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Lic. Don Agustin Arias Lazo 
Director del Seminario Estudios 
Juridico Economicos de la Facultad 
de Derecho de la U. N. A. M. 

Muy respetable y Distinguido seiior Director: 

Me permito distraerlo de sus multiples ocupaciones, para rnanifestarle 
que la pasante en derecho HERNANDEZ GARCIA DOLORES, numero de cuenta 
9213957-2, me present0 para revision la version final de su trabajo de tesis 
intitulado "Mecanismos para acotar las facultades metaconstitucionales 
del Presidente en materia economica". 

A nuestro juicio, dicha investigacion cumple con 10s requisites 
academicos y administrativos contemplados por nuestra legislacion, asi como por 
10s linearnientos de trabajo de ese H. Serninario que Usted, tan atinadamente 
dirige. 

Por lo anterior someto a su consideracion dicho trabajo; en espera de 
cualquier superior indication. 

Sin otro particular por el rnomento, aprovecho la ocasion para 
enviarie un cordial saludo y reiterarle las seguridades de mi atenta y distinguida 
consideracion. 

Profesor por 6posici6n de 
Introduccion al  Derecho Economico y 
Por Asignatura de Teoria Economica. 
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SEMINAR10 DE 

ESTUDIOS JURIDICO-ECONOMICOS 

ING. LEOPOLDO SlLVA GUTIERREZ 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION 
ESCOLAR. 
P R E S E N T E  

La pasante DOLORES HERNANDEZ GARCIA, con numero de 
cuenta 9213957-2, elabor6 su tesis profesional en este Seminario, bajo la direcci6n del 
Lic. Victor Hugo Pbrez Hernandez , titulada: "MECANISMOS PARA ACOTAR LAS 
FACULTADES METACONSTITUCIONALES DEL PRESIDENTE EN MATERIA 
ECONOMICAn. 

La pasante HERNANDEZ GARCIA ha concluido la tesis de 
referencia, la cual estimo satisface 10s requisites exigidos para esta clase de trabajos, por lo 
que me permito otorgarle la APROBACION, para 10s efectos acadkmicos 
correspondientes. 

"El interesado deben iniciar el m i t e  para su titulaci6n demo de 10s seis 
meses siguientes (contados de dia a dia) a aquCl en que le sea entregado el presente oficio, 
en el entendido de que hanscurrido dicho lapso sin haberlo hecho, caducari la autorizaci6n 
que ahora se le concede para someter su tesis a examen profesional , misma autorizaci6n 
que no podri otorgarse nuevamente sino en el caso de que el trabajo recepcional conserve 
su actualidad y siempre que la opormna iniciaci6n del t r h i t e  para la celebraci6n del 
examen haya sido impedida por circunstancia grave, todo lo cual calificala la Secretaria 
General de la Facultad de Derecho". 

Me es grato hacerle presente mi consideraci6n. 
-,' 

A T E N T A M E N T E  
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 
Ciudad Universitaria, D.F., a 29 de mayo de 2001. 
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INTRODUCCION 

Mkico, se encuentra aquejado de diversos problemas: la delincuencia, la 
cor~pci6n, la fragilidad econ6mica interna (como consecuencia de una mala politica 
econhica), la dependencia (politica y economics hacia 10s Estados Unidos de 
Norteamerica), entre otras, per0 estas en su conjunto han sido utilizadas de chivo 
expiatorio de uno de 10s males mas antiguos y que es fuente inagotable de otros 
males, 10s cuales son mayores y complejos. 

Este ma1 lo encontramos en la kpoca prehispanica, en la colonial, durante la 
transicih de la independencia, en la revoluci6n y en la modernidad. 

Primero fue el Tlatoani, posteriomnte con 10s Reyes y Virreyes, el caudillo 
yen la actualidad el Presidente autoridad maxima del Sistema Politico Mexicano. 

Cuatro de las cinco figuras mencionadas anteriormente (llatoani, Reyes y 
Virreyes y el Presidente) han tenido y tienen sus facultades en forma expresa, per0 el 
poder que las mismas les otorgan han desembocado, en el abuso de las facultades 
expresas; como tambien en el uso y abuso de las no expresas a lo que actualmente 
llamarnos facultades metaconstitucionales del Presidente. 

