días antes del cuarto informe del 
gobierno del Presidente Salinas exigiendo el respeto al voto y la 
renuncia de Fausto Zapata. 

El papel de la Secretaría de Gobernación en el conflicto nuevamente 
fue circunstancial. Los operadores políticos do la problemática 
antes. durante y después del retiro de Fausto Zapata procedieron 
de otras dependencias. 

ll& PROCESO. •Los 14 Qlas dg Ja Gubmnatura do Zapata la más Corta desde 1837 00 No. 780, 14 
de Octubre de 1991. p.12. 
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Inicialmente, cuando ya se presentaban indicios de conflictividad en 
la zona, es Ignacio Morales Lechuga. el entonces titular de la 
Procuraduría General de la República, quien acude a dialogar con 
el Dr. Salvador Nava, aprovechando la representación presidencial 
en el sexto informe del ex-gobernador Leopoldina Santos. 

Posteriormente. cuando se hace pública la marcha desde SLP, son 
Manuel Camacho (entonces Jefe del DDF) e Ignacio Morales 
Lechuga los que abren espacios de negociación política para 
desactivar las intenciones movilizadoras del grupo navista. A 
cambio, se propone la realización de nuevas elecciones y el retiro 
de Fausto Zapata do la gubernatura. 

Las instancias más erosionadas con la medida fueron, además de 
la Secretaría de Gobernación, el Partido Revolucionario Institucional, 
a nivel nacional y local; y los órganos legislativos. 

El Partido Revolucionario Institucional nacional tuvo un fuerte 
desgaste porque se desalentó su estrategia de recuperación 
electoral. La lectura que hicieron las grupos y sectores prifstas en 
torno a las decisiones tomadas en Guanajuato y SLP es que no 
tenía ningún caso trabajar para un candidato mientras sea 
negociado el triunfo por presiones opositoras y al margen de la ley. 

El PRI local se debilitó porque después de una sucesión de débiles 
e inestables gobiernos (Florencia Salazar, Leopoldina Ortiz Santos 
y Fausto Zapata) la clase polít.ica priísta se polarizó ante la 
intervención del centro en un problema post-electoral. 

Las instancias legales fueron insuficientes para dar curso a las 
inconformidades de la oposición, ya que estos prefirieron la presión 
polít.ica y obtuvieron mejores resultados. Se estimuló la presión 
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política en vez del camino legal, no obstante lo discutido del 
proceso electoral local. 

Ausencia de mando en el diseño,. instrumentación y control en la 
poUtica de comunicación social e información institucional. 

La pérdida de liderazgo y autoridad política de la Secretaría de 
Gobernación en el diseño e instrumentación de la política de 
comunicación social e información institucional se observó en el 
or-igen de los nombramientos de los directores generales de Radio, 
Televisión y Cinematografía 117 nombrados por la Dirección de 
Comunicación Social de la Presidencia de la República. 

Por otl'"O lado, el trabajo operativo y las negociaciones políticas de 
la venta del paquete de medios de comunicación propiedad del 
Gobierno Federal que se subastó el 4 de marzo de 1 993, se llevó 
a cabo en su totalidad por ta Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. El paquete contenía al periódico El Nacional, S.A de C.V; 
empresas que conformaban las redes de televisión 1 3 y 7; 
Compañía Operadora de Teatros, S.A; Estudios América, e 
impulsora de Televisión de ChihuahuD S.A. 

La Secretaría de Gobernación estuvo muy al margen de los 
procesos de negociación política de estos importantes procesos. 

Ausencia de mando y autoridad sobre el diseño .. instrumentación y 
operación de la poUtica de seguridad e información de la seguridad 
nacional civil. 

La falta de evidencia empírica impide constatar a plenitud esta 
afirmación. Pero existe la posibilidad de señalar situaciones que 
podrían ayudar a dar una idea de cómo se manejaron ciertos 
aspectos de la institución dedicada a la operación de la seguridad 
nacional. 

117 Osear Levin Coppel, Javier Najera Torres, Jorge Medina Viadas y Manuel Villa Aguilera. 
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El titular de la Secretaría de Gobernación no tenía todo el poder de 
hecho que la ley le otorgaba para ejercer su autoridad en la materia. 
Tenía que compartirse, o en ocasiones ceder, la autoridad con la 
Oficina de Coordinación de la Presidencia de Ja República. 
Frecuentemente se perdieron formas y cuidados que en otro tiempo 
había tacto político para hacerlo. 

Hay que mencionar en abono a esta argumentación que el entonces 
Jefe del DDF tuvo una significativa participación en Ja resolución de 
conflictos políticos, ajenos a Ja responsabilidad formal de su 
función. 

Se manifestó un aislamiento político-institucional y falta de 
articulación con otras dependencias. Por ejemplo con Ja Secretaría 
de la Defensa Nacional o bien con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores en torno a información de política interior y política 
exterior refevantes para la Seguridad política y pública. 

Ausencia en la orientación política de los derechos humanos. 

Se recurrió a Ja creación de una nueva instancia de carácter más 
autónomo e imparcial que recuperó la legitimidad y confianza que 
fa sociedad civil había perdido en las instituciones tradicionales. Sin 
embargo en el diseño, consultas, construcción y negociaciones para 
Ja creación de la nueva institución en materia de derechos 
humanos, la Secretaría de Gobernación apareció como ajena al 
tema. Perdió capacidad de interlocución y entendimiento con 
nuevos grupos de las diferentes organizaciones civiles. 

Por iniciativa presidencial se crea ef 6 de junio de 1 991 Ja Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos. 
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4.1.2 Secretaría de la Defensa Nacional v Secretaria de Marina 

A partir de 1 988 impulsó una política tendiente a perfilar una nueva fisonomía 
al interior de las fuerzas armadas mexicanas basándose fundamentalmente en 
dos criterios: la rotación de mandos en las 36 zonas militares del país y la 
profesionalización de una nueva élite. 

• Deterioro de la imagen pública del Ejército Mexicano. 

Desacreditación del ejército como presunto responsable de los 
acontecimientos de 1968. En 1993, después de 25 años de los 
acontecimientos políticos-estudiantiles de 1 968, dos hechos de carácter 
público colocaron nuevamente a debate el papel que jugó el ejército 
mexicano en los acontecimientos de Tlatelolco. 

El primer hecho fue respecto de la interpretación del 68 la cual quedó 
plasmada en los libros de texto de historia de sexto grado, publicados por 
la Secretaria de Educación Pública en 1 992. 

En el capítulo referido al ºMéxico moderno", se puntualiza la utilización 
de las fuerzas armadas mexicanas como uno de los medios que consideró 
el gobierno para detener et conflicto del 2 de octubre de 1968. 

Este hecho ocasionó molestias al interior de la élite militar y se 
profundizaron en 1993 cuando un conjunto de intelectuales. académicos 
y políticos de diversas corrientes se reunieron con el objetivo de dirimir 
en un juicio público las responsabilidades políticas del presidente Gustavo 
Díaz Ordaz y su gabinete, así como las responsabilidades operativas y 
militares de las fuerzas armadas en los acontecimientos de 1 968. 

"La Comisión de la Verdad". como se autodenominó el grupo, estableció 
en su diagnóstico final que: 



.. el ejército debe reparar el darlo moral cometido, de acuerdo con lo que 
marcan las leyes. Es un hecho que hace veinticinco arlos hubo un genocidio~ 
tipificado como delito que no prescribe ... ' 111 
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El segundo hecho, en una acción sin precedentes, que cuando la 
Secretaría de la Defensa Nacional difundió su versión acerca de los 
hechos de 1 968 a través de un documental emitido el 23 de diciembre de 
1993. El documental tuvo una duración de doce minutos y fue 
transmitido por las principales cadenas de televisión nacionales. 

Esta versión intentó deslindar al ejército mexicano de que haya actuado 
impunemente en los sucesos de Tlatelofco y dejó establecida la 
conclusión de que su participación se apegó a la dinámica de los hechos. 

• Como supuesto violador de los Derechos Humanos. 

El uso y abuso de las facultades del ejército mexicano en asuntos de 
carácter civil fue uno de los aspectos de mayor cuestionamiento e 
impugnación interna y externa. Destacaron los siguientes hechos: 

• Baborigame ( 17 de oct:ubre de 1992). Un destacamento de la .. Fuerza de 
Tarea Marte" 119 sufre la baja del subteniente de ir.fantería Miguel Angel 
García Bautista durante una operación de rastreo de plantíos de 
mariguana. 

Miembros del 69 Batallón de infantería irrumpen en el poblado de 
Baborigame con el objetivo de encontrar el presunto homicida. Golpean, 

11 " PROCESO. 27 de diciembre de 1993. p. 12 

119 Nombre del operativo antinarcóticos Que toma el 69 Batallón de Infantería del Ejército Nacional 
destacado en Baborigame. 
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torturan y queman las casas de los indios t.epehuanos que habitan 
mayoritariamente la región. 

• La Mesa de las gult.arras (23 de junio de 1993). Fusilamiento y tortura de 
cinco narcotraficantes (Manuel Avendaño Urias, Héctor Gast.elum Salís, 
Braulio Beltran B, Juan Contreras Durán y Mateo Núñez) por parte de el 
dest.acamento militar apostado en esa zona y a cargo del teniente de 
infantería Francisco Ramírez Huesca. 

• Juicio al General Francisco Gallardo (Diciembre de 19931. Acusado de 
publicar un artrculo en la revista Forurn, número 22 de octubre de 1 993. 
Centralmente el artículo propone la creación de un ornbudsman dentro de 
las fuerzas armadas o de asuntos militares justificado bajo el siguiente 
argumento: 

.. Frenar lo prepotencia y el poder absoluto de los mandos militares, 
que con pretexto de guardar la disciplina y el respeto al superior, 
socavan la moral y dignidad del ejército y la arrnada, y por lo tanto 
o la fuerza del Estado ... '~º 

La respuesta del ejército se dio a través de un comunicado dirigido a 
todas las unidades, cuarteles e instalaciones del Ejército por parte del 
entonces Secretario de Defensa, Antonio Riviello, en la que se estableció 
que no habria tolerancia a ta indisciplina, decoro y dignidad dentro del 
ejército mexicano y que el fin que perseguía Gallardo era un 'ºGolpe de 
Estado". 

• Por aparentes vinculaciones con el narcotráfico. 

Uno de los casos más negativos en los que la imagen del ejército se vio 
involucrado a lo largo de la administración de Carlos Salinas es et de 
Ttalixcoyan, Veracruz. 

l.!U PROCESO, 20 de diciembre de 1993. p.16 
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El 7 de noviembre de 1 991 se registró un fuego cruzado entre agentes de 
Ja Policía Judicial Federal y miembros del ejército porque se presume que 
estos últimos defendieron una avioneta de narcotraficantes que 
perseguían los agentes de Policía Judicial Federal. e incluso un avión P-33 
de la Drug Enforcement Administration (DEA). 

Nunca se esclareció la integridad de los miembros del ejército que se 
vieron involucrados en el caso de Tlalixcoyan. y el manejo público de los 
hechos se restringió al máximo. 

4.1.3 ~raduría General de la República. 

A diferencia de las anteriores instituciones mencionadas, la Procuraduría 
General de la República fue una de las instituciones de seguridad nacional 
que tuvo un fortalecimiento y modernización importante. 

Los cambios fundamentales al interior de esta dependencia fueron: 

• Se ampliaron sus atribuciones en materia de inteligencia política, 
información, prevención, investigación y detección del tráfico y 
producción de drogas. 

• Se crearon dos nuevas instancias operativas: El Centro de 
Planeación para el Control de Drogas (CENDRO), creado el 26 de 
junio de 1992, con el objetivo fundamental de hacer la 
coordinación, planeación, conducción, evaluación e intercambio de 
información de las acciones realizadas entre las diferentes 
dependencias del Poder Ejecutivo Federal y de los gobiernos 
estatales y municipales. 

• Adicionalmente, el 1 7 de julio de 1 993 se creó el Instituto Nacional 
para el Combate a las Drogas como órgano técnico 
desconcentrado, dependiente de la Procuraduría General de la 
República. 
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Su propósito es la planeación, ejecución, supervisión y evaluación 
de las acciones tendientes a combatir el fenómeno de las drogas en 
el ámbito nacional y preservar en coordinación con las dependen
cias competentes la salud integral de los habitantes del país. 

Destaca la propuesta presidencial del 23 de octubre de 1 991 en la que se 
plantea un programa para modificar las acciones de la Procuraduría en 
tres aspectos sustanciales: la quo faculta al Ministerio Público como la 
única instancia que podrá investigar y perseguir delitos, así como realizar 
interrogatorios y la prescripción definitiva de toda incomunicación. 

A Diferencia de la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de 
la República t.uvo un fortalccimicnt.o inst.it.ucional al interior pero no logró 
la acredit.ación deseable ante la opinión pública nacional e internacional 
probablcmcnt.c debido a la magnitud y fuerza que adquirió el narcotráfico 
dentro y fuera del país. En el caso de esta última. la causalidad del 
deterioro institucional no se dio por las mismas causas que en la 
Secretaría de Gobernación. El narcotráfico es probablemente el mayor 
riesgo para la seguridad nacional del país. Para su combate se requiere un 
esfuerzo de moyor amplitud e integralidad que las importantes pero 
modestas iniciativas llevadas a cabo en la anterior administración federal. 

Pero en el conjunto de tas instituciones federales que integran el sistema 
de seguridad nacional. las insuficiencias de la Procuraduría ante los 
eventos ligados con el narcotráfico contribuyeron al debilitamiento de 
dicho sistema institucional. 

4. 1 .4 Secretaría de Relaciones Exteriores. 

La Secretaria de Relaciones Exteriores como la instancia de seguridad 
nacional encargada de garantizar la libre autodeterminación interna; así 
como mantener y proteger la capacidad de decisión del Estado nacional, 
presentó una limitación considerable en el ámbito de su actuación debido 
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básicamente al redimensionamicnto que tuvo la estrategia de política 
exterior mexicana a lo largo de la administración de Carlos Salinas. 

Para los efectos de esta investigación resalta la siguiente paradoja: la 
administración del Presidente Salinas tenía una visión estratégica de 
política exterior para proyectar al país a niveles superiores de desarrollo, 
pero supeditada a criterios discrecionales en su operación relegando a las 
Secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación al llevar a cabo 
audaces acciones políticas y dejando los procedimientos formales a cargo 
de la Oficina de Ja Presidencia de la República. Hay eficacia en la acción 
internacional, pero a costa del desplazamiento del poder institucional. La 
Secretaría de Relaciones Exteriores pierde cierta fuerza política para 
actuar ya que la Oficina de la Presidencia era un conducto confiable. 
eficaz y del más alto nivel político para resolver y atender asuntos 
estratégicos. 

Un ejemplo revelador de ello fue el esquema de negociaciones del Tratado 
de Libre Comercio. Este tema evolucionó como un factor de la más alta 
prioridad e interés del régimen a partir de la creciente dependencia que se 
fue creando entre las expectativas de su culminación y el financiamiento 
de la estrategia de modernización económica, basada fundamentalmente. 
en Jos flujos de inversión extranjera del corto y mediano plazo. 

Aún cuando el nivel operativo-técnico del TLC siempre es'tuvo ligado a la 
Secretarla de Comercio y Fomento Industrial; las negociaciones políticas 
y diplomáticas más relevantes que se derivaron del tratado, se dirimieron 
entre el nuevo gobierno de Estados Unidos y la Oficina de La Presidencia 
de la República. Lo cual parecía razonable dada la importancia y 
trascendencia del asunto. Lo que más llamó la atención fue el hecho de 
que Relaciones Exteriores haya sido relegada como para haber sido 
incorporada al esquema de negociaciones político-diplomáticas del más 
alto nivel, tanto con los Estados Unidos como con Canadá. 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES PARA UNA PROPUESTA 
DE ACCIÓN. 

1. CONCLUSIONES 

Un Estado con instituciones débiles está en permanente riesgo por la falta de 
capacidad gubernamental para procesar el conflicto porftico y las consecuencias 
de la inequidad económica. Los riesgos se incrementan cuando las instituciones 
encargadas de la seguridad de la nación tienen problemas para resolver los 
nuevos retos que trae consigo el liberalismo político. la economía de mercado 
y la democracia electoral. 

Tal es Ja gravedad del tema que las instituciones de seguridad se convierten en 
el principal riesgo social para dar garantías al proceso de desarrollo y protección 
de los intereses vitales de una n.ación. Tal podrfa ser el caso mexicano. 

El afirmar que el sistema de seguridad civil (no militar) mexicano se ha 
convertido en un riesgo para la propia seguridad de la nación. puede presentar 
los siguientes matices dado que no es posible dar una categórica respuesta. 
Analizar algunas causalidades nos puede ayudar a precisar y definir algunos 
elementos de la situación actual respecto de las instituciones de seguridad. 

A. El sistema político creado a partir de l 928 fue tan omnicomprensivo que 
logró ser representativo de la mayoría de Ja sociedad mexicana a través 
de un sólo partido polftico (PNR. PRM y PAi); la Presidencia de la 
República y diversos mecanismos de intermediación política con 
empresarios. sindicatos. organizaciones campesinas,. populares .. la iglesia 
católica.. la burocracia, el ejérciro, los medios de comunicación y la 
relación con el exterior. 
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En términos generales la forma de operación del sistema político 
mexicano de 1 928 hasta 1 994 dio garantías para transmitir pacíficamente 
el poder y do haber mantenido una estabilidad política bastante efectiva 
para tener bajo control las pugnas al interior de Ja clase política. 

La representación mayoritaria y legitimada a través de los diferentes 
actores y procesos del sistema polftico pudieron articular un consenso tal 
que dio como resultado un amplio y duradero margen de estabilidad 
polftica. El sistema y sus consensos lograron construir y mantener 
considerables y respetables márgenes de estabilidad y orden político, el 
cual se identificaba con la seguridad nacional y la seguridad pública. En 
otros términos, una demanda de mayor espacio de representación política 
en forma enérgica y atípica en Jos usos y costumbres del sistema, era 
considerado un acto subversivo y por lo tanto contra la seguridad de la 
nac:ón. 