EI presente y breve an6lisis del tema tmta esencialmente de sus 
antecedentes historicos de-sde la epoca prehi*nica hash la modernidad; asi mismo 
analizamos conjuntamente, per0 no de manera profunda el centralism0 y federalism0 
del Mexico independiente; de sus Constihidies (1824, 1857 y 1917) y de la teoria de 
la divisi6n de 10s poderes que en ellas se consagran. 



CAPITULO PRIMER0 ANTECEDENTES. 

I. ANTECEDENTES HISFORICOS DE LA FIGURA PRESIDENCIAL EN MEXICO. 

A. Breves antecedentes historicos de la figura presidencial antes de la 
independencia de Mbxico. 

La memoria historica del hombre a veces es muy larga y en otras ocasiones 
es muy corta, decims que es corta cuando se cometen 10s errores del pasado. 

"El concept0 de historia implica por lo menos, dos acepciones: por una 
parte entendemos que historia es el acontecer, la realidad en la cual vive 
el hombre, el conjunto de acciones realizadas en el tiempo y en el espacio; 
por otra parte, historia es tambien la dixiplina que estudia dicho 
acontecer o que narra las acciones humanas de otras epocas."' 

El tema a tratar, es tanto historic0 como actual, pero el sumergimos en 
toda esa historia, nos desviaria de nuestro fin primordial, que es estudiar el problema 
de su actualidad y de acuerdo a este anilisis obtener una serie de pmpuestas para la 
soluci6n, o por lo menos enfrentarlo con las mejores bases juridicas. 

La cultura e historia de Mexico son antiguas, asi podemos obsewar que la 
figura del Presldente, es una figura que se dio en la 6poca prehispanica con 10s 
Tlatoani. 

'MANTE brlvaro. "Mtxieo en el Sialo XlX Antoloeia de fuentes c inlerpretacianes hist6rieas." UNAM, 
lnstituto dc lnvatigaciona Hisr6"sm. Mtrico, 1984. Pdg. 13. 



En la epoca colonial 10s Virreyes, estos eran ademas Gobernadores, 
Capitanes Generales, Presidentes de la Real Audiencia y Arzobispos; las m6s altas 
jerarquias de todos 10s sectors de ese momento, pero era notorio el ma1 u w  de sus 
facultades, cayendo en abusos, Octavio Paz, al respecto escribi6: 

'...la necesidad de arraigarse en America y de disputar a 10s espaiioles 
sus titulos de dominacion llevo a 10s criollos a la exaltation del pasado 
indigena ... Cuando Sigijenza Y Gongora escoge a 10s emperadores Aztecas 
como tema del arc0 triunfal que se levanto para recibir al nuevo Virrey 
Conde de Paredes (1680) encabezaba su texto en esta declaraci6n "Teatro 
de virtudes politicas que constituyen un principe: advertidas en 10s 
monarcas antiguos del Mexican0 Imperio, con cuyas efigies se hermoseo al 
arc0 triunfal que la muy noble imperial ciudad de Mkico erigio ..." Siguenza 
Y G6ngora propone ai ~ i r r e y  ~ s k i i o l  como ejemplo de b w n  gobiemo, no a 
10s emperadores de la antiguedad clasica, paradigmas de sabiduria politics, 
sin0 a 10s Reyes Aztecas." 

Aljn cuando decimos que son figuras similares el llatoani, 10s Reyes y 
Virreyes Y el Presidente, hacemos hincapie en las variaciones que esta figura ha tenido 
con el t r a n x u m  del tiempo, durante cortos periodos en la epoca colonial 10s Virreyes, 
tuvieron contrapesos fuertes que limitaban sus poderes; al tranxurrir el tiempo se da 
la independencia y como dijimos con el tiempo se fortalece esta figura hasta 
convettirse en el Presidencialismo que hoy conocemos; pero asi como Siguenza Y 
G6ngora ponia de ejemplo a 10s antiguos aztecas, hay quienes ponen de ejemplo el 
pasado colonial. 