El enfoque sobre Ja oposición y su comportamiento político no fue 
visualizado normalmente como uno de carácter diferente y plural, típico 
en las democracias. Lo diferente era catalogado como subversivo. como 
un factor que atentaba contra la estabilidad y por lo tanto contra la 
seguridad nacional. Había muy poco margen de diferenciación. 

A medida que el sistema político se ha ido abriendo y haciendo cada vez 
más democrático o menos autoritario. en esa medida el concepto de 
seguridad nacional ha tenido que redefinir y categorizar las distintas 
áreas. Hay de hecho un desdoblamiento conceptual a medida que so 
acelera Ja democratización del sistema político. es decir. ya no todo incide 
en ""atentados" contra Ja seguridad nacional. La democratización del 
sistema político está obligando a pensar en términos de un Estado de 
Derecho más que en un conjunto de reglas para favorecer a un régimen 
político. Por ello no todo lo que le aqueja al PAi por definición es un 
atentado_ contra Ja seguridad nacional. en todo caso habría que definir a 
qué ámbito de acción delimitar el problema: si a la seguridad pública o a 
la seguridad política del régimen. 
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Do esta forma el sistema político con partido hegemónico tendía a igualar 
las diferentes categorías de la seguridad pues afectaba a sus principales 
representantes. Actualmente el sistema político con un sistema de 
partidos con tendencia tripartidista y con una intensa participación de 
organismos c1v1cos, obliga a una departamentalización y 
profesionalización del sistema de seguridad para categorizar y diferenciar 
los hechos. instrumentos y actos de Estado. 

Este cambio en la naturaleza del sistema político es el que consideramos 
riesgoso para la seguridad de la nación. No por el cambio, sino por fa 
ausencia de mecanismos de actualización y modernización institucional 
en el área de seguridad para adaptarse al cambio en la nueva naturaleza 
del sistema político. Este cambio se ha hecho con un gran riesgo: el 
debilitamiento de las instituciones de federales responsables de la 
seguridad de la nación. El sistema de seguridad del país es prácticamente 
el mismo do 1 992 a la fecha. Ef sistema institucional tradicional do 
seguridad nacional. el CfSEN. ha cambiado poco en la filosofía de su 
creación desde 1985. cuando se proyectó fusionar la Dirección Federal 
de Seguridad {OFSJ y la Dirección General de Investigaciones Políticas y 
Sociales (OGIPS). los cambios han sido mínimos en tanto que los 
cambios sociales y políticos han sido muy profundos. 

La naturaleza jurídico-política-administrativa del CISEN y de las 
instituciones federales encargadas de la seguridad nacional están 
atrasadas respecto de la dinámica del cambio en el sistema político 
mexicano. 

las amenazas externas a nuestra seguridad nacionat al proyecto 
económico-social que nos puede llevar a estadios superiores de desarrollo. 
han cambiado significativamente de 1991 a la fecha. Actualmente no 
existe una institución que globalize, discuta y proyecte líneas estratégicas 
para proteger al país de decisiones que nos afectan y que están más allá 
de nuestras fronteras. El CISEN no da para este tipo de requerimientos, 
pero no se ha construido el espacio institucional para responder ante esos 
nuevos retos y necesidades. 
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En este aspecto es cuando podríamos decir que las instituciones de 
seguridad se convierten en un riesgo para la seguridad de Ja nación, por 
la insuficiencia en su modernización y sus limitaciones para construir 
nuevos espacios de acción institucional y hacer frente a los retos de la 
gfobalización y la nueva correlación de fuerzas políticas nacionales e 
internacionales. 

El no fortalecimiento institucional del sistema de seguridad nacional 
federal constituyo en si mismo un riesgo para la viabilidad de las esencias 
básicas de Ja nación. Dicha ausencia. de fortalecimiento institucional, 
aumenta fas vulnerabilidades del país, relega y pospone aún más estadios 
superiores de desarrollo. 

Quizás por ello, una primera acción estratógica os repensar y reconstruir 
el sistema de seguridad de conformidad a las nuevas condiciones políticas 
internas y externas. Las coordenadas económicas. políticas ... tecnológicas 
y sociales cambiaran radicalmente en tanto que el sistema de seguridad 
nacional no fo ha hecho on esa medida. 

B. Respecto a la pérdida de rumbo de algunas instituciones de seguridad y 
lo que ello implica. el análisis macropolítico de lo sucedido entre 1 988 y 
1994 podría ilustrar sobre riesgos. desventajas y paradojas. 

Lo paradójico pudo ser que en la administración federal. donde se alcanzó 
uno de los más altos grados de conceptualización estratégica y do 
proyección del país a estadios superiores de participación económica y 
política nacional e internacional; también se alcanzó uno de los más altos 
grados de deterioro institucional de las principales instituciones federales 
encargadas de la seguridad. 

Esta paradoja quedó expuesta a lo largo de la investigación. Cuando el 
país se encontraba en un momento de fortaleza (noviembre de 1 993) 
dada la situación económica, la firma del TLC, el prestigio internacional, 
con un alto nivel de aceptación a Ja figura presidencial y con los 
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pronósticos más optimistas para las elecciones federales; dos hechos 
constataron la debilidad de los órganos de seguridad civil ante Ja guerrilla 
de Chiapas (enero de 1994) y el asesinato del candidato del PRI a fa 
Presidencia de la República,. Luis Donafdo Colosio (marzo de 1994). 

En enero y marzo de 1994 los medios de comunicación reflejaban una 
situación poco antes vista por la sociedad mexicana. Una sensación de 
carencia de autoridad para controlar la situación, asf como resolver y dar 
cauces a las complicadas situaciones políticas que generaron ambos 
hechos. 

Podría parecer un juicio injusto responsabilizar a priori al CISEN de fa falta 
de efectividad para evitar sucesos como los de Chiapas en 1 994. Sin 
embargo, se carece de información como para saber con certeza que fue 
la que falló dentro del sisrema de seguridCJd, si fa información, la 
inteligencia o el proceso de 'toma de decisiones al más alto nivel político
administrativo. Pero independientemente de ello, hubo falta de efectividad 
en la acción del CISEN. lo que no sabemos es su magnitud. 

La pérdida de rumbo en las instituciones de seguridad tuvo a nuestro 
juicio. las siguientes expresiones: 

• Concentración formal y discrecional de funciones atribuidas a la 
Secretaría de Gobernación y a Ja Secretaría de Relaciones Exteriores 
fundamentalmente, en la Oficina de Coordinación de la Presidencia 
de la República. 

• Reducir las funciones estratégicas de fas instituciones federales de 
seguridad nacional para trasladarlas a la misma Oficina antes 
mencionada. 

• Pérdida del capital político-administrativo que tenía el CISEN 
derivado de las extintas DFS y la DGIPS. No hubo criterios de 
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racionalidad administ.rat.iva para mantener y reclutar a los 
integrantes del CISEN. 

• No hubo una articulación institucional con otras dependencias, 
entidades de la administración federal así como con gobiernos 
locales para fortalecer la acción institucional en materia de 
seguridad. 

• El CISEN y las demás instituciones relacionadas y responsables de 
algún aspecto de la seguridad, no han tenido una revisión a fondo 
respecto de su naturaleza, organización y funciones para hacer 
frente a los nuevos retos internos y externos. 

La gran paradoja-modernización económica/anquilosamiento institucional 
de tas áreas de seguridad fue soportable mientras no hubo amenazas a la 
seguridad y a la estabilidad poHtica. La concentración del poder tanto en 
el Ejecutivo Federal como en el Jefe de la Oficina de la Presidencia se 
convirtió en un riesgo cuando se presentaron serias amenazas a la 
seguridad, como lo fueron los hechos mencionados en 1994. 

El Presidente de la República quizo operar el sistema institucional de 
seguridad pero este era pesado, anárquico y poco eficiente como para 
restituir el orden político y/o inhibir conductas delictivas de alto costo 
poHtico. 

Ese esquema premoderno de manejo y conducción sobre las instituciones 
de seguridad con las amenazas encima, presentaba importantes riesgos 
y desventajas para su actuación efectiva. 

C. Respecto al planteamiento hipotético de la falta c!e efectividad del sistema 
institucional de seguridad hemos visto, en la evaluación de las 
instituciones federales de seguridad, la existencia de paradojas y resagos. 
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La falta de efectividad de las instituciones de seguridad tiene que ver con 
las siguientes señalamientos: 

• No se ha discutido a profundidad el nuevo papel de la seguridad en 
México considerando: a) la nueva y compleja realidad internacional 
y, b) la transición política del país. en la que so está abandonando 
el sistema político con partido hegemónico y se está avanzando a 
un sistema más plural y representativo de la sociedad mexicana. 

• Persiste una ausencia de identidad institucional en materia de 
seguridad; parece ser que la Secretaría de la Defensa Nacional. la 
de Marina. y la Procuraduría General de la República tienen muy 
claros sus objetivos pero persisten las dudas e insuficiencias en 
cuanto a los medios y estrategias a utilizar. Donde el tema de la 
ambigüedad se vuelve extremo en cuanto a fines y medios es en la 
Secretaría de Gobernación y en la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. 

• La carencia de identidad nacional ha evitado llevar a cabo una 
reforma administrativa en el sector de seguridad. Por lo tanto se 
continúa operando con casi las mismas estructuras y 
procedimientos, que eran utilizados antes de los sucesos de 1 994 
en el país y 1991 a nivel internacional. 

• La falta de efectividad también ha a-travesado por un vacío jurídico 
para regular las acciones en materia de seguridad. La ausencia de 
modernización, identidad y naturaleza. mantiene un peligroso 
rezago en las instituciones de seguridad, pues no encuentra un 
referente legal para actuar ante las nuevas condiciones de la 
l'"ealidad. Una ley de seguridad implicaría tipificar a ámbitos, niveles 
y límites de acción para cada institución involucrada en atender los 
asuntos de la seguridad. 
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Respecto al tema de Ja regulación jurídica en el ámbito de Ja 
seguridad, el análisis de la evaluación de las instituciones que 
hemos revisado nos lleva a concluir la casi nula participación del 
Poder Legislativa en estos temas. Hay un significativo vacío en 
cuanto a la discusión de estos temas on los diferentes cuerpos 
legislativos, cuando son un factor importante de legitimación,. 
equilibrio y apoyo político. 

El tema de Ja relación con el Poder Legislativo y la seguridad lleva 
a otro enfoque al análisis, que refiere al aislamiento institucional. 
Las instituciones federales responsables de la seguridad han tenido 
escaso vínculo con partidos políticos, ONG"s y centros de reflexión 
y análisis para discutir el tema. Como se puede observar en el 
análisis de Ja evolución institucional, el tema de la seguridad está 
muy aislado e inconexo con otras instituciones públicas y privadas; 
nacionales y extranjeras. 

• Esta ausencia de modernización ha impactado negativamente en el 
personal que prestó y presta sus servicios en las instituciones de 
seguridad. Una política de servicio civil estuvo ausent.e, como para 
darle racionalidad político-administrativa y consist.encia a las 
instituciones. Quizás una de las más graves ausencias al respecto 
la representa una política de profesionalización del personal en 
servicio. Todo parece indicar que la discrecionalidad fue el criterio 
que predominó. Los retos de 1 994 exigían alta calidad en el 
servicio, lo cual no se puede obtener en forma imprevista, sin 
trabajo consistente y sin visión política de corto, mediano y largo 
plazo. 

D. En el planteamiento hipotético expuesto al inicio del trabajo se apunt.ó una 
interrogante en cuanto a los nuevos elementos a considerar en el actual 
concepto de seguridad. Como hemos visto hay toda una serie de 
elementos que deberían estar insertos en una nueva concepción y 
operación del sistema de seguridad a saber: nuevo cuerpo doctrinario, 
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naturaleza, organización y funcionamiento, marco jurídico, participación 
de otros Poderes de la Unión, profesionalización del servicio .. entre otros. 

Sin embargo, el nuevo sistema conceptual y operativo debería considerar 
factores determinantes tales como el narcotráfico, el crimen organizado, 
el terrorismo y la diplomacia ciudadana. Estos factores impactan 
directamente en la concepción y organización de la seguridad, dada la 
trascendencia e impacto que t.ienen dentro del país y de las posibilidades 
de movilización internacional. La actuación de dichos factores 
frecuentemente esc:aoa a los márgenes de acción y control del Estado, 
debido a lo inédito Ue estos factores; a Ja falta de rnodernización 
institucional; a la debilidad y reducción de la acción estatal; y a 1a falta de 
novedosos instrumeritos y sistemas de funcionamiento para entrentar los 
nuevos retos, entre otros. En estas condiciones, ya que persiste en él una 
debilidad intrfnseca y simultáneamente una fortaleza en ascenso por parte 
de los nuevos actores. 

La reordenación institucional de los sistemas de seguridad tiene que 
considerar esos factores determinantes, para que en el marco de la ley, 
las instituciones sean dotadas de instrumentos y atribuciones suficientes 
para combatir a las posibles nuevas amenazas o retos que ofrezcan los 
nuevos factores determinantes. 

E. Otra conclusión que nos permite el análisis de este trabajo es la estrecha 
vinculación que existe entre democratización del sistema político y la 
necesidad de profesionalizar y legislar sobre la seguridad. La etapa actual 
de transición política de menos a más democracia, tiende a una mayor 
regulación jurídica y a depender menos de los criterios discrecionales ya 
que se está fortaleciendo en primer lugar a un Estado de Derecho y en 
segundo lugar nuevas reglas de convivencia y transmisión pacífica del 
poder. Ello supone que se están dando condiciones para que haya una 
mejor equidad en la lucha política y que la administración del Estado esté 
eventualmente preparado para una alternancia en el poder. 
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En esta transición .. el sistema político tradicional y el partido mayoritario 
ya no tienen Ja exclusividad ni los medios suficientes para garantizar la 
estabilidad política. Hoy día tienen que crear un consenso básico con las 
diferentes fuerzas políticas y simultáneamente crear nuevas reglas y las 
act:ualizacionos institucionales para que regulen la vida política de las 
diferentes fuerzas que ya no están cooptadas en algunos de los aparatos 
de poder del Estado. o bien, ya no se sienten auténticamente 
representadas. 

Actualmente, hay una importante liberalización política que croa la 
necesidad de regular el conjunto de relacionas de poder entre sf; de los 
nuevos y liberados act.ores políticos; y entre estos y el Estado. La mayor 
apertura política ha traído aparejada una ola de inseguridad pública que 
debe ser atacada, prevista y disuadida por medios inteligentes, con 
medidas al corto plazo pero sin descuidar el tema estructural: la 
educación y la enseñanza de valores socialmente aceptados. 

F. Asimismo, el trabajo nos permite concluir sobre la necesidad de crear y 
construir un nuevo cuerpo doctrinario de la seguridad en el marco de las 
nuevas libertades políticas, fa transición del sistema y su democratización 
en un contexto de la nueva relación de fuerzas internacionales. 

El nuevo cuerpo de doctrina o cuerpo de filosofía, debe considerar los 
valores fundamentales por los cuales actualmente atraviesa el mundo y 
México. Ello supone tener en cuenta los derechos humanos, la 
democracia representativa, la economía de mercado, la enorme esfera de 
libertades individuales y sociales, la insatisfacción de las demandas de 
justicia social y repensar los términos del uso de la fuerza física legítima. 

G. Otro punto de conclusión se refiere al precario conocimiento y valoración 
de la política de seguridad ante la opinión pública nacional. 
Frecuentemente se asocia a represión, violación de los derechos humanos 
y a corrupción por mencionar sólo algunas tipificaciones. 
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Además de carecer de un cuerpo de doctrina sólidamente fundamentado. 
no hay una política de comunicación y difusión respecto de la seguridad 
que otorga el Estado. No hay un enfoque de cultura cívica en la difusión 
de algunos temas. más bien hay amarillismo y una ausencia casi total de 
cultura e información sobre seguridad. No hay principios debidamente 
integrados; no hay investigación científica sistemática; no hay valores 
sociales que difundir desde Ja perspectiva de la seguridad; no hay 
producción científica. no hay compromiso de los medios de comunicación 
con la transmisión de valores cívicos; en fin hay una serie de carencias 
que impiden una valoración de la seguridad por parte de la sociedad 
mexicana. Por lo tanto está pendiente la construcción y la difusión de 
una política de comunicación social y cultura cívica de la seguridad. 

H. Un aspecto fundamental os la falta de planeación estratégica en el 
funcionamiento del sistema de seguridad. Ello supone una coordinación 
interinstitucional para optimizar los diferentes componentes del poder 
nacional, es decir, del conjunto de elementos estáticos y dinámicos que 
forman parte de los activos y potencialidades con los que cuenta país. 

La ausencia de planeación estratégica demerita y de alguna forma 
deteriora el valor que en sí mismo tiene un componente del poder 
nacional, sino está articulado al uso racional e inteligente de otros 
componentes. 

No es un problema de recursos financieros, sino de optimizar las 
potencialidades y reducir las vulnerabilidades. Es decir es la capacidad 
para generar oportunidades a partir de problemas con los que tiene que 
enfrentarse la seguridad. 

En materia de inteligencia hay una sub-utilización de Ja información que 
generan las diferentes dependencias públicas y las instituciones federales 
de seguridad. Hay insuficiente flujo de información de las dependencias 
a las instituciones de seguridad. En principio hay una vulnerabilidad 
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considerable al no darse utilidad a la información que se genera. En 
segundo término, la vulnerabilidad aumenta pues no se incrementa fa 
calidad de la información. no hay discusión ni intercambio. Finalmente, no 
hay producción de inteligencia, al no discutirse y reflexionarse sobre la 
información que se produce. De esta forma la toma de decisiones carece 
de información de calidad para reorientar la acción institucional. 

2. CONSIDERACIONES 

2.1 ~en lnterra~ 

A nivel mundial el concepto tradicional de seguridad que funcionó durante la 
Guerra Fría, entró en verdadero colapso conceptual y operativo. Los principales 
centros de inteligencia en el mundo dieron pauta a una reflexión y autocrítica 
respecto de la naturaleza y funcionamiento de la seguridad en el Estado 
contemporáneo a fines del Siglo xx 121

• 

En México no se hizo un esfuerzo de esta naturaleza. Por el contrario. la 
comunidad científico-política de la seguridad nacional estuvo aislada de 
cualquier participación para repensar el rediseño de alguna de las instituciones 
federales vinculadas con la seguridad nacional. El tema central estuvo en la 
democratización del sistema político. Hay una hiperpolitización de los temas de 
la caída social, económica. cultural y política de México. 

Existen varios factores de política internacional determinantes en la conforma
ción concept:ual y operativa de la {~eguridad nacional. Un riguroso estudio de 
dichos factores debería haber servido para reorientar el sistema de información 
y seguridad nacional de México, de conformidad a la nueva dinámica internacio
nal para enfrentar con mayores posibilidades de éxito los nuevos riesgos y retos 
de la política nacional. 

1 ~ 1 En el caso de Estados Unidos hubo un importante esfuerzo por convocar a diferentes 
sectores de la comunidad política y académica de ose país para redefinir los marcos conceptuales y 
operativos de la Seguridad Nacional de Estados Unidos. e,. Allison Graham v Gregory Trevorton. 
Rethinking Natlonal Security. Unites States, W.W. Norton Company. 1993. 
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Para construir una política moderna de seguridad nacional en México. existen 
varios factores externos a tener en cuenta: 

• El fin de la Gue..-ra Fria y el colapso del socialismo r-eal. han mostrado la 
decreciente efectividad del factor militar para dirimir conflictos. tanto al 
inter-ior de los Estadas nacionales como entre los Estados mismos. El 
factor económico (el comercio integrado y la escasez do capitales) y el 
factor geopolítico. están definiendo los términos de las relaciones 
internacionales. Por lo tanto, hay una afectación directa y determinante 
en los contenidos de la seguridad a nivel de cada Estado, puesto que se 
han movido los actores y los mecanismos de relación 122

• 

En consecuencia. están alterados los campos y las jerarquías de las 
categorías conceptuales fundamentales para construir la política de 
seguridad nacional. Cada Estado-nación tiene que redefinir sus 
componentes básicos. los complementarios. los instrumentos de 
operación y los objetivos en forma periódica. las cuales estarán sujetas 
a permanente revisión y crítica. 

• Creciente efectividad y auge de la democracia como método para dirimir 
conflictos y plantearse objetivos de desarrollo social en los diversos 
sistemas políticos. Hay cambios en la naturaleza de los sistemas políticos. 
Del totalitarismo y el autoritarismo se está pasando a regímenes más 
democráticos. 

El auge mundial reside en regímenes donde estén garan-rizados los 
derechos fundamentales del hombre y del ciudadano. La democracia es 
el método y r-égimen político que hoy más garantiza tales derechos. La 
democracia representativa es el marco jurídico y político que determina 
la nueva naturaleza de la scguf"idad en México. La expansión de la 
democracia a nivel mundial ha cambiado el eje de las relaciones 
internacionales y de la seguridad en el mundo. 

t!l CF. Lester C. Thurow. The Future of Capitalism. How Today's Economic Forces Shape 
Tomorrow's World. New York, William Mirrow and Company, lnc., 1 996. p.43-64. 
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• A medida que las relaciones internacionales se han distensado debido a 
que el conflicto político-ideológico entre EU y la cx-URSS ha terminado. 
las guerras entre Estados prácticamente han desaparecido, ya que se 
daban en el marco de la Guerra Fría. Sin embargo. han aumentado 
significativamente los conflictos internos. En 1995 en el mundo había 
alrededor de 35 conflictos políticos internos. considerando al menos mil 
muertos en adelante 123

• Una posible interpretación es: a menor tensión 
política internacional entre los Estados. mayor inestabilidad al interior de 
cada uno de ellos. 

• Auge y fortalecimiento económico de Europa y Japón. El eje de las 
relaciones internacionales en el mundo se está construyendo entre 
Europa, EU y Japón, cuya tendencia en estos dos últimos es integrar sus 
respectivos bloques comerciales para enfrentar en mejores condiciones 
al primero. 

Los EU son una potencia mundial y la economía más importante del orbe. 
Sin embargo, para enfrentar con éxito y mayor fortaleza los nuevos polos 
de poder económico en el mundo, están necesitados de alianzas 
estratégicas y una de ellas, sino la más importante., es el Continente 
Americano. Canadá y México son el principal espacio geopolítico para su 
seguridad hemisférica. En segundo término estaría América Central, el 
Caribe y Sudamérica. 

Si bien EU salió fortalecido por la cns1s del socialismo real y la URSS, 
entra al nuevo escenario de las relaciones internacionales con mayor 
competitividad, ya que los términos de la nueva seguridad mundial no se 
dan vía militar, sino a través del factor económico y comercial, donde 
Japón y Europa son de considerable competencia y reto a Ja economía de 
Jos Estados Unidos. La nueva época apunta a que no hay un sólo país 
dominante económica, política o militarmente. Las relaciones 
internacionales viven un mundo multipolar124

• 

l.!.'\ cf. Michael E. Brown Ed. The Jnternational Dirnensions..... op. cit. p. 1-31. 

a.?-1 Lester C. Thurow. op. cit. p. 139. 
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Ante ello, los Estados Unidos han reestructurado estrategia y contenidos 
de su seguridad nacional, fortaleciendo su espacio geopolítico-económico 
más inmediato (Canadá-México), para contender en mejores condiciones 
el reto de la seguridad mundial y de las relaciones internacionales. 
Actualmente la Federación Rusa y México son los países de vital interés 
para los Es'tados Unidos, por encima de Japón, Canadá y Alemania, entre 
otros125

• 

• Replanteamiento de la naturaleza y sentido del Estado nacional y la 
soberanía en el mundo. La base de la presencia de la democracia en el 
mundo tiene dos características: el auge de la sociedad civil y el ocaso del 
Estado monopolizador de Ja economía, la política, la cultura y las artes, 
a través del populismo y los subsidios como regla general. 

El Estado moderno está caracterizado por: a) ser un sistema político 
separado respecto de la actividad social y económica que corresponde a 
la sociedad civil; b) ser un sistema político representativo, sustentado en 
Ja democracia polftica (consenso expresado a través de elecciones libres, 
transparentes y periódicas) y por una soberanía cuyo ejercicio se delega 
a una clase política electa y separada en un ámbito político, aL!tónomo y 
profesionalizado. 

El reto para el Estado moderno está en cómo enfrentar Ja creciente y 
acelerada integración e interdependencia económica mundial, y 
simultáneamente, cómo actuar ante Jas grandes empresas y 
corporaciones multinacionales con capacidad económica y comercial en 
diversas partes del mundo, dándoles una fuerza tal, como para desafiar 
la capacidad soberana de Jos Estados. Paralelamente a esto, el Estado 
tiene que cumplir las demandas sociales de justicia y equidad económica, 
en un marco de libertades políticas individuales sin ningún tipo de 
contención, por Jo que el Estado tiene que replantear sus relaciones con 
la sociedad 12º. 

I!:'\ John E. Rielly, American Public Opinion and US Foreiun Policy, Unitas States, The Chicago 
Council on Foreign Relations, 1995, p.20. 

J!~ Paul Kennedy, Preparinu for rhe Twenty-First Ccntury, Now York. Random House. 1993, 
pp.122~134. 
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• La grobalización de la economía es un factor esencial de la nueva realidad 
internacional. Los cambios en tecnología, transportación y 
comunicaciones están creándo un mundo totalmente interconectado, 
rompiendo el esquema tradicional de la economía a partir de un espacio 
geográfico y de un Estado-Nación. Actualmente cualquier cosa puede ser 
hecha y vendida en cualquier parte del mundo. La economía y la implícita 
división internacional del trabajo, la producción, la distribución y el 
consumo tienden a ser y estar más interconectados ya que la totalidad del 
proceso económico no se realiza en un sólo país o industria. 

La tecnología, la internacionalización fif"lancier-a y la modernidad de las 
comunicaciones con frecuencia se salen del marco de regulación del 
Estado afectando el esquema normativo y los sistemas de planeación 
económica y de toma de decisiones a cargo del gobierno_ Sin duda este 
recambio afecta Ja naturaleza, integración y funciones de los sistemas de 
seguridad de los Estados. 

• Tendencias contradictorias y simultáneas: civilización global y culturas 
específicas. La interacción social y política en las relaciones 
internacionales actualmente son y serán cada vez más complejas e 
intensas. La tendencia de la globalización tiende a tener en común 
imágenes, conceptos, tecnología, principios do organización política 
cornpart.idos cada vez más por la humanidad. Sin embargo, hay otra 
tendencia en sentido inverso, aquélla que se mueve hacia el 
mantenimiento y reforzamiento de las culturas específicas, de valores 
locales. 

Ambas tendencias generan serias tensiones al interior de los Estados pues 
apuntan en direcciones opuestas y el gobierno no cuenta con los 
mecanismos, ya no de control, sino de regulaciones mínimas que 
permitan armonizar en cierta medida dichas tendencias. 
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Ello ha impactado negativamente en la capacidad del gobierno para 
ofrecer mejor calidad de vida ante el avance de relaciones socialmente 
negativas, tal es el caso del narcotráfico, el terrorismo, el crimen 
organizada y la considerable proliferación de delitos de "cuello de blanco"~ 

Esto constituye un verdadero reto para recrear los sistemas de seguridad 
al interior de los Estados así como de su articulación internacional. Hoy, 
los actores socialmente negativos tienen en tensión a la seguridad del 
Estado como conjunto institucional que podría garantizar valores sociales 
deseados por las mayorías 127

• 

• La información y el uso de modernas tecnologías en los medios de 
comunicación para difundir simultáneamente en todo el mundo. ha 
impactado en forma definitiva el proceso de internacionalización de la 
política interior. Los asuntos locales de casi cualquier país tienen en 
resonancia y repercusión en el ámbito internacional. afectando la 
capacidad de decisión interna ante un factor de presión fuera de control 
y/o regulación por parte del gobierno. Ello también ha impactado en Jos 
instrumentos y formas de operación de Jos sistemas de seguridad 1 ;>

11
• 

• Auge en la defensa de los Derechos Humanos y de la economía de 
mercado versus deterioro de Ja valoración social y política del Estado y los 
asuntos públicos. Mayor énfasis en el desprestigio que se refiere a la 
seguridad que dan organismos públicos. Si han existido fuertes 
cuestionamientos respecto de la capacidad del Estado. estos se han 
concentrado en la incapacidad para mitigar la injusticia social y para 
otorgar servicios de seguridad con calidad en las nuevas conducciones de 
la sociedad y opinión pública internacionales. 

ll7Yehezkel Oror. La Capacidad de Gobernar, México, Colección Política y Derecho, Fondo de 
Cultura Económica. México. 1 996, pp. 86·88. 

ua C,. William J. Clinton. A NBtional Security .•• op. cit. Chap. XIII. 
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2.2 Pe orden Nacional 

Repensar el sistema de seguridad nacional mexicano. además de tomar en 
cuenta las consideraciones de orden internacional. es indispensable el estudio 
del sistema político. 

México por su ubicación geopolítica, la magnitud y fuerza de su economía y su 
rol en el escenario internacional. no tiene un papel de tal trascendencia. que el 
factor externo haya sido de primer orden para la acción estratégica de la 
seguridad nacional. No es el caso de los Estados Unidos en donde su sistema 
de seguridad nacional se ha diseñado a partir de los retos y amenazas externas, 
dado el importante papel que ha desempeñado en la conformación del orden 
mundial al menos en tos últimas 55 años. 

1. México ha tenido por su parte una tendencia distinta. El factor interno es 
el que ha jugado el papel estratégico para construir el sistema 
institucional de seguridad. Dentro del factor interno la preocupación 
fundamental ha sido la estabilidad poHtica. Por ello durante muchos años 
no existió diferencia entre alterar el orden político y alterar la seguridad 
nacional. Ello tiene que ver con la historia. naturaleza, evolución, 
consolidación y recambio del sistema político creado y fortalecido entre 
1928 y 1940. 

Dicho sistema fue creado para mantener la estabilidad poHtica y organizar 
la transmisión pacrtica del poder. teniendo bajo control y equilibrio las 
pugnas entre la clase política. El sistema creó tal red de relaciones que 
reguló la participación y la movilización políticas con una gran cantidad 
y variedad de recursos de cooptación y control. 

En México la estabilidad política ha sido uno de los más importantes 
factores y temas de la preocupación y acción gubernamental. El siglo XIX 
nos da cuenta de la preocupación. Por otra parte en el siglo XX, el 
movimiento revolucionario y la enorme dificultad para consolidar un 
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verdadero poder nacional de 1 91 4 hasta 1928 ilustró la relevancia de la 
est:abilidad y el orden político. La vida política del país inmediatamente 
posterior a la Revolución Mexicana atravesó por muchos obstáculos antes 
de encontrar reglas permanentes y funcionales que dieran solución a los 
conflictos políticos derivados del acceso y distribución del poder público. 

Ent.re 1917 y 1928 la fracción militar triunfadora de la Revolución 
mexicana tuvo infinidad de problemas par-a estabilizar al país. Los 
diferentes actores políticos. federales y locales. no encontraban puntos 
de acuerdo para dirimir diferencias respecto del acceso y distribución del 
poder político. El poder federal se veía frecuentemente acosado por los 
caudillos locales, los diferentes grupos sociales y el Congreso que 
representaba a una dispersa representación política. Hacían falta reglas 
en el juego político. La violencia política era un recurso común para dirimir 
problemas de acceso o distribución del poder político. 

El asesinato del Presidente Alvaro Obregón, electo en 1928, marcó el 
inicio de una fuerte crisis de poder al interior de la clase política, que dió 
como resultado la creación de un sistema político con un partido de 
naturaleza hegemónica. El problema a resolver en 1928 era definir reglas 
del juego político y que fueran acatadas por la mayoría de los actores 
fundamentales, en vez del uso de la violencia# Tema central era el de la 
sucesión presidencial. 

Para resolver dicho problema el sistema contó con un medio vital, la 
creación de un partido político que tuviera un amplio frente social para la 
correspondiente representación política. La creación del Partido Nacional 
Revolucionario (PNR) destrabó la no funcionalidad política creando 
puentes de entendimiento y formas para reconstruir la gobernabilidad 
perdida. El partido se convirtió en el centro político por excelencia para 
procesar y armonizar los diferentes intereses del poder, locales, 
sectoriales y federales. Se establecieron criterios para seleccionar 
candidatos a través de una gran alianza o frente amplio que encabezó el 
PNR. 
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El partido buscaba ser Jo más inclusivo posible .. por ello. sus princ1p1os 
ideológicos fueron muy generales para evitar disputas y obtener apoyos 
necesarios para sus fines. Este carácter inclusivo lo hace ver como 
hegemónico. pero con una lógica pluralist:a·inclusiva. De esta forma no 
había una oposición .. pues ésta había quedado en Jos campos do batalla 
o habían sido eliminadas vía el asesinato político. 

De esta forma, hacia afuera del PNR .. PRM o PRI, este partido aparecía 
con un pluralismo limitado, porque al interior había un amplio pluralismo 
y representación política. De tal suerte que analizar el sistema político a 
través de la oposición formal era un espejismo que condujo a muchas 
conclusiones erróneas respecto del sistema. El pluralismo hacia afuera 
muchas veces fue alentado artificialmente desde el interior del sistema. 
El pluralismo al interior del partido con ese frente amplio de 
representación política y sociat lo dio una intensa vida política al partido 
durante muchos años. Fue posible establecer la alternancia en el poder 
por parte de las diferentes élites incluidas .. formaron gobierno .. integraron 
una clase política y técnica.. buscaron intensamente tener 
representatividad política de Ja sociedad .. hubo amplia circulación de 
élites. entre otros. De ahí que las elecciones no eran lo más importante 
para legitimar el acceso al poder sino los acuerdos y consensos previos 
para la selección de candidatos. Durante mucho tiempo. probablemente 
de 1928 hasta 1 988. las elecciones fueron sólo Ja formalización de los 
acuerdos políticos. 

Todo este complejo institucional y discrecional con que se estructuró el 
sistema político fue funcional para la estabilidad y la transmisión pacífica 
del poder hasta marzo de 1 994. año en que es asesinado el candidato del 
PAi a la Presidencia de la República. Entre muchas y válidas 
interpretaciones de este hecho. destaca una que indica la insuficiencia del 
sistema político creado en 1 929 para garantizar estabilidad política y la 
transmisión pacífica de la máxima autoridad política en el país: la 
Presidencia de la República. 
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Este hecho más todos Jos factores que hemos apuntado a lo larga de este 
documento. de uno u otro enfoque. nos sitúan sobre la necesidad urgente 
de repensar el sistema de seguridad ante los severos cambios que está 
teniendo el sistema político. 

2. Actualmente estamos en México sustituyendo el carácter incfusivo
exclusivo del PAi por un sistema político más abierto y omnicomprensivo 
que incluya otras ofertas políticas. Hoy día el sistema político de partido 
hegemónico/dominante/mayoritario. ya no se ajusta a las necesidades y 
nuevos reclamos de la sociedad mexicana. Hoy esta amplia. variada y 
compleja sociedad, demanda nuevos espacios de representación política. 
a través da otras organizaciones políticas y no sólo a través del partido 
mayoritario. 

La Presidencia de la República y el partido mayoritario jugaron un papel 
fundamental de arbitraje en la vida política de México con ese carácter 
omnicomprcnsivo o inclusivo. Sin embargo, ante las nuevas condiciones 
y cambio de coordenadas y parámetros tanto en la vida política nacional 
como en la internacional, ese arbitraje ya no es el punto de equilibrio del 
consenso nacional. 

Hoy.. las diferentes fuerzas políticas están construyendo un nuevo 
consenso, un pacto básico de entendimiento para establecer las nuevas 
reglas del juego político. Las reglas que fueron funcionales do 1928 a 
1994 han dejado de operar. Hoy las diferentes fuerzas políticas de la 
sociedad y del Estado están reenfocando el problema del acceso y 
distribución del poder polftico del nuevo sistema mexicano. Ahora en 
México se está reconstruyendo el ciclo del poder, una especie de Estado 
de naturaleza-Estado de guerra (Hobbes) a un nuevo Estado civil (Locke), 
vía un nuevo contrato social en fa política mexicana. 