"Desde la segunda mitad del siglo XVI hacia fines del XVII  Nueva 
Espaiia fue una sociedad estable, pacifica y prospera. H u b  epidemias, 
ataques de piratas, e x a w  de maiz, tljmulos populares, sublevaciones de 
nomadas en el norte, per0 asi mismo h u b  abundancia, paz y con 
frecuencia buen gobiemo. No porque 10s Virreyes fueran buenos, aunque 
10s hubo excelentes, sin0 porque el sistema constituia de hecho un r6gimen 
de balanza de poderes. La autoridad del Estado estaba limitada por la 
Iglesia. A su vez, el poder del Virrey se enfrentaba al de la Audiencia y el 
del Anobispo al de las ordenes religiosas. Aunque en el sistema jerhrquico 
10s grupos populares no podian tener sino una influencia directa, la division 
de poderes y la pluralidad de las jurixlicciones obligaban al gobierno a 
buscar una suerte de consenso pljbiico. En ese sentido, el Sistema de la 
Nueva Espaiia era mas flexible que el actual rbimen Presidential. Bajo la 
mascara de la democracia nuestros Presidents son, a la romana, 
dictadores constitucionales. %lo que la dictadura romana duraba 6 meses 
y la nuestra 6 aiios." 

' ~ A Z  Octavio. "El Onra lilanu6~ieo". Edito"a1 loaquin Mortir, MCxico 1980. Pbg. 47. 

'PAZ Octavio, Op Cit. PAg. 48 



*...el rey concentraba como monarca absoluto las tres funciones 
estatales y que, en lo que ataile a la ejecutiva lo hacia por delegation, a 
tmvb  de diferentes autoridades que designaba ad libitum, las cuales 
estaban encabezadas por el Virrey ... quien presidia un organo de contextura 
funcional mixta que era la Real Audiencia de Mexico . . ."4 

0. Antecedentes historicos posteriores a la independencia d e  MCxico. 

Las fuentes del Sistema presidencial Mexicano configurado de 1824, son 
dos: la Constituci6n espailola de Cadiz de 1812; y el proyecto de Austin de 1823 en 
donde propone el sistema presidencial y la creaci6n de las Secretarias de Estado y del 
Despacho como colaboradores del ejecutivo. 

Algunos o varios autores aseguran que las fuentes del Presidencialismo 
Mexicano lo encontramos en la Constitucion Norteamericana de 1787. 

Al respecto el maestro Mario de la Cueva aftrma: "el sistema mexicano 
configurado en 1824 no fue presidencial, ni parlamentario sin0 que se estructura 
conforme a 10s mecanismos de gobierno establecidos en la Constriccih Espailola de 
1812" ' 

Ante estos comentarios nos encontramos ante la disyuntiva de dos 
opiniones: la fwnte del Presidencialismo Mexicano, esta en el Presidencialismo 
Nortearnericano ode la eslructura que heredamos de la colonia. 

Pero es la historia quien responder6 a esta disyuntiva. No podemos olvidar 
que durante la lucha de independencia se formo una especie de Asamblea 
Constituyente, denominada Congreso de Anahuac, q w  el 6 de noviembre de 1813 
expidi6 el Acta Solemne de la Declaraciirn de Independencia de America Septentrional, 
y un aib despk ,  el 22 de octubre de 1814 expidi6 el Decreto Constitucinal para la 
libertad de la America Mexicana, mejor conocida por la Constituci6n de Apahingin en 
ella encontramos 10s principios ideol6gicos del pensamiento insurgente, y en varios 
aspectos sigue 10s lineamientos de la Constituci6n de Gdiz de 1812, es natural que en 
lo que especialmente diverge radicalmente de ella, sea en que dot6 a Mexico de un 
gobierno proplo e independiente del Espaiiol. 

La Constituci6n de Apakingan tiene como antecedentes la Constituci6n de 
~ a y o n  y 10s Sentimientos de la Nacion de Morelos; per0 no t w o  en la realidad 
vigencia, esto se debi6 a 10s acontecimientos que se dan entre su nacimiento (1814) y 
la promulgaci6n de la Constituci6n de 1824, el principal de ellos es la consumaci6n de 
la Independencia, en donde es importante resaltar que dada la situaci6n de Fernando 
VII debio a la invasi6n Napolehica, le permite Agustin Iturbide traicionar a la Corona 
Espaiiola por sus ambiciosas ideas de poder, mismas que lo llevaron a su segunda 

' BURGOA lgnaeio, "Demcho Constitucianal Meiiceno",9'edici6n, Edimrial Pomia, Mtxico 1994, PAg. 745. 
s~~ LA CVEVA Mario, "La Idea del Estado", Editorial Fondo dc CulNra Econbmica. Mexico, 1975. Pag. 380 



traicion per0 en esa ocasion a la naciente Repliblica Mexicana, primero disolvi6 al 
Congreso y el 1 de enero de 1833 se declara Monarca, a lo que se lanzo el plan de 
Casa Mata (que encabezara Santa Anna) y que contaba con 11 puntos, Ios principales 
eran: que la Soberania reside en la Nacion; restauracion del Congreso, para que 
despues el mismo convocara a elecciones para la constitucion de un nuevo Congreso; 
con esto da comienzo la pugna que existio entre consewadores (logia escocesa) y 
liberales (logia Yorkina), misma que se prolongo durante todo ese siglo. 

En palabras de lose Maria Luis Mora, despub de la Independencia no 
habia ningun orden establecido, 'no el antiguo porque sus principios ya 
estin desvirtuados y medio destruidos 10s interese que lo apoyaban; no en 
el nuevo porque aunque las doctrinas en que se fundan y 10s deseos de que 
ellas existan son ya comunisimos en el pais, todavia no se ha acertado con 
10s medios de combinarlos ..." ' 

Agust'n de Iturbide regred del destierro para ser fusilado por la Repljblica 
en Padilla, en julio de 1824; para entonces se encontraba como Presidente Guadaiupe 
Victoria, quien en realidad se llamaba E l ix  Fernandez, antes de desempeiiar el cargo 
formo parte del Poder Ejecutivo provisional, luchador y consumador independentista 
republicano. Han afirmado que dio termino a su period0 (1824-1829) debido a que 
fue un dirigente nacionalista, valiente y habil. Hizo frente a grupos indigenas 
separatistas. 

En 1929 Vicente Guerrero llega a la Presidencia pot un cuartelazo y por el 
que el candidato ya electo: G6mez Pedraza renuncia, esto lo debemos situar en el 
exenario nacional donde se dan las disputas de la transition entre el gobierno 
colonial y un reciente, que buxa acomodo; en donde el primero se niega a recomer 
plenamente el nuevo Estado Mexicano, por lo que se realizo uno de 10s ljltimos 
ataques ibiricos, f raca~ndo en agosto de ese mismo afio; sin embargo esta victoria 
no le imprimi6 la fuetza que esperaba Vicente Guerrem, ya que para el 11 de 
diciembre de ese mismo aiio caia por un cuartelazo. Es asi como nos encontramos 10s 
gobiernos provisionales de lo& Maria Bocanegra, Pedro Vklez y Anastasio 
Bustamante. 

Los posteriores acontecimientos son: el voto de las legislaturas favorece a 
Santa Ana como Presidente y a Valentin G6mez Farias como Vicepresidente (1834), y 
junto con ellos nuestra primera dictadura, (pues Santa Anna ocuparia once veces la 
presidencia); se pmmulgan las Siete leyes de 1836 (netamente Centralists), el Acta de 
Reforma y el Acta Constitutiva; G6mez Farias cierra la Universidad con el pretext0 que 
ahi sblo habia consewadores; se firman 10s Tratados de Velazco uno pljblico y uno 
privado (en el articulo 1 del ljltirno Santa Ana se comprometia a no tomar laS armas en 
contra de 10s Estados Unidos de America y fue firmado el 14 de mayo de 1836); el 1 
de marzo de 1837 10s Estados Unidos de America reconocen la Independencia de 
Texas y posteriormente perdemos mas de la mitad del territorio (Nuevo M&Ico, 
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Texas, Arizona y Alta California) con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, (mismo que 
vioiaba 10s articulos 1 y 7 del Ada Constitutiva); la guerra Mexico - Estados Unidos en 
1846. Siendo Santa Ana dictador constituyo en su epoca la primera fuente de anarquia 
y desorden. 