En la medida que se avance y consolide el consenso básico sobre las 
nuevas reglas del juego político, el sistema de seguridad también deberá 
alcanzar un nuevo equilibrio. Pero, ya no debe ser el mismo de antes pues 
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ya cambiaron casi todos los términos del arreglo politice para garantizar 
estabilidad. Actualmente el país está en transición del sistema poHtico. La 
estrategia institucional en materia de seguridad tiene que moverse y 
ajustarse en función de los nuevos tiempos y ritmos de la transición que, 
sin romper los derechos fundamentales del hombre y la sociedad, 
simultáneamente otorgue garantías para que el sistema político se 
transforme tanto como la sociedad mexicana determine. El sistema de 
seguridad no debe estar a favor ni en contra de alguna fuerza política, 
sino a favor de un Estado que, basado en la ley, otorgue las garantías 
suficientes para cambiar las reglas del sistema político. 

El cambio de estas reglas se está llevando a cabo con profundidad. Da 
cuenta de ello et significativo avance en materia electoral. Hoy día las 
elecciones son importantes y constituyen el medio por excelencia para 
acceder al poder. 

México ha tenido avances y transformaciones significativas en materia 
electoral. De 1918 a 1977 hubo 5 leyes electorales que regularon los casi 
siempre discutibles resultados electorales. De 1 990 a 1 994 hubo tres 
reformas electorales de vital importancia. La de 1990 creó por primera 
vez órganos autónomos y permanentes para organizar y regular la justicia 
en los comicios; se crearon el lns'tituto Federal Electoral y el Tribunal 
Federal Electoral. El primero. es un organismo público permanente que fue 
creado para organizar las elecciones federales otorgándole personalidad 
jurídica y patrimonio propias. profesional en su desempeño y autónomo 
en sus decisiones. 

La segunda reforma se aprobó en 1 993 comprendiendo importantes 
cambios ampliando la representación y participación plural en ta 
conformación del Congreso. a saber: acceso de las fuerzas de minoría al 
SE:"nado y nuevos límites a la representación en la Cámara de Diputados. 
Asimismo. se tuvo un importante avance para asegurar condiciones de 
equidad en la cornpe'tencia partidista. entre otros. 
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La tercera reforma. antes de las elecciones federales de 1 994.. se 
desarrolló a partir de los compromisos contraídos en enero de ese mismo 
año como resultado del Pacto para la Paz. la Justicia y la Democracia a 
partir de Jos sucesos violentos en Chiapas. Hubo una gran cantidad de 
cambios tanto en las condiciones de la competencia (financiamiento de 
los partidos políticos y el acceso a los medios de comunicación). como en 
los instrumentos electorales (padrón electoral creíble, confiable y seguro; 
tinta indeleble; nuevos criterios en la integración de las mesas directivas 
de casilla; y observación electoral nacional e internacional. entre o'tros). 

Pero quizás hubo uno que para la cultura política mexicana podría haber 
sido uno de los más trascendentes: el haber despolit.izado a la aut.oridad 
electoral, para trasladarse el poder de la decisión a los Consejeros 
Ciudadanos en los máximo órganos de autoridad electoral. El gobierno y 
el partido mayoritario ya no controlaban a la autoridad electoral. Hay un 
movimiento para convertir a la autoridad electoral en una institución 
neutral. confiable y creíble para garantizar transparencia en Ja 
organización de las elecciones. 

Ello significa que las nuevas reglas del juego político están 
construyéndose por aproximaciones sucesivas; que está en proceso de 
consolidación un nuevo pacto social construido por las principales fuerzas 
políticas representativas en el país. Que ya no hay espacio ni condiciones 
para que un sólo partido tenga la exclusividad en el acceso y distribución 
del poder porque las condiciones de la competencia le eran favorables. 
Ahora puede haber continuidad de un partido en el poder, pero a partir de 
condiciones equitativas para todos los partidos contendientes. Cada vez 
se tiende a una mayor equidad y neutralidad política en la función pública. 
La ley otorga iguales oportunidades a los partidos para acceder al poder. 

Todo este complicado entramado de transición política en la que se 
encuentra inmerso el país. no sólo debe ser evaluado y analizado, sino 
interpretado para ajustar el sistema institucional de seguridad. Por ello, 
ante los importantes y significativos cambios que está teniendo el sistema 



178 

político y debería existir un nivel de adaptación semejante por parte de las 
instituciones federales de seguridad, pues ya no ofrecen garantías y 
protección suficientes para la transición política, y son poco efectivas 
para Ja estabilidad política necesaria, al abrirse el sistema al cambio, 
dejando er control que tenía sobre importantes grupos y sectores sociales. 

El reto de la seguridad en México está en disminuir ese desfase entre 
modernidad del sistema político y el atraso institucional del sistema de 
seguridad. 

3. ALGUNOS ELEMENTOS PARA UNA PROPUESTA DE ANALISIS 

Transformación económico-política mundial y reforma del Estado mexicano, son 
dos procesos de la más alta relevancia que han alterado composición, 
naturaleza y funcionamiento operativo de los sistemas de información y 
seguridad institucionales. 

Los dos procesos de cambio mundial y nacional y el deterioro organizacional 
estructural de la seguridad nacional impactaron los sistemas operativos de 
acción institucional. Teoría. metodología y operación de la seguridad nacional 
mexicana quedaron fuera de Ja dinámica de modernización que a nivel 
internacional y a nivel nacional adoptaron la economía y las finanzas. 

La ausencia de rigor analítico y político ha llevado a consecuencias no deseadas. 
La definición y determinación del tipo de problemas que aquejan a Ja sociedad 
determinará el tipo e instrumentos de las decisiones en materia de seguridad 
nacional. Estas, no sólo tienen que ver con unas perspectiva financiera o de 
costo-beneficio, sino de responsabilidad moral .. política y social. Los saldos 
negativos en el movimiento estudiantil de 1 968, el médico en 1 964 y el 
ferrocarrilero, en 1 958, ilustran la necesidad de rigor conceptual y operativo de 
las estructuras de los sistemas de inteligencia de Ja seguridad nacional 
institucional. 
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En México se hace todavía más urgente depurar teoría y metodología de la 
seguridad nacional dado el estrecho vínculo entre el sistema político.. Ja 
estabilidad y la seguridad nacional. No es el caso de los Estados Unidos, donde 
el reto fundamental para su seguridad está fuera del territorio y deJ sistema 
polftico norteamericano,. no obstante la reconsideración del factor interno. En 
el caso de México, dado su poder nacional en el ámbito internacional, su 
principal reto no se encuentra en éste, sino sobre todo en el ámbito del sistema 
político mexicano. Por elfo, se requiere teoría y metodología Ad-Hoc para fa 
seguridad nacional de México. 

Las necesidades teórico-metodológicas para Ja seguridad nacional del país, 
inserto en una profunda reforma de Estado y en un cambio fundamental de los 
principales paradigmas de las relaciones internacionales, obliga a una 
categorización de la seguridad nacional. Tener un sólo concepto resulta 
insuficiente e inadecuado para garantizar las esencias básicas de la nación. 

En primer lugar, habría que establecer diferencias conceptuales y operativas de 
conceptos que históricamente han tenido una estrecha relación con la seguridad 
nacional, a saber: defensa nacional, soberanía, interés nacional, seguridad 
política y seguridad pública. Para ello se somete a consideración un modelo de 
análisis para la categorización de la seguridad nacional que ayude al 
ordenamiento conceptual en función de objetivos, medios de operación, uso de 
la fuerza, base jurídica que lo sustenta, ámbito de acción, responsabilidad 
política y social y características fundamentales de su actuación, entre otros 
(Ver Cuadro No. 22). 

En términos de Ja realidad y práctica política cotidiana, las diferentes categorías 
conceptuales e indicadores correspondientes, están funcionando 
simultáneamente. Idealmente, cada responsable institucional está trabajando por 
alcanzar sus objetivos y cumplir con las atribuciones que la ley les asigna. 
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Sin embargo, Ja realidad política está desafiando permanentemente el 
funcionamiento ideal del modelo. Así, tenemos que un problema que en un 
primer momento puede tener una dimensión a nivel de seguridad pública, si se 
utilizan los instrumentos del poder nacional 129 inadecuadamente para la 
proporción y magnitud de dicho problema, en vez de darle solución se 
incrementa la gravedad del mismo. Asf un problema puedo rebasar las diferentes 
bandas o rangos de los conceptos fundamentales para la categorización de la 
seguridad nacional. 

Si las medidas para darle solución al conflicto no son fas adecuadas y no 
corresponden a la naturaleza y complejidad del mismo, el problema se irá 
incrementando. El tope máximo está dado en el ámbito de la seguridad nacional. 
A este nivel. el poder nacional utilizará toda su fuerza y capacidad para 
mantener las condiciones que dan existencia y viabilidad a Ja nación. 

119 La distribución y desagregación del Poder Nacional en el caso de México, estaría expresado 
en 6 categorfas; 

1. Elementos Geopollticos· Superficie Territorial (clima, hidrografía, orograffa y topografla); 
Naturaleza de las Fronteras fEU, Guatemala y Belice); Recursos Naturales (petróleo, minería, 
pesca, zonas de cultivo); Ubicación como zona económica estratégica fEU y Canadá). 

2. Efementgs No!JllDtiyo§ y Estructurales· Estado de Derecho. Grado de desarrollo jurídico para 
regular las relaciones entre gobernadores y entre ~stos y los gobernantes; Organización 
Administrativa. Forma y régimen de gobierno; Políticos. Eficacia de las instituciones 
gubernamentales. partidos y organizaciones polfticas, capacidad de gestión internacíonal. 

3. Elementos Tfcnjco-Económicos· Económicos {Condiciones de Ja Estructura Productiva; 
Prioridades de la Producción; Distribución, Consumo y Comercialización; Deuda Externa, PIS, 
salarios y Comercio Exterior; Estructura y Capacidad Financiera); Demográficos (Población y 
su Distribución; Flujos Migratorios; Composición y Estructura por Edad, Sexo y Ocupación). 

4. Elementos lnformativgs· Conocimiento de los factores v Elementos Geopollticos, Norms.tivo~ 
Estructurales y T6cnico-Económicos, para disponer de su uso racional; Innovación Tecnológica 
para mejorar las metas y recursos del conocimiento. 

S. Elenwntos Estntlf'gico-Programaticos Capacidad Global de Acción. Planes y programas de 
desarrollo nacional, regional. local y sectorial; Cspacidad de Concertación y Negociación. 
Consenso y movilización polftica, cohesión interna y unidad poUtica para traducirse en planes 
de accidn. 

6. El•!]Mntp• de CoercjOn y Fuerza· Capacidad Disciplinaria de las instituciones preventivas v de 
seguridad Pública; Capacidad para Aplicar la Violencia Ffsica Institucional en forma racional y 
calculada. de acuerdo a la magnitud del conflicto que atente contra el marco de Derecho y el 
proyecto de desarrollo. 
cF. Hans Morgentau. op.cit. p.131-188. 
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Las categorías de análisis son: seguridad nacional. defensa nacional, soberanía, 
interés nacional, seguridad política y seguridad pública. Los indicadores 
conceptuales para diferenciar y categorizar el sistema de seguridad nacional 
son: 1) Los fines que persigue cada categoría analítica; 2) Ja naturaleza básica 
de su función; 3) el nivel y tipo de su responsabilidad jurídica; 4) la institución 
responsable de diseñar y operar las políticas; 5) la posibilidad e importancia del 
uso de la fuerza física legítima; 6) el tipo de instrumentos operativos para 
funcionar; 7) el ámbito de influencia e interés en su función; 8) la importancia 
de utilizar el concepto de desarrollo en Ja operación de sus acciones; 9) el uso 
de la inteligencia estratégica como método de investigación y análisis; 1 0) el 
personal tipo que intogrn a los responsables de cada categoría analítica; 1 1) 
cuales serían los resultados de su actuación; 1 2) tiempo de duración en su 
acción operativa; 13) el nivel multidisciplinario para sustentar su actuación; y. 
14) el nivel y tipo de responsabilidad política y social. 

Los fines y la naturaleza de Ja función establecen una clara diferencia entre las 
distintas categorías analíticas. La seguridad nacional busca garantizar las 
condiciones económicas. políticas. militares y culturales para darle viabilidad al 
proyecto nacional ante amenazas externas e internas. Este objeto genérico 
constituye el contenido más global en donde se van a insertar fas políticas 
derivadas de fas otras categorías analíticas. La seguridad nacional es un 
concepto globalizador. integrador. estratégico. 

Las otras categorías tienen un sentido menos general. Son parte de Ja gran 
estrategia de seguridad nacional. Difícilmente los fines de la defensa nacional. 
el interés nacional. Ja seguridad política o Ja seguridad pública en forma 
unilateral podrían garantizar por sí mismas la viabilidad de la nación y de su 
proyecto nacional. 

La soberanía podría ser una categoría de mayor jerarquía. pero t:ambién 
insuficiente para poder lograr los objetivos de la seguridad nacional por sí 
misma. En este sentido, la seguridad nacional es más bien una estrategia de 
acción macropolftica. articulada a los procesos de planeación económica y 
social. La seguridad nacional le da orientación vital a Jos factores de Poder 
Nacional para el logro de los grandes objetivos nacionales. Las otras categorías. 
si bien son más instrumentales. no son generales y globalizadoras. 
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Por ello, en si misma, la seguridad nacional no es un concepto netamente 
instrumental, es más bien, una categoría conceptual que le da sentido, valor, 
ritmo y tiempos a categorías más instrumentales. El valor agregado que le da 
la naturaleza instrumental de las otras categorías del modelo, conforma el 
escenario teórico-metodológico de la seguridad nacional articulada al desarrollo 
social. 

El uso de la fuerza física legítima y los instrumentos de operación, constituyen 
indicadores que establecen las diferencias entre las distintas categorías y 
ayudan a ordenar la forma de atender y diferenciar la naturaleza de un problema 
político, social o económico. 

La seguridad nacional contempla al uso de la fuerza como una última instancia 
después de haber considerado un amplio margen de acción al entendimiento y 
la negociación política. La seguridad nacional considera al uso de la fuerza, pero 
no es su medio más específico, forma parte de un espectro jerarquizado de 
recursos políticos. La seguridad nacional no opera la instrumentación de la 
fuerza, la considera como parte de la gran estrategia. Establece límites y 
criterios de su uso en forma racional, dependiendo de la naturaleza, la 
magnitud, los asuntos en disputa, las circunstancias nacionales o locales y el 
tipo de actor político de que se trate. 

La seguridad nacional utiliza elementos del poder nacional para prevenir, inducir, 
orientar o disuadir a los factores que eventualmente pudieran generar conflictos 
de tipo violento, sin excluir la posibilidad de utilización racional de la fuerza. 

En cambio, para la defensa nacional el uso de la fuerza es su medio específico 
y el principal recurso sustantivo en su operación. El ejército, la armada y la 
fuerza aérea son las más altas instancias de la defensa nacional para organizar 
e instrumentar el uso de la fuerza física .. En el ámbito civil, la otra categoría 
analítica que utiliza la fuerza como medio específico, es la seguridad pública, 
que tiene en varias instituciones sus modalidades de expresión. 
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En lo que respecta a la seguridad pública, existen policías de prevención, 
persecución y captura, las cuales actúan en forma selectiva y exprofeso para 
mantener el orden civil. Por lo tanto, sus principios, fines y bases instrumentales 
de acción son de un nivel jerárquico y de un sentido diferente en el escenario 
general de la seguridad nacional. 

La función de mantenimiento del orden es frecuentemente confundida en la 
acción operativa. A problemas de naturaleza fundamentalmente política, se les 
identifica como un problema de orden público, correspondiente a la seguridad 
pública. Por Jo tanto, Jos actores e instrumentos de solución no son los 
adecuados para resolver y atender ese tipo de problemática. 

A la seguridad política le interesa fundamentalmente fa estabilidad y el 
desarrollo político mediante métodos pacíficos y democráticos: el acuerdo, Ja 
negociación y el consenso. 

El recurso específico de la seguridad política es el consenso y la inteligencia 
estratégica. La pfaneación del conflicto y/o de la problemática política, posibilita 
una acción más racional por parte del gobierno. La acción de éste, es menos 
reactiva a la presión y es más previsora para disminuir la intensidad del conflicto 
político. 

Seguridad política y seguridad nacional son categorías también frecuentemente 
confundidas, tanto en la percepción del problema como en sus fines e 
instrumentos de operación. Si bien la inteHgcncia estratégica es un elemento 
analítico que los identifica, no todos los problemas políticos ponen en riesgo la 
seguridad de la nación. En todo caso es la seguridad del gobierno, Cor régimen 
político, en términos de estabilidad, pero no de la viabilidad del proyecto 
nacional. 

Con relativa frecuencia en México solía identificarse a problemas sociales o de 
índole electoral, como de seguridad de la nación, sobre todo al considerar el 
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posible escenario de un eventual t:riunfo electoral de un partido de oposición en 
alguna entidad federativa fronteriza. Esto, actualmente, ya no es percibido 
como un problema de la nación, en todo caso es de gobernabilidad y de 
seguridad política del régimen, para asegurar un mínimo de condiciones en la 
lucha política entre los partidos. Por lo tanto, la utilización de los recursos. 
actores e instrumentos que corresponden a la seguridad de la nación o a su 
defensa, son muy riesgosos para resolver problemas de gobernabilidad. Habría 
un desfase entre la naturaleza del problema y el instrumento o medida para su 
solución. En todo caso. se hace uso de los instrumentos que la política ofrece 
y que el marco legal permite, tanto a la sociedad como al gobierno para dirimir 
Jos diferendos. 

La seguridad política puede utilizar instrumentos de política económica, fiscal, 
comercial, de tipo social, laboral, jurídica y recursos políticos como el acuerdo, 
las alianzas, los pactos, la conciliación, entre otros, para atemperar o dar 
solución política a ese tipo de tensiones que genera cualquier sistema social. La 
seguridad nacional protege a las esencias básicas de Ja sociedad para dar 
garantías de existencia y continuidad a la nación y a su proyecto en el futuro 
a partir de su presente. 