Posteriormente 10s liberales logran plasmar varios principios en la 
Constitucion de 1857 nos comenta el Licenciado Feliciano Calzada Padron: 

'... del desconocimiento de la misma que pretendieron hacer 
nuevamente 10s consetvadores, encabezados por el mismo Presidente 
Ignacio Comonfort, y manipulados por grupos minoritarios respaldados por 
el jerarca de la iglesia catolica, el Papa Pi0 IX. Este declaro una guerra 
contra la Constitucion racional de Mexico, y a traves de sus agentes logr6 
que se encendieran 10s animos, al tiempo que lanzaba excomuniones a 
diestra y siniestra, y exigia a quienes habian jurado la Constitucion, que se 
retractaran de ellos. Los ataque de la comunidad religiosa contra el pais 
politico surgian por doquier, y derivaron en una guerra civil, que cost6 al 
pais muchas vidas e incluso la amenaza de perder su Soberania ante la 
prepotencia del expansionismo europeo y estadounidense. 

El Presidente de la Repliblic. Ignacio Comonfort, con actitud cobarde y 
traicionera desconoce a la constituci6n de 1857, la misma seglin la cual 
habia resultado elegido para la primera magistratura, en virtud de las 
elecciones celebradas. Disolvi6 la Gmara de Diputados y encarcelo a 10s 
mSs eminent- representantes del partido liberal, especificamente a 10s 
Ilamados 'liberales puros', incluido el ministro de Gobernacion y al mismo 
Presidente de la Suprema Corte de Justicia, don Benito Iuirez. Este, con el 
poder y obligacion que le imponia el mandamiento constitucional, 
dexonocio a otro presidente espurio 'auto elegido' y procedi6 a declararse 
Presidente constitucional de la Naci6n. Se traslado a Guanajuato y desde 
alli hace saber a todos 10s gobemadores de 10s estados que asumia la 
titularidad del Poder Ejecutivo de la Federation, y que defenderia a toda 
costa la vigencia de la Constituci6n de 1857. El estado de Guanajuato - 
donde se encontraba- y 10s de Veracruz, Jalisco y Queretaro reconocieron el 
gobiemo de luarez"' lo que llevo a la Guerm de Tres aiios o Guerra de 
Reformas 

En Veracruz lu6rez lanza un manifiesto y promulga un conjunto de leyes 
reformistas: la nacionalizacion de 10s bienes eclesi6sticos, la separacion de Iglesia - 
Estado, el establecimiento del matrimonio (civil), el registro civil (quitindole funciones 
primordiales que hasta entonces realizaba la iglesia), la secularizacion de 10s 
cementerios y el establecirniento de la libertad religiosa o de cultos. 

A estos acontecimientos hubo consecuencias: 
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"...Conmonfort encontro malas ... Creyo que la reforma social religiosa 
se habia llevado demasiado lejos, que lastimaba la conciencia de la mayoria 
o casi de la totalidad de la nacion; y si en la acepcion del hecho estaba en 
la verdad, erraba en la apreciacion politica (porque no era caudillo), al creer 
que un pueblo en formacion es el sentimiento de la mayoria la pauta de las 
evolu~iones.'~ 

El desastre con la incesante guerra civil; otra invasion extranjera, ahora por 
parte del Gobierno Frances; el desbarajuste economico, el deficit cronico de las 
finanzas de Gobierno, la pesada carga de la deuda pfiblica y la miseria en que vivia 
gran pate del pueblo mexicano fue el exenario donde se desarrollo la siguiente 
lucha; 10s herederos de la corriente liberal (Benito Juarez, Melchor Ocampo, Miguel 
Lerdo de Tejada, Profirio Diaz) se enfrentan al plan conse~ador, que consistia en traer 
de Europa (Austria) un Emperador extranjero (Maximiliano de Habsburgo); pero su 
sorpresa es rnayhxula cuando, se dan cuenta que Maximiliano es mas liberal que sus 
opositores, esta es la razon por la que se aliaron, muy dixretamente, al partido liberal 
que fwron 10s que encabezaron la lucha de la que salen vencedores fusilando a 
Maximiliano. A partir de entonces el partido liberal se convierte en la principal fuerza 
hegem6nica en el poder. 

Pero las Leyes de Reforma no dieron el fruto esperado, ya que si bien la 
mayor parte de las tierras de la iglesia fueron separada de esta, las mismas fueron 
malbaratadas por el gobierno de Juarez, que por la situacion economics del Estado le 
urgia venderlas, per0 la mayor parte de la poblacion vivia en malas condiciones 
financieras, por lo que las tierras fueron acaparadas por pocas personas y en las 
cornunidades indigenas afin no acababan de recibir las tierras en propiedad, cuando 
10s terratenientes ya se las estaban comprando a bajos costos, aprovechandose de su 
miseria, fw asi como 10s latifundistas tomaron sus dimensiones y se wnvirtieron en el 
primero y mas importante sector que apoyara el porfirismo. 

Concretizando, no obstante el cardcter complejo e intenso que asumi6 la 
lucha entre 1854 y el preludio del Porfiriato, en todo ese periodo hay una linea de 
continuidad hist6rica, a la cual se ha denominado en sentido amplio la Reforma. 

Si bien entre luarez y Diaz habia grandes y graves diferencias, tenian un 
pensamiento wmirn, que se vinculaba con la Constituci6n de 1857 y que wnsistia en 
que & restaba fuem al Ejecutivo y constituia un Legislative poderoso (esto era 
debido a la reciente dictadura de Santa Ana); Iuarez decia "el gobierno que ligue a ella 
(constituci6n de 1856) su suerte es un gobierno perdido." 

'La Constitution de 1857, que encarnaba el programa liberal, por una 
desgracia irracional oposici6n a ultranza al principio de autoridad, habia 
amenazado al pais con dejarlo sin gobierno, al limitar 10s poderes del 
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Ejecutivo, ampliando, mas a116 de toda convivencia practica, 10s poderes del 
Legislative. En el fondo, 10s liberales nunca llegaron a comprender que el 
pais era un pais atrasado, cuyo atraso no podia ser remediado con un 
sistema de libertades para las que el pueblo no estaba preparado."" 

Per0 teniendo el mismo pensamiento fue 5610 Porfirio Diaz quien burlara la 
obsewancia de la Constitucion de 1857; ya que Benito Juarez por las circunstancias de 
su tiempo y la existencia de un verdadero Congreso fuerte e independiente le 
impidieron cualquier desvio o trasgresi6n a la Constitucion de 1857. 

"... la terrible situaci6n financiera de Juarez durante la guerra frente a 
10s consewadores, lo llevaron a firmar un protocol0 con el enviado 
estadouniden se... donde se comprometi6 el territorio de Baja California, 10s 
derechos de transit0 por tehuantepec y dos rutas en el norte (estableciendo 
una nueva fmntera que dejaria en sus manos 10s territorios de Baja 
California, Sonora y Chihuahua) la Soberania sobre esas vias y el derecho 
de protegerlas militarmente. 

El regimen liberal no consumo la venta... Al retractarse de las 
promesas hechas apenas unos meses antes, el gobierno mexicano se 
enfrasco en una larga contienda diploma tica... Cuando la administraci6n de 
Juarez firm6 el celebre acuerdo afloraron grandes contradicciones ... 
Surgldo en defensa del orden Constitutional que se estableci6 en 1857, el 
gobierno liberal rebas6 con este acto 10s marcos de la Constituci6n ..."" 

Historicamente se ha menciona al period0 de la ReMblica Restaurada 
comprende entre 10s aiios de 1867 a 1876, es aqui donde se dan 10s pasos mas 
seguros a la centralizaci6n del Estado y el fortalecimiento del Ejecutivo en la via de 10s 
hechos. 

Con la caida del segundo Imperio Mexicano (el de Maximiliano) y con el 
asesinato del General Mendez Mejia, 10s liltimos consewadores se "unen" con 10s 
liberales, algunos historiadores afirman que es en 1867 donde 10s liberales ganan su 
liltima batalla sobre 10s conse~adores imponiendose sobre ellos. 

Es precisamente, en ese aiio cuando comienza la lucha, pem ahora entre 
diputados liberates por la Presidencia (Benito Jdrez, Sebastidn Lerdo de Tejada y 
Porfirio Diaz) mismos que logran su objetivo. Siendo el primer0 Benito Juarez (1867) 
quien es sorprendido por la muerte antes de acabar su mandato (razor! por la cual 
afirman muchos historiadores no se perpetua en el poder como lo hiciera Diaz). Al 
ascender Lerdo de Tejada (1871) intenta reelegirse, pero es el pmpio Porfirio Diaz 
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quien se levanta en armas y lo derroca; durante este movimiento tuvo como bandera 
el principio de "no-reelection". 