La seguridad política es de menor jer-arquía en este sentido; su dimensión es 
difer-ente. Su papel es importante y fundamental en la configuración de la 
seguridad nacional, per-o su materia básica está en la diar-ia conformación de las 
condiciones que per-mitan la estabilidad política y que a futuro complementen 
y apoyen a la gran estrategia y los objetivos nacionales. 

Esa diaria conformación tiene que ver con una dimensión política para r-esolver 
los problemas cotidianos. No a diario se definen y determinan las esencias 
fundamentales de un país. Por lo tanto, la dimensión política del problema 
corresponde instrumental teórico-metodológico y operativo de igual jerarquía y 
naturaleza para no sobrevalorar o subvaluar la atención de un determinado 
problema. 
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La confusión política y metodológica puede desajustar Jos esquemas de 
gobernabilidad, cuando se recurre al instrumental de seguridad nacional para dar 
cause a problemas de seguridad política. La vinculación de seguridad nacional 
con desarrollo social obliga a una mayor y mejor racionalidad conceptual
metodológica, jurídica-política e instrumental-operativa. 

En el modelo propuesto, el interés nacional es considerado más bien como una 
categoría metodológica que como una categoría política. Sin embargo, se ha 
incluido en el modelo porque on otras épocas do la historia de México (1936-
1 946) se le consideró como un concepto político fundamental para dar la idea 
de esencia nacional. 

Es Ja soberanía una categoría política de alto rango que cumple funciones que 
importan a la seguridad nacional en el ámbito del exterior básicamente. Si bien 
no se desentiende su importancia en el ámbiro de la política interna, el énfasis 
está dado en ef contexto de la política internacional. 

En el modelo inregrado de seguridad nacional que se propone, el valor agregado 
de la soberanía consiste en que forma parte de la estrategia de desarrollo 
económico-social, y que debe cumplir fines y funciones que tiendan al logro de 
los objetivos nacionales. Esto es lo prioritario. Esta percepción de la soberanía, 
entendiéndola como la capacidad de mantener el poder de decisión sobre t.emas 
fundamentales, hace que se convierta en una categoría más útiJ y menos 
ambigua en el escenario de la política mundial. 

La seguridad nacional visualiza a la soberanía como producto y resultado a la 
vez. La eficaz acción en el exterior fortalece la capacidad interna del gobierno 
y sus niveles consensuales. Un ambiente de amplia seguridad política interna 
y de estabifidad, fortalece la capacidad del gobierno hacia el exterior para 
facilitar caminos en el logro de los objetivos del proyecto nacional. 
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En es'te sentido, las categorías de análisis de mayor jerarquía polit.ica de acuerdo 
al modelo propuesto, son las de seguridad nacional, defensa nacional y sobera
nía. La responsabilidad político-institucional es del más alto nivel, tanto en su 
diseño como en su operación. Los asuntos vitales de la nación son los que 
están en juego. 

Es probable que en el fondo la administración del Estado nacional tenga en 
mente más ta gobcrnabilidad, es decir, la capacidad del poder público para 
conducir con imparcialidad y eficiencia la ejecución do la ley y el mantenimiento 
de la estabilidad política. Probablemente el temor a la ingobernabilidad haya 
orillado a los regímenes a constituir la seguridad nacional en un fin y no en un 
medio. Luego entonces, estaríamos ante problemas diferentes pero 
complementarios. 

El punto central par-a los gobier-nos es el de la gobernabilidad democr-ática. El 
tema fundamental acerca del sentido de la nación. es el desarrollo social con 
justicia, libertad, democr-acia y respeto a los derechos humanos. Aqui es donde 
la segur-idad nacional juega un papel básico como un componente metodológico 
político y estratégico que armoniza los recursos de la nación hacia los objetivos 
nacionales. 

A efecto de no desplazar et problema de la gobernabitidad a una dimensión de 
la seguridad nacional, hay que atender los problemas fundamentales de la 
acción gubernamental cotidianamente. La seguridad poHtica y la gobernabilidad 
ofrecen la plataforma esencial para impulsar un escenario más estratégico con 
objetivos de desarrollo. a efecto de sustituir esquemas defensivos, represivos 
y de control poHtico. Entonces se requiere estimar un sistema de seguridad 
nacional de tal fortaleza institucional, que impulse al pais a estadios superiores 
de desarrollo. La mejor seguridad nacional descansa en la inteligencia 
estratégica para potenciar los diferer.tcs componentes del poder nacional a 
efect.o de aprovechar las oportunidades y reducir los riesgos y obst.áculos al 
respect.o. 
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El diseño e instrumentación de la seguridad nacional no sólo es un punto de 
atención únicamente para el Estado, sino para la sociedad y sus diferentes 
formas de organización. Está pendiente una mayor participación de la sociedad 
civil y del Poder Legislativo en el diseño correspondiente, dado que el Poder 
Ejecutivo tuvo durante mucho tiempo el monopolio del diseño, uso y ejecución 
de la política de seguridad. 

El cambio democrático que México vive hace necesario plantear nuevos y más 
amplias formas de participación social a través de sus diversos representantes, 
ya sea el Congreso, los partidos políticos. organizaciones no gubernamentales, 
medios de comunicación y sobre todo centros de educación e investigación 
superior. 

La seguridad nacional como concepto mundial ya no depende de las ideologías. 
Estamos ante el fin de un período histórico y muy probablemente al inicio de 
otro. Estamos en un tiempo de crisis de las ideas y las creencias básicas en las 
cuales las grandes potencias. solían fundamentar su seguridad nacionaL 

Hoy existe un gran vacío al respecto. Existe una especie de ausencia u orfandad 
ideológica y ética. Los referentes en los cuales se edificaba la seguridad 
nacional en México y en el mundo han cambiado radicalmente. 

La reflexión global y rigurosa en forma permanente para entender el presente, 
en función de las utopías y objetivos del futuro, probablemente sea el camino 
que nos ayude a articular la seguridad nacional en un determinado país, para un 
determinado período y bajo ciertas circunstancias. No hay métodos generales 
permanentes. hay principios rectores básicos. 

La formulación de la política de seguridad nacional en el Estado moderno. es 
reconocer al individuo y a la sociedad como los actores centrales del cambio. 
El Estado es el medio organizacionat. no el fin. Ante ello. la seguridad nacional 
debe reconocer la libertad individual y de la sociedad y el respeto a los derechos 
humanos. El principio de la libertad. es el reconocimiento de la libertad del otro. 
es reconocer la pluralidad y la diversidad. Sin embargo, libertad sin seguridad 
sería una quimera; y seguridad sin libertad. el autoritarismo. 
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(En ...,,_ de Pesos a Precios Conientes) 

SEouRiiiAD AAcl6tUL DeSARAOLLO SOCIAL 
NOMBRE """' .,..,. NOMBRE ..,_ ..,_ 

OE LA PRESU· GASTO GASTO OE LA PRESU· GASTO GASTO 
INSTrT. UEST TOTAL PT•-..p. PUESTO TOTAL PT•..,P· 

yPIB yPIB 
1 SAE 0.56"""' 0.02%. 6 SEP 19'1 0.05'% 
2 SG 18 O.DO% O.O..%• 7 SARH 207 11.~ 0.05'lll. 
3 SON 201 11 ..35% 0.05% 8 SCT 168 Q.•9'% O.O.% 

+ _. P.R. 5::!: 2.9"C'% 0..01'%. 9 SHCP 35-4 20.55% 0.09"K. 
5 POR 3 0.17% 0.07'T.. 

• s--.&-~,F-.úo11M7-.a--.-s-:.- ... ~•"I'~' .. 
En11D7•-•-C.-...ll'.___ .. _cM~- .. °'91--'-'.-IOlco-l ... llMO--...,o.a..-• 
_S--__ .....,._ ___ _,,IM7--.anongo-s.c:.-t•-~ 

. "'_.. ... ,~ .. --,.__~----..__,,,_- .. ~ t...d ... _..___ .. ..__.. _________ ~ 

·-• -F--.&.A."\..aE,._...,.,,.....,_,..,c...• ..... _.1981.p.:11331•.318-:J11r. 
• 9EGl.~~.- .... -·.vo1.:z.u..ic...1De5.p.B:Ja.&&3. 
• 1NE:G1.~~- ..... -·.vot.1.tMd<.0.1MS.p.329. 



GASTÓiotAL 
EJERCIDO DEL 

GOB.FED. 
28,700 

P•B 
252.028 

Cuadro No.4 

GASTO PAESUPUESTAL EN 1965 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD NACIONAL 
E INSTITUCIONES DE DESARROLLO SOCIAL 

(En MWo,,.. de Peeos a Precios COtrlentes) 
SEGURIDAO NACIONAL DESARROU.O S:0CW:: 

NóuaRE "JI. .,.. NOMáRE "JI. '%. 

DE LA PRESU· GASTO GASTO DE LA PRESU- GASTO GASTO 
INSTTT. UEST TOTAL Pr•.up. UEST TOTAL flre.up. 

• ~.~o----,~oo~~o~ .• ~,,.,,,..-''-',;~~!..= s SHCP 700 2.-.,.. "J:2k 
2 SON 1.200 "4.18%. 0.47% 7 SSA 1.000 3.48'% 0.40% 
3 SRE 200 0.70% 0.80% 8 SEP "4.100 14.29'%. 1.62% 
4 SM "400 1.39% 0.15T. g SCT QOO 3.14% 0.40%. 
5 P.R. tOO 0.35% 0.40% to STPS 100 0.35% 0.35%. 

t1 SEDUE t.200 4.18% 0.47% 
12 SARH t.!roel 5~ 0.6<N. 

SUMA: 6.Q7% 

• S.... ... Gott-1.c...tc. m1,,,.,.,..._eat..no.11l91 ....... o Pal.loc....G-NoetoO.-._.sodelc:::.ai-.naF-alP.,.____• 
• 8-......... EO.SA..P,..........,IN __ ,C:0-<>1TilG0·1flTT Cap llp21 

4 



GASTOfÓTAL. 
EJEACIOO DEL 

GOB.FEO. 
•&.800 

P1B 

Cuadro No. 5 

GASTO PAESUPUESTAL EN 1971 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD NA.Cl()NA.L. 

E INSTJTUCIONES DE DESARROLLO SOCIAL 
CEn MJllc>nos de Pasos a PrecJoa Comentes) 

SE&íAi6A6 WIOHAL oESAAAOtLO&OclAL 
ÑQMaM -.i. % NOMBRE bE ""' .,. 
oe LA PRESU- GASTO GASTO LA PAESlJ. G4STO GASTO 

INSTtT, UEST TOTAL Pre-..p. INSTIT. UEST TOTAL Pre.up. 

• ~sa~----,~oo~-0~2~•=%_,,,•;_,,:$.~ s SHcP t.•ÓÓ 2.~ Y~~"""' 
2 SON t,800 3.85'%. 0.•0% 7 SSA 1.700 3.63'% 0.3""' 
3 SAE 300 0.6-4% 0.06'% 8 SEP 8.•00 20.0Q"lf. 2.0?% 
• SM aoc:> t.71% 0.'7'%. g SCT 1.800 3..8.S'!ol. 0AO%. 
s P.R. 300 0.6-4% 0.06%. to STPS 100 0..21% 0.02%. 

11 SEQUE 2.200 •.70% 0."48Y-
12 SAFlH 2.QOO 620% 0.6-4%. 

• S.-.._Go<t..._c..... ,.,...,......,..,.~.'"' .-..-aoPDf-~-... ~-~r-.iP.,,. ,,____ 
• a.-m ........... s.A...Pt-.....,._a....o,.a...-o 19GC).1en.c.c..11p2'1 



GASTO TOTAL 
E.JERCIDOOEL 

aoe. FEO. 
2&:1300 

1.676.ÓÓÓ 

Cuadn>No.6 

GASTO PRESUPUESTAL EN 1977 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD NACIONAL 

E INSTITUCIONES DE DESARROLLO SOCIAL 
(En MIUo,.._ de Pesos a Prados Corr1ant•) 

SEÓÜRUlXb NAC1Ct4A1. DESARROLLO SOQAl. 

NOMBRE % % NOMBRE DE % "Y. 
oe LA PRESU- GASTO GASTO LA PRESU. GASTO GASTO 

' so 
2 SON 
3 SRE ..... 
s P.A. 

SUMA: 

UEST TOTAL Presup. UEST TOTAL Pr~. 

0.39'% y:~:.,... 6 SHCP 6.500 2::2lii'% 
1:::.,,.. 

2.65% o ..... '% 7 SSA g.500 3..35'% 0.56% 
O•&% O.O~ 8 SEP ST.800 21.81% 3.88% 
092'% 0.15% g SCT 8,300 2.~ O~ 
0.25% 0.04% 1 O STPS 1.000 D-3&% O.~ 

11 SEOUE 8,000 3.14"" O~ 
1 2 SARH 20.000 7.08% 1..20'% 

• 13 SPP 2,.500 0.88"!1. 0.1~ 

•t.83'%. 

• 5-- ... c.-...t.C-- 1111n1 ........... ~.1D01 -•o.Palittc:.a_C.- ....... ~-~F-.. P.,. 

~----·· . a-• ..... -.&.A..~--,.c-19'Ell).187'7Cap_llp2'1 
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óAS'tófOTAL 
EJERCIDO OEL 

GOS.FED. 

4.•70.ÓÓÓ 

CuadlONo. 7 

GASTO PAESUPUESTAL EN 1980 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD NACIONAL 
E INSTITUCIONES DE DESARROLLO SOClAL 

(En Mlllones de Pesos a PreciOa Comentas) 
SEGURibAlb ;:¡¡¿~ beSAAR6tL'.6 SOCIAL 

í\íOMORE """ "" NOMBRE: ,,_ "" 
DE LA PAESU- GASTO GASTO ce LA PRESU· GASTO GASTO 

INSTrT. TOTAL Pre .... p. INSTrr. PUESTO TOTAL Pre.up. 

sa 5.016 0.5•% 
PR ·- º·"""" SRE ..... º ...... 

SON >2.002 L35% ... ··= 0.51% 
POR , .... 0.1:t"JI. 

yPJB yPIB 
7 STPS 

0.11% 8 SCT 

º·- 9 SEP 

º""" 10 SARH 
0.11% 11 SSA 
o.o= 12 seoue 

13SHCP 

2.siii8 o.28"Jo. o.06"" 
40.022 0.GO'!<. 

13QJ;UO 14.l:IO'M. 3.13% 
IH .080 9. 7S% 2.0.C% 
10,828 2.1D'IC. o __ .,.. 
36,336 3.f!9"4 0.81% 
&8.316 7.~ 1.~ 

"P-.----~ ... ~ci.~Sc:>c..irS-...-r0...._~.-"-...,""'
'-0--.CISSll. ·--a..- ... a-wt.c-ti..•W-•~.11K11 ........... Pol<Uc&C-..,,..,~-~f--Pat ..__._ 
• a-... .......,_&..A...._.._~r~1960-1lllT7.C.p Up21 



Cuadro No. e 

c:;:.A.ST"C> PF':.ES"t.JP'lJEST".A.L Er-J' 1986 
SEc:-;:URIC>;'lrt..i:::::> r-J;'lrt..C::lc:::>f"'o.J.AL Y t::>ES~~c:>LLC> sc:>c::I~L 

GASfóTOTAt.. 
E.lERCIOODEL 

GOB.FEO. 
28.574,624 

GASTO PRESUPUESTAL EN 1986 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD NACtONAL 

E JNSTITUCIONES DE DESARROLLO SOCIAL 
CEn MiUonea de Pesos a Proclos Corrientes) 

se.ouRiDAD NAclONAL. oESARROu.o SOCLAi.-
iíióuoRE % % NOMBRE "K. % 

DE LA PAESU- OASTO GASTO DE LA PRESU· OASTO GASTO 
INSTtT. PUESTO TOTAL Pr•MJP. INSTtT. PUESTO TOTAL Pr•-..P-

SG 
PR 

SRE 
SON 
SM 

POR 

4ij.g17 
2.18'1 

62."16 
353.845 

y PIB vPIB 
Ó 17'1. O.OG~ 7 STPti 27.BB5 0.10% 0.04% 

0.00"Y. 8 SCT 836.531 2.D:f% 1.05.,.-., 
0.!.'2% o.08"Jo'. ¡¡ seP 2.112.su 7.3D'% 2.c6% 
1..24% 10 SA.RH 728.17t 2.55%. o.g2'\ll. 

111-22:1 o.39'J<.. o.14'% 11SSA 308.ne 1.08%. o.39%. 
22.579 0.08% 0.03% 12 SEDUE 154,218 o.~ 0.111% 

2.11% o.75% 

13 SEG. SOC. 238..200 0.83%. O~O"'I'.. 

14SOLyOES 
REGIONAL 

15 SHCP 
16 SPP 

&Xl.375 
83.512 

2.11% 

·=--
0.7~ 

º"""' 0.10% 

• S..,_•acw..rt.c..t<-.. •W......•~.1991 ......... 0 PO!ICICa.C..0~~-~~ .. p,. 

"---· 
• a.- ..... Q..SA.~ ....... &.-rC-01a60-IOT7.C.-.llp.21 



dASfófótAL 
EJERCIDO DEL 

WFED. 

145.,801.600 ' 2 
3 . 
5 . 

CuadtoNo.9 

GASTO PRESUPUESTAL EN 1991 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD NACIONAL 
E INb.ITTUCIONES DE DESARROLLO SOClAL 

(En Mlrlones de Posos a Precios Comentes) 

DESARAOU.O SOCIAL. 

NóMSAE .... """ f'«:5íltiRE "'" "'" DE lA PRESlJ.. GASTO GASTO DE lA PRESU· GASTO GASTO 
lNSTTT. PUESTO TOTAL PRESUP. lNSTIT. PUESTO TOTAL PRESUP • ..... yPIB 

so 732,100 Ó.50'!<.. º·"""" ' sTPS 2$6.100 0.18% 0.03% 
PR "°º""" 0.20% º·""" . SCT 4.391,500 3.02% 0.51% 
SRE ..... "'° 0.3""% 0.05% 9 SEP 23.331.700 16.02% 2.75% 
SDN 3.412.100 2.3""% 0.40.... 10SARH 4,8:'7.700 3.32% 0.S7'% 
SM 002.200 o ...... o"""" 11 SSA 3,213.800 2.21"'- 0.37% 
POR 413.200 0.28% 0.04% 12 seDue 619,300 0.43"1'. 0.07'% 

13SEG.SOC. 4.824.800 0.$7'% 
14 SOL Y DES. 

REGIONAL 5.274.000 3.6.2"r. 0.62"Jf,, 
15 SHCP 2.321.100 1.t.9'% 0.2n. 
16 SPP 0.80% 

SUMA: 
F-S--dloc.t..t.~•l-dlo~,1Til'IJ1.- ,__~C--~-a.-..., 
F-.i,_.~---..p.1:>Sy154 

9 



Cuadro No. 10 

GASTO PRESUPUESTAL EN 1992 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD NACIONAL 
E lNSTrTUCIONES DE DESARROLLO SOCIAL 

(En Millones de Nuevos Pesos a Precios Corrientes} 

SEGURtOAD NACIONAL 
NOMBRE "" ..,. NOMBRE ""' 

10 

GASTOfófAL 
E.JERCOOOEL 

GOB:FEb. 
oe lA PRESU· GASTO GASTO DE lA PRESU. GASTO GASTO 

PUESTO TOTAL PRESUP. 

87,3S7.7 ,., ••-s"'o,,_----• ., • ..-,2.,,---,,.0."•"''°'·-'''-i~Ci.1~"''%~ 
2 PR 243.Q o 2B'Y.. 0.QO'I(, 

-i>¡¡:¡-- 3 SRE 574.9 0.66"Y. 0.01% 
5.81~ ¡-., 4 SON 3.~.5 4.06"7'. 0.06% 

5 SM 1.169.3 1.3<''% o.~. 

6 POR 620.B 0.71'% 

SUMA: 

INSTIT. PUESTO TOTAL PRESUP. 

7 STPS 
6 SCT 
9 SEP 
10 SARH 

"SSA 
12 SEOUE 
13 sea.soc. 
1 ... SEG. SOCIAL. 

YOES. REO. 
15 SHCP 

333.0 
5.050.1 

28.539.2 
5.931.3 
•.092.0 
1.139.4 
5.729.B 

6.800.0 
2.67'9.8 

'tPIB 

º·"""" 0.01% ........ º·°""'" 32.87'!(. 0.51'% 

º·"""" 0.11% . ...... 0.07'% 

'·"°"" 0.02% . ...... 
,_.,.,. 0.12"K. 
3.07%. 0.05% 

F.-TJ·O--C.-W-P\anaaDón~P--·-----~~-.............,.1 .... LGIJ 
!.:~~:---~ao.E~•-i:-p1~-.-1P112..~~-~--.~ 



Cuadro No. 11 

GASTO PRESUPUESTAL EN 1993 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD NACIONAL 

E INSTfiUCIONES DE DESARROLLO SOCIAL 
(En Millones da Nuevos Pesos a Precios Comentes) 

SEOUR!DAD NACIONAL DESARROLLO SOCIAL 
dASTOTOTAL 
E.JERCDODEL 

GOB: FEO. 

122,977.2 f"l 

NOMBRE %. %. 
DE LA PRESU- GASTO GASTO 

INSTIT. PUESTO TOTAL PRESUP. 

'sa 
2 PR 
3 SRE 
•SON 
5 SM 
6 POR 

SUMA; 

1,038.1 
306.6 
"'8.5 

•.055.7 
1,61Q.8 

yPIB 
OS.% 002"%. 
0.25% 
0.•8' 
•.03% 

'-"""" 
o 01% 

ª·"""' o.ro% 
0.02"1'-

F-U:,..__....dool&~P-..-..z-., .. 
~F-....1993,T-l.GtCP.p.265. ,.,°"" __ _ 

NOMBRE 
DELA 
INSTIT. 

7 STPS 
8 SCT 
g SEP 
10 SARH 
U SSA 
12 DES. SOC. 
13 SEG. SOC. 
1• SOL VOES. 

REGIONAL 
15SHCP 

PRESU· 
PUESTO 

3.Q22.0 
7.762.9 
3,005.7 
3.912.0 

966.7 
•,323.0 

... 
GASTO GASTO 
TOTAL PRESUP. 

yPIB 

3.Hl"Y. 
6.31% 
2.52'% 
3.18%. ··-3.52'1'. 

0.01"1'. 
0.07"Y .. 

0.05% 
0.07% 
0.02'W. ....... 
0.13% 
0.05% 

...... 

11 



Cuadro No. 12 

GASTO PRESUPUESTAL EN 1994 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD NACIONAL 

E INSTITUCIONES DE DESARROLLO SOCIAL 
(En Mlllones da Nuvvos Pesos a Precios Comentes) 

SEGUR!OAO NACIONAL DESARROLLO SOCIAL 
óASTOTOTAL 
E.IERCIDO DEL 

W:f!ED. 

Pie 

NóMéRE """ """ DE LA PRESO- GASTO GASTO 
INSTIT. PUESTO TOTAL PRESUP. 

' SG 
2 PR 
3 SRE 
-4 SON 
> SM 
6 PGR 

1.319.-4 
328.7 
638.6 

5.889.2 
1,922.1 
1.220.5 

0.94% 
0.23"Y,. 
0.48'!' .. 
.... 20"/. 
1.3~. 

0.87% 

yPIB 
o.os 
0.01% 
O.O!"Y .. 
0.1o-i... 
0.03'1:0 
0.02% 

F.-..Po-__ ._~~ 

E~ F-1-. T- l. SHCP, p.2G5 

NOMBRE 
DELA 
ONSlTT. 

7 STPS 
8 SCT 
9 SEP 
10 SARH 

"SSA 
12 DES. SOC 
13 SEG. SOC. 
1-4 SOL YOES. 

REGION.AL 

PRESU
PUESTO 

372..5 
6.150.7 
9,52 .... 0 
8,206.2 
.... 720.2 
t,073.3 
.... e.w.8 

3,017,7 

... 
""5TO GASTO 
TOTAL PRESUP. 

yPIB 
0.2"'
•.3 .... 
6.80% 
5-88% 
3.37% 
o.~-
3."3% 

0.01% 
0.11% 
0.16% 
0.1 ... 'Jf,, ....... 
º·"""" . ...... 
O.t3% 

º·°'""" 

12 



Cuadro No. 13 

. ·:· -·:·· ·:·. -:··:· ·:. ·:·. 

GASTO PRESUPUESTAL 
SECRETARLA OE LA DEFENSA NACIONAL 
CEn Miiiones de Pesos a Precios Comentes) 

aASTOTotAL PRESQ: QASTO P1B 
~-= 

'K.PIBY ,,,,,, E.JEACIOODa. PUESTO TOTAt.V .,,_ ..... ......,.... GASTO 
009.FED. SON SON .,.,.__,, TALYPB TOTAL. 

1660• 
(<) (b) '""'' (o) - ,..,, .,., ..... 12,602 1..JS"I¡, ..... 70,100 º ...... 20.89% 

1Sl81"' t.532.735 23 ... 08 1.53"JI, 6.127.600 º·"""' ZlS.01% ..... 3.269.700 "'·""" 1.06"1¡, Q,Xl7.800 0.36% ,_,_,,.,. ..... 5.367 ... ~ 66.íla.2 f.25.,. 17.878.700 30.o:t% ...... 8.0SS.34Q 137.06.2 ..,.,,._ ZQ,471.600 º·"?% 27.31'"Jc. ..... t:r,o:n.464 22:1AQ6 •7.31il1,700 o.•7% 27 . .48""JI;. ...... 28.57•.624 => .... t.2 .. % N,s.35.600 o.•4% 35.513% 
1&e7• 77.754,859 ~.417 '·""" 1Q0.70t.400 0.40% •D.14% 
1Glle"'& 110.807.200 t.•?S.300 ··- 3Q2.7t ... POO º·"""" ........ ,_. .. 121.o.cs.zoo 1.963.800 1.62'r. 511,.537.500 o ....... 23."8% 
1.., ... 141.253..000 2.66-4.900 . ..... 668,6Q1,t00 0.•0% 21.12'% ·-- 145.601.600 :t.•12.H>O 2.3-1% &45.800.000 º·"°""' 17.21~ 

•""2(N ª'-=' ...... ··- 5,815.955 0.06% 1.S&V.. 
.... (N 122.977 ...... •.0:>% S.64G,674 º·"""' 2-1~ ·-(N ..... . ...... 5.e...e.301 2.40'M. 

F~: • o.. ... ..--~ .... .-viw -~.1$1(1.11.Ane..,E•..,.-'"""'_E~o-JD"-·Pllill. 
- 5--•~c-.1a--.... ... ~.1w1.-- Potllk:aE-.c--..~-~ 

F" ....... -~~P.1~•15" • ~~-~....,_,~-~-~5'-CP~~E-~ 
•EJ~ .. ~tMZ. 
• A..--1-.C...~·----"-C&.S-•c.o..,\.~q>.<'lf..pllWI 
• c;.e.....,__·~-11811En&t-CP,p..z11 ... ~-=-------.s-- ... ~-....-º-'""""'" _____ _...,,... """' ... ___ .._. ... ~s.....,.___,, ... ai..,. - 1990& ,., •• , __ '"' ______ _ 

.,. __ 
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AAO 

Uíí8ó• 
1Dll1. , .... , .... , .... , ... ·-· 1•7· 
uaea•a 
1'11119·& 
1S1110•a 
11i1G1'" ....... ....... ,_ ... 

Cuadro No. 14 

~~S-r~ .I:>~..ESLJT->L.J ..E:S.-r~ L
sec:=:~~~.-..i:...-,..... c:>.112: 1'--1....,..,..1..i:...-r-.s..Ao.. 

- - :-- :- - ·:·· -:- . -:- --:· 

GASTO PRESUPUESTAL 
SECRETARIA DE MARINA 

(En Millones da Pasos a Proclos Corrientes) 
GASTO To'fAL PRESu.. óASfo Pie '11.CA.STO 
EJERCIDO DEL PUESTO TOTAL Y (A- ..... .....,... 

000..FED. ... ... c:..n--.¡ TAiLYPO 
(•) (h) ""'" (e) .... 
ui3~ ··= e.ero.TOO 

1.532.735 .. .., O.C.5% 6.T27,600 
3.260.7611 , . ...., 0.32'% D.797.800 
5.367.•56 20,18C T7,878.700 0.11% 
8,06$,3cG 36,111 0•5% 2V.C7T,600 0.12% 

13,021,"6c. ,,_,.. . ...... •7.391.700 0.16't'. 
28.l574,624 111.223 0.3!>% 79..535.600 
n.?'lM.&is .......... 0.34% 1&3,701.400 0.1•% 

110.807.200 600.700 0.S.C.% 392,71C,DOO 0.1.5% 
121,048.200 701,600 ··- S11..537.l500 O.te.% 
1C.1.:?$3,000 915,700 0.65% 668,601.100 O.te.% 
145,601.800 ""2.200 ··- 845,800.000 0.12'% 

87.358 1,169 , ...... 5,815.Q~ ........ 
122.Dn '·""" 1.32% 5,S..D,87 .. º·""" 140,ICO ··= 1.37% 5.BC8,301 º·""" 

f"....-a.: • O.•--.....-.vtni--~.191113 .-....-~-.. Pdloc..-....a..io~ p.~ 

%PIBY 
GASTO 
TOTAL 

(ale) 
20.ae.,., 
25.0l"Y. 
33.37'% 
30.~ 

27.37'% 
27.48'Y. 
35.93% 
cO.IC.'% .. ..,,... 
23.66% 
21.t2"Y. 
17..21% , ...... 
2.18% 
2 ... 0% 

• 5-.-•Corwl.C.....Jll~-~1991.-su "-E~C.- ........ ~-a..-
F"--~---P.13Sy15C. 

• a.-.o--.r ... ~..-..-...~-~-----.SHCP.~~E-~ 
tM1.P.21. 

•El,,_ ... ~·---. "'--··--~~---,,_CEn,..._•~-~ ....... p.1641 • ~........__.a...-.•1•1(1:n&MCP.p2"11 . .._ __ .._. _____ ..,_...._.,._ .. .,....-.. .... ~-----Por---""° 
,._ ............. ...,_.... ___ 1lleo•tM7r_t._a1n1_,_.__,,__ 
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Cuadro No. 1 S 
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 

EVOLUCION JUAIDICA: ASPECTOS RELEVANTES 

LEYES o RECLAMENTOS RELEVANTES PAR.A LA SN. 

• o.ac ... «»t:.onlaL"ydeS.U-1..,r-v~""°"d.iE..atJo.Art • L .. SoglJl>dad~••aaoc .. c0<•l.a0-
5•, ••W•n do• lacuez..-a da W. COfnPOl'le•>cia da la S..C.-ota.-la de la '•••• ~-
0..1- N.CIOOlllq ... -·•l&cionoo.n.S.0-.~•lle '°"la ~U<~d 

~.-----: 
Ft-.c. XVII ........ Arac;>ón delpaia an~ da g._-,._ !'.....,..; ~Ofldal,:JO..Doc-1!l.'.X1. 
Fracc. >CVlll.Elabo:wa~d.Jp¡¡..n.ap.anol.a011'8,...Nacton.iol 

• Con i. Ley de S.CT•larias y O.~ntos da E,.t.do de 1956 - •• • S. &dl<•tte ...-~cepcl6n ~ del_,._ 
l~c::en a.. a.guenl•• la<:ulo.dea J>N• la S..0"11fii1ia dQ i... Ootf•na. fido doo la Dota.._ Na~ .......... 

At1 ..... F..cc VI. A la S.civta.-ia da la Oelenaa N.ac>OnotJ Cono~ 
~-~Y~1-mov1/ua<:ióodel~a .. nc::.a.aQdag....,na, F-.:Oiat1oc::inr;uJ.24-0lc-.1S1S8. 
f~ y.,...,,..,.." au ~.le. p&an.a y Onloone• oeee.....- para 
t. et.la..-~ paia y da11Qlr v..,_ l.a da fon.& ci'vt2 

• R..ip.ctoallaL...y0rg4nic.m1.aAdm~PUbk.e.F•~..... • S.~•lc:w6.c:rer-l:IUU:lw>deb.0.. 

su M. 21;1, •a. Seer.e.ria de la o.te .... Nacian&I c:on.~. pas-. fara• NM:fona.I como~ d-. la S.guñd&d 
al~· de la s..guridad N.dc!t1al. lo -llpuUl.do an ... hac.i;.lóo Vf. Nadonat. 
Mane...-;~ y mane,_. la mo.ti.zM::l6n ct.f pal• en c:aao da IJl.'9n'a,. 
formulal'ya;.c:U1Al'enau~loa~y0o"'-.-~ano.~ F..,...:[)6-ltgonc:-l.29-()b..1078. 
la dele,... ct.r JMtl• y drloQW" y.....,....,."'" dela,... cMI 

'" laa ~-de .. Sea91aria CS. .. Oefe .. a ~de ACUllrdo 
coi •L..-lf~dotlE,..n::llo11 F...-z•Aá,..aU.•~. ••de--
1•"'*-~~' 

IVt. 1: El Ejoiirc:to lf F~a M,..a Me~ .at'I ""-'~ .,.na4aa 
~-~....-. ... "*""*"~Mglae-: 

ieea .. o.i.--..a. ~.a. lndspeoct.ric:ta lf 111. ~ .. de .. -a.r.rcu- .. ~-~. 
En caao de de_... Pf"-'AI" •vuda ~el .......,.,...._,..ºdel 
on5en. -llio .... J>9..onAa 11- b'--9. )1 .. ~ 

de la& .ron.a ateaacs... 

• s.....,.an11-~._luridc:lnlt•dela 
~dela o.t.an.a~allncor

~ ·• -nddo de .. def.nsa da la aotJ.q_. 
nfadelaNAcJón. 

• SeirlCOrpOnlun~de~C"Jv• 

:_~enc:a-•~ 

·s.~.~......._... ... ~dea 
.~ano de frll o.,_pua.........,.111 .. 
balaogia de°""'- Niadonal. 
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Cuadro No. 16 
SECRETARIA DE MARINA 

EVOLUCION JURIOICA: ASPECTOS RELEVANTES 1• Parte 

~ ---L=EYES==-º=RE=GLMA<NTOS===ocREL==.EV~>HTE='-'S'-'P~AAA='-"=SN.=---
• ()eQeco que facu&• al E;.a.""° fado,..~ i.g .. lar .. n lo• r.moa de 
~y Mano.. Agr~ y Fomen10 y Salo.bndad Public.a 

.. ""'- 1•:S.c.onc:.dentao:::uftades••~·IE:1DCUUV<>du .. Uhkwl 
pw-. ~ •n io. ni.mo. cs. o.u.na y Mats... Aorlculru .. y íonwnto y 
s..ltl..ibrldiaPúbelr:a. 

• Art. 2". ta.~. queaa ~nen • .,. dec:ralO••P1taban •ldia 
Ultlirno CS. aoc-co d. tlil3G, debl.ndo dat cuoni.. al C:,.cun....o CS. la lJnoó<> 
.. c;ongn.o, del U$O qu.- - haga da .. la. 

• Ley da S.cnoc.n- y ~o. de Estado. 
Art. 15.: eon.~ al ~1110 de La. Mattn-. Naaone.I k> aigu•nl,. 

X. El E;.cido da la Sob....nia Nacx>n&I an ·~ tamtonalea, y la 
vigilancia de ta. CO..I ... 

xrv. La po11c:1a martirna. 
XX. La c:~acJOn. deiaanoio, organtzaclóo. l<>m•or•~. pO(ect;J6n, 
"~y ~a. .. r ...... ,. 1a "°'"ª mar111<na nuvi.i.:1,. .......... 
o.c:nto ~ r.forrna a. Lay de SotcnllWJ&a y ~11108 de Edo. 
c:~la~dlfMath&. 