Es asi como Porfirio Diaz llega a la presidencia y dentro de su primer 
periodo presidencial (1876 -1880) obtiene la reforma Constitucional en 1878 que le da 
la capacidad para reelegirse, per0 solamente para un periodo m6s y no 
inmediatamente, sino despub, del periodo presidencial (4 aiios) siguiente, mismo que 
ocupo el General Manuel Gonzilez y en 1887 una nueva reforma Constitucional le 
permite a Diaz reelegirse, per0 dicha reforma fue mas a116 de la primera; ya que le 
permite la reelection para el periodo presidencial inmediato y es finalmente la reforma 
de 1890 quien elimina totalmente el principio que lo llevo a la Presidencia: el de "no- 
reelection"; y que le ayuda a permanecer en la Presidencia sin interrupciones de 1884 
a 1911. 

"Para muchas personas (contemporaneos de Diaz e historiadores) 
estimaban que le merito esencial de la dictadura habia consistido en 
imponer el orden en el pais, despues de m6s de medio siglo de anarquia y 
de dispersion de 10s elementos ~ c i a l e s  que habian amenazado con barrer 
de la faz del mundo la nacionalidad mexicana."" 

Porfirio Diaz fue muy sagas, ya que entre las primeras cosas que hizo en su 
primer peri6do presidencial, fue el de consiliar a las corrientes vencidas de las rencillas 
anteriores con su gobierno, con la finalidad de evitar nwvas pugnas o un reacomodo 
de fuerzas politicas que le desfavorecieran; pero ademas esta no fue su unica carta, ya 
que sabia perfectamente que aunque sus poderes fueran amplios no podria sostenerse 
sin que fuera apoyado por quienes detentaban la riqueza. Fue asi y bajo la creencia 
de que se lograria progreso en el pais se impuso un sistema de privilegios a quienes 
realizaban inversiones en el territorio. 

'... el General Diaz no impuso simplemente su autoridad y ejercio 
ilimitadamente su poder personal, sin0 que cuando lo juzgaba necesario 
para la practica de su politica personal, lo hizo amparado siempre en la 
0b~e~anc ia  de las leyes. Es evidente que el dictador poseia una capacidad 
extraordinaria para conjugar en su accion el rnanejo de 10s hombres, las 
circunstancias y de las formas constitucionales ... sup, ademas, incorporar a 
su poder el mito de cualidades que, mas que poseer, eran cultivadas en la 
opinion pliblica ... La imagen del estadista infalible supero las dimensiones 
del hombre real, y don Porfirio entr6 a la leyenda desde temprana hora con 
las capacidades, reales o inventadas ... el mismo era el Estado ... Con el 
comenzaba la nueva era, que ponia termino a mas de medio siglo de 
anarquia, de inseguridad y de intranquiiidad sociales. Hasta 10s liltimos dias 
del porfirismo la imagen del general Diaz como gobernante sabio, infalible y 
poderosos se mantuvo casi inmutable. Fue el elemento central de la 
ideologia del porfirismo, su punto de partida y su punto de llegada, el punto 
en el que se cierra y se repite el rnisrno circuio de ideas: paz, orden, 
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progreso, seguridad, prosperidad, estabilidad. La ideologia del porfirismo 
tiende por entero a justificar ante la historia el rbirnen porfirista como un 
rbimen no sdlo qwrido o deseado por 10s hombres, sin0 sobre todo, 
dictado por las mismas leyes de la naturaleza y legitimado por 10s pincipios 
de la ciencia ...."13 

Lo anterior en parte es cierto sin duda; debemos estar consientes que m6s 
de tres dkadas al frente del Ejecutivo y con todas sus facultades, forzosamente Diaz 
influencio de manera extraordinaria en la vida del pais, tanto que podemos decir, que 
hoy debemos parte de lo qw tenemos a las decisiones que se tomaron dwante el 
Porfiriato; y que efectivamente se tuvo paz en la mayor parte del territorio durante esa 
epoca pero a un costo muy alto; mismo que nos ha alcanzado al igual que sus 
decisiones. 

Esto lo vemos reflejado en el latifundismo que existia y que se habia creado 
por el robo de tierras a campesinos, las condiciones de miseria en que vivian la mayor 
parte de 10s mexicanos y el sistema de privilegios que ostentaban 10s allegados a Diaz, 
con lo que habia una trasgresi6n al Estado de derecho. 