M. 15: ~ al~oct. laMAnrw.N.c.iQnallo~· 
V. El~deloe~ay~a~_.,.~_,_,-e. 

lo par. la .wa ... dool pala o de - 6nMll:uaon... v qi..,. .. ,.,tacJo
nan 9"&. annada ~ 

X. El~deLa~!a~enagi.J&m~Yla 

... ~- .... --. xx. La~~-~.Jomencu.Pf'Df-=c;IOn. 
vlQIMnda y~ et.• nora yla r-mv1am.... n.--. yi..,. 
~ ..... 

XXI. l.-vtrt-. la ftjac;lónCS. dwoaa n...-IUrnas,cantt.r.oa.c..._.io... 
,...y~dllpesca. 

'"Uydll~'11~---ENado. 
Art.4•.Ai.s.c::.r--tadl!Uarir>s .. ~el~CS.D .......... -; 

IV. El.;..dciodllla~~ .... ~~._, 
como•~ct.&a.co.tuo.t~vl .. ~• ...... -. 

'" l.•y Org6nica d. .. "'*"~ Pubka F..-...i. 
Art.30:Ala.~daU.......•can.llpC>ftda•l~ ... bs --IV. El~dala~l'1l"Clonaf .... &gl.-t..w~.as/ 

.. .,. - .. vlgllarlda ..... --- del ....-ano"'- nmv.gabla1' • 
..... ._.._....,, .. zaie~~ 

XV. ,._.__... • ._~da~dalode 

ca...•"'-~ da camunic9dónpor~ .,,.-~--

~ La onentaCIOn d9 la S.Crura.-!a de Marina •n 
marori;¡ d9 Segurld~ NaCK>rud. dur1lllla ... Lit. 
•1-. - ublc4l un~- de Sot..<-..,...ia an 
c..nto a - ob¡oUvoa y cM O.lana. por aua 
prnp;c. '"9C&n.,..aa (pokCa m.rltlrna) 

• Sobaran/a lf o.lena& Nadonal son los .,.. 
TM:f0f9S de la aca(wl CS. .. Marina.. 

• .......,.,.. -- .;..delo da .. sd>ef'anl• - .ln-
duy. w.a '~de...._.. ......... pw-. 
.... , ..... ~- ... pod>la 
v~dat.~adaimaago.aaa ............. 
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Cuadro No. 16 
SECRETARIA DE MARINA 

EVOLUCION JURIDICA: ASPECTOS RELEVANTES 

• l•Y~--~ct.,,.,.,,.c:o. 
M. 1•: .... malóndela_.,.O.Mtdc:o-•~•lpode.rn. .. a1ct. 
la F-cMtadónpwala ~~y la d-'•,_ -e.- d-'P91•. 

IV. ~el~-1.-.-.rh.NWyi.cu.I,. ...... ~ 
,.....,,.~~.rm....SO~. 

VII . ..._.._.,_~cfttt..-.11:.~yz-dll~o -· Caad_....,. .. ~tac:t.'°9r-~y1tnw-t.dol 
..,.,._..,._,.~,..._._,. ....... ~de'~Y 
..itratico119ga1• -~- ...... """*-do .... ~ 
c~~~-

X. ~-y as-- •I -IVÓQD e"- poloi:fa .....n11m.a y cc:ilaborar con ta. 
•'*""'"1ad.·~·ni••.nkNl~<W~d91o»po.,,.... 

Att. 12. El .vto ~to •i9~'* •I S.-..tariQ do~ S-á al nta
~ .._. .. Maldo~(-dlff"Ogantodu,_l~l 
aVl)y_r .. 5-lalll,~aa.: ........... .,,11~-

1905 dOn ... f1lerW • liegyrlM4 ........ 

A.tt. 27. a rnaodo "'- 1a ~Navat-*' ·•-~ • .,.su*-•· 
i.tso.._&.~~.~y~det.a~.io,....,.,,..i. •. ~&aa~ycomblnadu, .. ,CO<nO~ 
6-1 -•Qe:aQMdNeclqmf q<>9~-

.. Adem&.dir-~-~-
·~ ..... ......,..,·~pUbfC., 
c~&al)&encaao. y~dol~ . ......._..... 
F.--:Diuk>~ t4-&--1085.. 

·s.~-~..-.r6ogk;a 

ct.I -.:tor ndtW .i •I A.n * s.gu.tdmd 
N.adon.V. ~ ,.., tul .. Ndo ~nd.aa 

-~· 
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Cuadro No. 17 
SECRETARIA DE GOBERNACION 

EVOLUCION JUAIDICA: ASPECTOS RELEVANTES 1• Parte 
LEYE8oRJiGtAMENTOSREU:VAHTt8PARALASN. ,) COMENiAfW 

• O.~con.,Regí;íí;nropa.ra•l~lr-.wdelaSG. 2) ,....._.og.....,.laSNc.oola&.gun-
_..._.._.~~: dadPollUca.. 

Att. 4. Eall.>dllw ~ prctiletna o conhocto que - .,..-..m y qi,. •n S. oi:....., ..... e.ar.nea en la •9J>eelllf;.8· 
Mgur-. fonml pueda W'ectar .. °"'911 ~- co6n de l&s t~ y faculadim• de ID 

• Capln.Ao V: ~neo Conftdi.ncl&l que <>OtY9mpoodla al orv-mo a cargo et. 
Alt.•2:S.~deb-...- .. ~c:onlapollbc& ~vlgllanciadelaSN. 

a--al. S. -.mplla a...,_ func:o6n mU ~-
M. 43: E•• deop.rtamenlo _,.. aux...., de ocro. ~1am•m•oa dot 
t. Srl._. cuando~ - _.......,,._P.-• obt•ner Worn>ea, p<ac· 
ücarllrw~ o ajoc:uc.,. e.. óoderwa. 
Alt. ~p.,. .. ....,.,.,..., de - ~·al depta. ~con agen· 
i..cM~potll.:ayc::on-.gene.adepoll<;la~a. 

la '*lrns. n.n. a au e.roo .. ~. -..sx. y de~ de.....,. 
1-camgio.a~:~o.:S.~; .. i.c.o.nantt'8 
Ejieculjvo y S...--.... Corlll de Ju.tJci&. wnni.tl&. lndulos. ~ 
... ,...... . ..yi!!ro.-,_.Y•Mucfiodai..a~delo.Eatado. 

• En ,.lladOn a1 ,.g1iune,..., ..__et. a. SG.,. 1036 i. e.pon.di& 

Att. 3: Eatuoc:i.rprabWmaa que ala~ al onMn ~
a._ o.~ Potiaca cc.,p. XV>. 
F.......aon.. y F~ de io. Org-.nismo. 
Att.49.~lodadaa.d9"-~•,.l.al:lvaaal.a~po-

11*-ct.apalaypr-.,a-rvtdio.conl'ldendaJ.aQl'9~ndao lil .........._ 
Att. 51. Maneto ... di...1- tlpoa ·-· 
M. 152. p.,_ alcanzar ••lto an &&a~ confld9nda'ea. io. "-· 
pea- ~...an au ~ • ....-..do. haata dond9 -•i-R>&.. 
dml"•coroc:er•po...ato ..... •-~tWn. 
Att.113: ~ ~....,. au nombow ,,..rd&d.ffo y nopodnl deM:u• 
brtr•...,...•lot:if9todeau.....,., 

~d9Gctiafna(C.,,. X) 
111.aJV.,.ic.rat~dulf'l.ndeCcibl.modelotil...ncio

nattoa ... - e.t-.dos. 
Art. 38. o.-roaar loe ll-.;o. ~-da~ YCUT1-
~dllll Pian S.•...., de lo9~delafaoder.cl0n,-l&do:>sy 

• o:tit'7~~1aa,.~de~de Hiia .. u.ne 
quea..F~delaSQ90n:C-s>l""'°Xll.o.l..._y~ 

social~-~-~-·: Tftbunal,_,.,__...: _,...~.colona. pe ....... 
~ .. ~pena.nau-.el9CUCióndea..ndon9• 
,.~ ... indullos.c:onmuradOnJ'~ ... psnayapk
c-=A6n ... ~poi' ......... ccm.. ,....,_ 

• En~aa..i.,. ... s:c;;;;a;¡_,.~m6ladom1§68 
••SG•~: 
Art. 2. Almndw-- d9 pollDca ......_ Cl'OoS cantPMan &I E;.cuti· 
voyno-~·~•otr-.~o~ct.I 
E~F..-.J. 
IV. v.__~ ............... y dlclal' las medodas ............... 
...,_qum...,....-~-.-. 

XXII.~ y auuwu: ... e.. POtisdón d9 - PQO'po&l\ll de .,,...._._ ............ 
XXV. Oro-nit• .. _,_. y-nción soda! ~rala dellncuena.. 

~ EñOJ~.-,_.,.¡;:sc;.m1&73-•-"P"~laa 
........-~: 
Art. 2. F.-.cc.. VL Alandar io. .....-.loa d9 pollr..;.. lnlaric:w qua~_ .. _ 
F...c:c.. OC. CmlCb:ir ... Nladcnes •l Podw e,.c.,.;- con OCJ"OS ~ ...._et. la llnlón, con io. ggb9"- d9 loe Esu.do9 y con laa-.. --

F...-: o..to Ofidal; 23-Ncw-1029. 

T •ndor>CAA a ¡,g-...._,. la SN con • a.guridad 
poUtlcayla~p.'..it:iUca. 

s. ot..rva ... -..::..te.- • la arucula
cl0n de La lrwestlgaci6n y~ 
FW>d0ondev4gllanclayc00f'dln«Jóndel 
prtmer ..-e.dente da plane..:J6n prognt.• 

~lea. d-' ........ olio n.clonal (Plan 
S......,). 

S. c;t;ZV ........ mayor~ Y•911M
c•ICACIÓO"l en laa fao::ult.;iides de~ y 
cc:>C ... .., ........... ~públlca. 
o._,_.., ... ~ ... ~-
clón del~ de dsa&n"ok>. 

F...-: CMwtiJ CJRm91: 30-Db-1938. 
s; ....-v ............ ,..... capaada.d lacullau

.... .n --- d. Segurm.d Pollbc:a y --E•~ 99,_., J' an-tiguo .. Mm.o de ........ 

L.alacuaad ~de i.SG~de 
... un1ac::torpo9illvoa-..unlK:torne
ga11vo..,. .. sodadad. 
La segundad .... nadOtl - ~ &111-
bra ~ cp......_,...., - r9'ad6n 
~canuna~•~•
~= D6wtD Ofldal:. 18-Ago-1973. 
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Cuadro No. 17 
SECRETARIA DE GOBERNACION 

EVOLUCION JURIOICA: ASPECTOS RELEVANTES 
Art. 11~. Come:-... a la Dir. C,.a.1 dOI lnvest. ~. y Soa4.. l. Ea~ 
lasprol:llao'n-dot...-cienpol.ioco.111 n • .uz-1~.._ai;:i:N~ 
qUll 9n Lt. •alera de la com.,.a••nc.la, cc..1-an a La sn.. Dlru <S&a.. 

~-~-.. M.20.Comp.10.ala01tea:ton Federal de~ 
1973 l.Vlgot...,IU>&ll.za1alnlorm-da"-choll,.~conla-gu-

(Conl.) rldadde&.~.v•o•ucaso.h&c.erto.ct.l~o~ 

M..-i.riof>l..lbi.:o Fa"-al 

• Las l.11c.ulade• da ... SG ª"P'•-d&a an la Lay Org;u>te.ao de la Ad~ 
ltad6n P\*>Uca FecNoralde 1976 aran. 
A.ti. 27. frau:. XV1: Fomoml.u _. dsaanoll<> poll!lco e lnca .... afW 
•ni.. lunc.,,...a ai.c--..a.a c;onlomw a las i.y.a 

E:.I •aglamanto v.r.u...-.o de I& SG du 1964 -1.abloec.ot q .... 
Art. 1: EA SG .. ta dciiJ>and¡onci,a del Podw E:¡ec: .. IYO F ade,.., a 1- qo,. 
loo e.arra~ voglW on la aalera adml<a4ra!Na al cump..,,._nio de 
..._ pntCltpl09 conat•ucoon.Jea poo-~da i.u •ulondadea dotl Póllj•· 
• lnt.Jrveniranl.aa ~·•~IDf"&Jooa 
Art. 18. Corra~aa.011. G...i. da ...... al.Pal. ySoc.: 

l. A.alii:&I" a.. árw•atlga.dc>nea V~ da k>a po"cbWmaa dot 

lndoW pol'lk& y aocO&J del paia. 
111. e>rp.ntz.,. un cenC•o de WO<Tnaci6o ~ b probloo,.._ 

1864 polltM;os y aoci&in. dal pala para o;.orm~ W\1.-na de ta 
-arlL 
R.-&at -NQ de opono6n pubb:;a aotir. ....,.,..., et. ......... ~. 

M. Ul~a&.Dorwcc;.lónF~raldeS.gundad. 
l. Vigllmalnlonn.r.abt9~,.~ccnla~ 

delanat:iOn. )' ...... ._..... ,_.,..S.1~10 
det~Pl::ibko. 

JI. ~-llo•~••~Q<.-vtdanoft
~.,pal!: 

• o;¡~j,,_,_.S. .. SGde1~-...,_ 
-~conla~Nador>llJ 
A1t.1s.:~ ... ~c.,_.,i.s.1~ys.
gun.s..t~: 

1 V9'-•inlonn.t...a:-. ~,.~con .. ~ 
dad .S. ._ nadórl. y..,, •u ......,, ~ dom conoclmóenro 
d.4..._riof>ublc,o.. 

IV. ~~-~-.t ...... roeq1»vtW
lan~elpala. 

• En.,~,_~.S.le.SGct.1"89,-CIW&elc..tocrode 
El~ct.~y~~-un 
~~y~y~a...ia.~·
Al"l.28.,t.-.cc..l;~yopeor-.l'WI......,,..~. 

ddn•~pw-.-~~~ ypoceev 
~y-.c..-~iuuon..:~~- ........ 
~con·~~ 

• s...._ .. ~ ...... - .... ,aaob.ddim~~ 
rldad•l~•••r~~~~-J*l• 1- y..,,elM..30-~laa~I~; 

1. E~ycis-ar..,Aisrerna et. ~-lnl~ 
,_. r. ~ detpaf,11. 

11. ~rro...-.....dit~pc*llco_..on¡ica y~que 

-~--~-• s. dilimgil :i#ílam 1s 4í ~º........,.. diJ 1a s:c:;:;:. 
~y-~porelarUa*iT-~~al 

~-Cl9e-~ ~-a.,_,,_........,_• o;o'l'IOÓIT• 

,.., v--oa.......... ••adu·-~ 

• S. ....-.p!óan tuno;:..oonaa de o«loon ....._..un.-
1~ • b. d. a..dMn C...n::llN'o. 
S.~ al cooceplO CS. diH.urollQ 
polillco. 

Coobnua .-ociada le. l>QUJa .s. s;gü"ldad 
~coo~riC>Públlco. 

• S.lnco<ponluoa~~aade· 
máa do la COruf"lural y •nallllca . 

• S. Cllbsaorva....,... m..yw~ por 
lnacitl.llr ~da -.guridadpoldca 
cornplommao&adoa con .S.aam>C&o pot/tlco. 

S.dalaru.'6nde .. DGIPS ya.DFS,~ 
ltd.candoa.. ~de lrltonned6n y 
llegurtdedeon..,96'o~....,,......,._ 

E1conc.aptocte~~-~ 
~-la lnfonnadón yt. ~ .,..,_ 

S.~un.,.a~puala 

P'Ol~Y~•-~ ............ 
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Cuadro No. 1 a 
PAOCURAOUAIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

EVOLUCION JURIDICA: ASPECTOS RELEVANTES 1• Parte 
LEYES o REGLAMENTOS fW'.EVAHTES PARA lA SN COMENTARIOS 

&..cu.r<kiconlamfuci&ídi 1Uii,AiL21y102.;i<><g&n<al'no- Sew-nc..,,....auoperiUa.SfijjUí'ii&d 
~ o.p.na¡n."'°~· F~ C011 do. org...-mo9 coo- P..t:.11ea do~' s...._,.rvo. 
t...-..c. en a. Le11 de Organizacitln dio/~ Púbko F•daral (MPFJ 
F~: 

• eor-,..u Ju.Ideo d.i E,.cuuvo 
• P'°"'""'Of'de~apoo ....... enc::aaod<ldatlot1 

1.-.v.nr M1 ......,_ """' .ni-.._.. al Edo 
Pokúl..Judlicl&l.F~: 
• Jrw.~dedulto..~rt..1-ptuobM.vdoo~ ... nro 

mc.....,...9"a.lglll'l.._..,o 
F..,_..a~delaPCH: 

• P-IJICiOndeO.klo.I~• 
• c::on.ulroriajurfdtc>oldel~Fe.s...J 
• l......,,.....aónanro.ptoceSOSpot'lntraCCOOl'lalaLeyE.lodora.1 
• P--..c:ución de deltms lada,.....• 
• Cor.e,..u )Urldkoo .S.I gcbemo cM. la Aapubhca 

M.......,._. P\blk:o Fa~. F~ 
• Pracdc:ar~ap-gvtaa. 

• eor--a~'-o ... • 
s.~ia.rac..-....delaPGH 

• 1~y~dmai .. ,.........,. •• 

~lw"fdk:o.S.l~onodel&A.-pubtlca.. 
l,...,_nu6rt~dillP~..,ro.~anq..>alafa

d.Mad6nfu.-part.. 
En i. b::h. ~ .r ~"'º - lnodaronpl&llea.9 con k>a 
_,....,.. diol Distrito F.deraf con • llNLhdad .S. e¡..., aala dookco no .. 
c~aal~lalibowl.ad cauclonaJ 
wwwrnac•1ta0&1WdiiKW...,umoPOtWCAFi&iií\13-
e-=rJ ..... donde-ct.i.nn0na.1o~: 

F..--• ~--~·-a.upor .. .-piMCI• .. ~ 
poo'bli-.._~delpal•an._or~~,.~-

• ~alPdw.ct.la~--~~pano"-· 
---~qi.--hubi9..,,CPIT"Oo9lklo~ .. eooa.o..-.. 

Pdlda.Judlidi91. F...:lón: EnglrN ~ 9' m9dlo~p..¡-. el 
~---.::r:Jónp.n.i. 

S.~laLe,-~delMPFO. 18"l2.Y-Ql9SWl'•una 
20-0tc-ID5.4. F......-. 

• S.tncPrpor-. .. r.cultadder9.::abar~ .... 1aa~ 
~·-"*-~ ........ o~.~.,._,... 
~..,e-..-..,.m.,,..,_o,lo9~-·~hdm-• E?::..~~~~--==~~. 

s.WiiiiyocJL .__.... .. ,. __ """'"_~,. ... -r• .... 
~~d9 .. Rap<'.tik:aOCW11a~-~ ... 
Alrbudonff .... p~a.,_.¡ ,. ................ ~
F~ ,-F~ ,....~; 

• E;..rca.r anta les~ la acdOoi pw..r por detloa et. onMn -· • ~-twr..•io.~. 

·~~-~·~· • .,....._.. ... Jl**-dm~. 

F.....-.:POA.HMan&dela~ 
F.oiw..!dela~""6Jdc:io.1Q67, 

• Sa~uf\al~tta.dd.Vtg~ 
•Woc&ora.I y dio d9liloa ,.1igkJo9oll. 

• Sa....,.aian-t...ncloo9a•n"""'8riaU. 
•Uog....,..s..d~ 

s.p..-t~ .... ~t\6n .... l-.S.~. 
S.~ au fac<4- en _...,.o.p.. 
...,... <=Or)ba al ,...._.,leo. 

F._..:Oiiub~.31·1/qo-1a:M. 

S4 ~n kW 11™1Nllfl<w &í &tOUJ't 
d.a.d~ac.<>n .. W\c:ofpo(aclo'>nde .. 
PoMcia...JudoeiAI 

• GelnCOfpOo"-.un-nodo.~ci.·,... 
~~P-a .. MP.S.bt.-. 

e.a_,,.,.,,... .. ~.-~ .... ~ ... ~ .. 
J~Soc::W. 

F,,_.,.: 06.nci ~ 12.ot.>1883. 
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Cuadro No. 18 
PAOCURAOURlA GENERAL DE LA REPUBUCA 

EVOLUCION JURJDICA.: ASPECTOS RELEVANTES 

ley Organ ..... d9 ... rn.: .. adwia a • ._., de .. ~ 
M. 2. El carn.o de ~~ pa.a al Cor>trol c1o1 01ggaa &etldo-• "'°"" 
obfelo la eoo<dlnad6rl, ~,.aüóo V conducc.ián • .v&ok~ o hl-· 
cambio du lnlonnadón ca.. ..._ ~ "'~~ encrv Lu <hoers.aa 
~~del f>o,d.1 E,..:lANo f9defal, H to. gabo.,,..._ •~• 
y ""'-"'C:lp&J.&. Aalmlamo, _,.al conduelo par• a1-.. .. c:arnbto de In· 
foomadóncon~no. -..?T...,...o. y~ lniurn•~• 
M:lbralama11tri..... 

19112 Ait. 3. Tendrla &a. •iou~- lacu.lc.d<ta: 
VII Coordo....-~ ~jUl'l&&a du P"-•n<:ilWl • .....,_t>gac>6n, de 
laoi;>On • lrlt-~ de .an.ld.odoa va~ coo al cooi:rol do 

~.conlaaauc~ra~a•nla....ie.w.. 
VIII. Erdaz..,._ con los aauemaa ln&e~..-• de inl~n y 
doc_,.IM:.iCn ~ .i contrc1' de .W-OO-. 

M. 12- C,.&cieln dol C.na.o de Ptan-.adón ~el cornrol do drog.aa 
CO"I .i i;ar41;.tar de~ admln•al•.tho dooaconcaocrado v .-án:¡o..uc.a· 
menre aubordmado ar.. PGR. 

0.c:rwla ~el quo .. era• al lnalilUlo ~ ~ ol Comba.18 
a U Oroogaa como Ó<l)'U>O 16GnlG.O deac:onc:enl..,do, ~nd•nt. dio 

laPGR. 
MZ. Ell........,.0-..pw.X.,.lola~~.•~.-.rpe,..1-
•IÓO v-aiu.coón dll Lu acc.,,..a 1..nd>.nr- a CO<nbas!r el na.n:drio· 
llco .,, al atnbco nacional y p.q pre....,.,. en cootdn&clOn con ia. 
dep.nd.~ COfTIP9'-- l.a a.Jud --~.-to.~- del --Art.3.El~ou. ...... ~-f~: 1.~con~_,m1nac~,,~-q..~ 

.. P.oc..-dof a..-..r.&apoUtica~ de~~ 1...0....no 

... ¡:woducdón, trallco y~ de drogaa. c::ortlonn.. kt ___,,,._ 
cldo en al Program..N-.dan&t pal'-. .. Clrtlral cM ~-
11. Olm."-' yds-""*-'~ )'-.done•~ .. ~ 
de loe delltoa contr& i. .-..od y..,_~ cerno .. rilico de 

- l' el lavado ... dnef'O. 
111.~)l'apeJ•wo-de~.,.•l~dlo 

--~~-'----~cleWen;;epd6n 
....... mwtllrna l' .....__ 

X.FomenLer-~cle~h:...adon&I~ 
do.can le~ ele &a SRE.eneu Ql.800 -...reto. y~ 
dec~can~y~~-

21 
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Cuadro No. 19 
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

EVOLUCION JURIOICA: ASPECTOS RELEVANTES 1• Parte 

~ LEYES o REGLAMENTOS RELEVANTES PARA LA SRE. 

.... 
• O..c....,doconL•ydeSec:.r•1-1aay~m-del::Sl&da A.1 

3•, Fr.caóri 1· La S.Crwf&nll de R.l&coooea C:•lerio<•• 1o.-. a su e.ar 
got..sr~•--~• 

• O• ecuardo con Ley de Secra1...-1 .. v ~'-de 1::-.&ado, An 
3-. a la Secrelan.a. de Rei.aorwa E....r•not•• cCJTe~ a! dotsp&<;ho 
de..._aoguienlas-~oa 

• s.~cs...,...~..._m1......, 
y ~ific& de &o. as.....a09 que o;oni8mplen ... ~ ...... ~ . ., ...... ~
c:lóo ... Seg<Hidad Nacional. 

• s.~ ... -""°~·~-
11zadopat"ae1.....,..;ci,delaer.o~._

oaclonaloa en a. ligur• del -nrlclo .,.lltrirw. 
1958 • u-.-,. la.11•elac>ooe•1nWmac.10nai.s • Nohayvinc::ulaciónc.crolAS.,.gutidoo.dN-.clO.,., • Oor>gw •I -1'\rlCIO ••l•oor "1 •<.- a.peo:;I09 d~o r conaul&r. 

• O.._ L•lf' o.ga.- de la Adtnomatraaón Pubk.a federal, An. ;:s. • S. ot.erva .... mayor rnargen de ac;.ctOn en 
ponc:i. a ta S.0-.taria de Ral.ac.tones E.oti.no.-al~ de loa...-..-..~ de la SAE ~a a. 

1978 • u-..,-a.. .. ~slni.ortlal;~•YP01lanto..,...,..w.,..1oda. dalen.acs.ro..1na.no-•dea.naciQn.,.., 

.... 

·-

ci... de lralAdos, cortv•nlDm y convaocton.a •n loa qlMil al pa;a •- ª"~ro . ...... 
An 1. Eaca ene.argado de pt'Om<>'11111• y aa1vmg.,.ro.t ic. lnr••-- nacic

....i.a ana. kNI __,,,,..II~ y~ or-..íOnea In
Je~•. 

Art. 2. El SefVtdo E.._.._ Maalc.ang diop9nd9 del E;.cuuva F.O.ral. qu>91'1 

lodongoly~r&pot'condllclodelaSRE. 

a. p,,,,,__.~,,1-.dea.cu.<doconloa.._,.__a,... 

c.....-. .... ~-.M~v""'pal-••a~ 
c. ~d. COl'lfonnidMf con ia. po1indplo. V nonn.9.9 d.I deo"mcho 
~ .............. ditlgc::ibii9mod. .... Ak:o.asleotno .. 
cllgrMd.d,. •..a- r....i...n.--. de m. ,,.. ... 1c:ar>os ..... •atran-..... 

•- ~.la""""1do~.-..••npnr,....t6rmno,1<»-..--
~· ... lodo ... ~º ........ ... '"9Ck:ln&I pu-a rnang..- la 
paz y~~-

• o;'.~con•l~..-nordeiaSRE; 
An.1.LaSRE....,.aaucugolaa~ydo9~de~ 

:.i:-r...;..-=-=.i;~~=.~~ 
,.,. de canlcwmtdad' con laa ~ QUtl •cada una de • ..._ -0...-.~: 

• Art.13.P""9cdónC...-W.S.F..,.._..: 
11. p~~ .......... ~ ... fOdada-..S.aa..r
cSo.~ ~conia.loml-&.~ 
d91~ylaa~.S.ri09~•. 

·~·~~ ... ~-.. Art. 1&. D"-c:d6n Or.I. dom~ ~MulalM..-... 
IV. ~~ • .-.laam;:c.--ditpollk:a•-aobtw ...,._900n6m_ ~te-. pnnc.-.~vprio 
~ ....... ..,_V~~de......_., 

• ~comopuni.o~la.-.c:.or· 
p<>f'adón de la la.cul:ad on.nc..ct. a La aaN•· 
ouarce- ,. promodón dM ....._... nadonal,. 
.... ~,~ .... loarTW.lliil:anoa 

-·'·~ • la SRE • .,., -• ·~ cutx. lo ,..,_ni• a 1nta.-.. n&d<>nal,. ac:Owanla como pa119 de .._.. .......... 

• H&v ~dit~Ult"Sodeia 
~como ... la~Nlclonoal. 
• -...... de la polllk:a •I<!--. 

.. ~~·cs.r-g.opo1B1c:a 
y~lacomopatt_.delapolfllca.,.· 

19floo"q>'9-~ .... ~ma. --
F~: owto oncMl.23-&--1-. 
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Cuadro No. 19 
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

EVOLUCION JURIOICA: ASPECTOS RELEVANTES 2• Parte 

• 0.~i;ort~alr.o'am_,.oW.....odelaSRE -
~dce~ .......... -p&r11 .. ~dn.ci.w-J 

• Alt.14.D~G.-•paraa..~Mot•~enel ...._._ 
vn. FCl"lnUIW. en 111 •alera de au ~e.na.. •t.ogoo,.ndu. MU. 
c~~v~a,......coc:t.yuv•&lde-.no
aode._poatk.a .. s.nordek:.~•~....OCW.n. 

c.pil ... X. O. .. ~~de Poll- e,. .. r1c:ir. 
• Art. 43. r.. Com6alón ~de PoUUc:.. e .... ._~ 

un órOanode apoyO ~ •I ~de ao. ....., ... qua con.• 
~--~l.a~l..,..,..'-a~n1·•alr1-

'"'"º""" l. eor-.- lall KC:--• que ,.....,_la ~carla •n ""'1etl.a 
de.....-bllaz.raJes. 

11. ConcoN1ar .... ~que r-.k.ol .. S.U.tatl• •"..,.,.ria 
de ..untas mul~-

v. ~-.,..rSecraiario•nrn&l8riadePo&iDcaa•I-. 

• se~ran,........_r..o.ne..de .. troaluntto-
1ac:::ián de la Pa1'l1ea E.iit.<1or. La dmh.,.,.• de 

&o.ln-•~••n•le~n;>•d
qulG,,,.. m.]li'Or ,_.,quia a tuvo. cM un P'Q
g.w.ma ~'""'*¡..Jo en W>a D•.-:c:Jóo 
c.._.i creada•~ .... ~ dlChP .,_to_ 

• A lr-•• de ~Coma.eón Co<wu&uv• de Pol"<llca 
fü1t.riQ<'-tx.c:.llfort&looc:.r&at<Jfll&de~ 

•looneaenaata.....,..na_a~v•adelaa ... .-o
riaaw-~~·dNode•><pet'IDa 
q.w no rwce...,.,.,.nhl pef1~n al .. ,,,._ 
ck) &r.ncw Mexlea(m. 



Cuadro No. 20 
OFICJNA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
EVOLUCION JURIDICA: ASPECTOS RELEVANTES 

W0 LEYES o REGLAMENTOS RELEVANTES PARA LA PR. 
---.. En•l.a-tdopor•lq.__.,... ... ~-Coo<d~<htlaPt•~

denc'-de .. ~. - .. atrbuysn a.. sigo-..:••'~ 
• Art. 2. trace;. 1; Coan;flnM .... ~d. llpO)'t>lk.-..:o y._"°"''" <MI 

d9I E,.cl.llivo F.ct.no.I 
• 11. Pr9al: ... e.I Eluc; .. ..,o Federal., apo)'Q y~ ... son .. q'- no eai.tn •• 
~•..,.•oconw~ae>1: .. • .,__ dela ~nea. d.u t. Re
..-., 

• IV.V~larwaJ.z.-dOndrmio.P"~•~•qt.-••· 
18ea ~~•lblulwdoil~""°F~c...,..,..~n 

amAadeuna<Mip.~ 
• Att. c.Enl&Pnoaidotncladel.a~l~O. ~nraa 
ga.bln.1-~~: 

1. Ec<>nófrwco 
2.Ag~ 
3. ea.,...acarSoc11&1 
•.Polllloca~ 

15.~~-

• o.ntra .-, Ac....00 por-' qt.- - cnia i. Otlcirw. de .. Pni~ cM 
i.~dstleacan ... ~ar-..~: 

.. Art. 2.1-.cc. I: ,.~,. coardln# ~- .. ap<>)'U 1.ecr-y
aarra .e EJ-;:ullvo F..-..i. 

• M.:J:Cta-.dóncM~-~adc».-aon..,..~-
~.-~Y-...._. ... polllir:adlo~moen_. 

na..,. ........ ~.-" ..... ~ 
• M. •:Lo. ----- -.; 

1. E--6rnko 
t.:l 2.~ 

3. ~Soo;W 
4. Pdillca&i.rtor 
s.~~-

• M.S:L-_.,,,.q..-~91~F___,eon._,~
~~el~d9~ ..... ~ 

~-cada- ...... ~. 
• Art.7:L-.--....~~d.1Ululu'dela<>fl.. 

ÜM ..... ~ ..... ~ ...... -..-..on. .... 
ni.y ........... ~~ q9U,..., raw.r.w E;.c..-
F-

• La CH~ de Coord.,._IQn d9 la Preaaden
c .. do l& Re~ aglut.._ ta. r ... ~ 
do ta -gutidad naPon&.I. en lanlo - ~ni& 
coonococ.~-los~I-~· 
ltz•doe con al "1.11)"00' va.Jor aaa.iotgk;.o para 
la•cc:.óOdelEu.do 

.. s.~~io._..,.... ... contl'OI 
,.~-~·laOfocioadela 
P~de'-RotpUbka. 

24 



.... 

'805 

Cuadro No. 21 
COORDINA.CION DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA NA.CION 

EVOLUCION JURIDICA; ASPECTOS RELEVANTES 
LEVES o HEGLilMEHiO& AEtiVANTES &iíENTARIOB ™ pcwei q.,. - c .... Li mm a; s;¡g¡;nn PULiZ&di ¡:; ' &O crwa ..,.,.&piiidlíñ&i lñiBiUdíiñíJ 9n 

N...OOn. .. ....... -~ ... ~·---
- ~de .. •attaregla.de~pU-

Aft.. 2. La Cooo~ de S.~ Pl..ibk-. de la Nadór'l lendrA-. bka en todo elp.Js. 
~~: 

l.~b~de~eQn-Procwad\#1 ... 
C.-..d.la~yG•~de~delO.F •• ~el 
~ ... ~~ ... -~ . 
11.~laa~IClOnduo:>llonl-y~_....decoor

~ con l&a Pnx:w.....-i ... ~••do ... •l'll:k:l.d.• ,...,_,..._ 
•nnta1...-;.m~pUl;HW;·~ 

UL P~ y-~'~• de oomunOcacl6n al'lclM=e• y Dp0r1U. 

,_ "'°"' ... Secr9larla9 ... ~de la 0•1- Nacional,. ... 
M.n-ia. _,_can .. ODF ~-"~la a.gundadp&bilc.ana
donoolen "-~o. ... ClPfnPelotncm.d.~~-

0.C..IO por .. q..- - ~al C..-to N&dor\AI de S.gt.ridad Púbk. 
ce.no lnManda de c.>o.d~ da4 s_..rne. de 5egundad P<.bk.a: 

l•y~alquea .. -...c. laa~ et.~ ... , SoM...,• 
N&Cionlllct.~Pibbc:A. 
An.. 12. El Ccx-;o ~d. Seguridad Pil;Jk.a •al&nl ~o por._, s.cr-~d9 ~IDo; gollbe,,,....,,... de lo. e.as-. S
C1'9lario .. o.1-.; S.C..tano ... u.nr-. S..:-tario de CQmuo¡. 

~y T~;-Pn:ic~ca.niaqJ ... laf\epubllc.9.; 
el J_,a d9 Gcit1mrna da! D.F.: y_, Sec;,_.,¡a e,_._... cS.1 siat.ma 
~de~~-

M.15.EJc--;a~y .. ...,,,.,_loa~··---· 

ILO.~d9.......,._n10.~ela~nto.S.P<>
Uaic;aa~en~de-Q&.Wid&dpubk&. 

V.La~de~pwala~de~con;...,_ 

IO.entnl~apolóclaleal.O,,...,,_,loc:Utsy~. 

IX. Laa~de~par-..i.orgitntladOfly~a 
delsi.t.n&~·~~ 

E•.,,...,._,........,_ et. cMtt. ..,...-ni• al 

·-~ ... -~~ -.. 

. s.,,,__.. 1.#1 ---.~.,, ·
~de~ pUbllca coordnedm 
.,.,..nadon&ty---~ 
.,.,.,......_c#r9Ctao~a --· ~-'-~·~ Ptbli<:ade1-~(19a-4J. 

F--;o.rto~d.111·Db-OS 
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