Curiosamente en las elecciones de 1909 Porfirio Diaz se enfrenta 
electoralmente con Francisco Madero, este realizo su campafia politica bajo el principio 
de "no-reelection", mismo lema que afios antes habia llevado a la presidencia a Diaz. 

Francisco I. Madero, hombre del norte, de familia terrateniente y burgues 
de la epoca y que se refleja en su pensamiento ya que para el era muy importante el 
derecho a la propiedad privada (pero no monopdica); consideraba que 10s grandes 
problemas que vivia Mexico se podian arreglar por medio de cambios al Sistema 
Politico, de la existencia de una verdadera democracia y no con reformas sociales; en 
lo que diferenciaba en mucho con Zapata y Villa, es la adoption del Plan de Ayala lo 
que constituy6 un puente de uni6n entre ambos caudillos, ideologia con la cual se 
hicieron rodear de centenares de campesinos con 10s cuales formaron sus ejercitos. 

Es en este momento en que surge la figura del caudiilo, tal como la 
conocemos actuaimente, y es precisamente en este momento historic0 en que el 
caudillismo contribuye a la figura del Presidente, por lo que seria importante seiialar 
que la fuerza radicaba en las mass populares, todo parecia girar en torno del mismo 
eje, su poder politico y militar nose explica sin aquellas, y estas, las mass esperaban 
algo de el. 

Despues de que Porfirio Diaz se embarcara para Europa y con la firma de 
10s Acuerdos de Ciudad Juarez hub0 dos cuestiones de importancia para el pais: 
primer0 el interinato en la Presidencia de Francisco L d n  de la Barra (hombre 
porfirista); y segundo el licenciamiento de las fuerzas irregulares de la revoluci6n 
mexicana bajo el pretext0 de que la lucha habia terminado. Francisco I. Madero, por 
ambas decisiones salio totalmente daiiado de su imagen, ya que Le6n de la Barra 
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nunca le fw sincero y el problema mas claro entre ellos fue el que resulto del 
~icenciamiento de las bopas zapatistas en Cuernavaca, Morelos; en donde Madero 
buxaba una solucion pacifica pem sin el apoyo de L&n de la Barra sus negociaciones 
nunca prosperaron; en donde por ordenes presidenciales el General Victorian0 de la 
Hwrta ocuw militarrnente el Estado, dejando en duda las negociaciones de paz que 
realizaba Francixo I. Madero con Emiliano Zapata; a h  con esta experiencia Madero 
durante el itltimo mes de su gobierno nombra a Hue- General de una cdumna en la 
Ciudad de Mkico y bajo el auspicio del Embajador Norteamericano, ataca 
militarmente Palacio Nadonal, capturando a Pino Suhrez y a Francixo I. Madero, 
diciendde a este ultimo q w  lo hasladatian al puerto de Veracruz para que se 
embarcara hacia Europa, circunstancia que nunca fw cierta p w s  en el camino hacia 
Lecumberri lo asesinamn; Pino Suirez posteriormente fue fusilado. 

Ante las constantes amenazas, primer0 de Le6n de la Barra y 
posteriormente del General Victoriano Huerta las fuenas irregulares revolucionarias en 
especial las de Emiliano Zapata no se sujetaron totalmente al licenciamiento. Per0 
ademas Madero pensaba que estando al frente de la Presidencia haria 10s cambios 
politicos que llevarian al Estado a resolver 10s principles problemas del pais, p e n  no 
hablaba jamas de las demandas miales, esto tambien constituyo un motivo por el 
cual 10s caudillos no dejaron las armas. La realidad de ese momento rebasa el 
pen~miento de Francixo I. Madero ya que nunca comprendi6 que hacia mas falta 
soluciones a las exigencias de las masas que reformas politicas. Esto lo podemos 
comprobar con la carta que Madero envia a "El Imparcial" y que cita en su libro Adolfo 
Gilly: 

"Siempre he abogado por crear la pequeiia propiedad; per0 eso no 
quiere decir que se valla a despojar de sus propiedades a ningun 
terrateniente ... Una cosa es crear la pequeiia propiedad por medio de un 
esfuetzo constante, y otra es repartir las grandes propiedades, lo cual 
nunca he pensado ni ofrecido en ninguno de mis discursos y pmclamas. 
Seria completamente absurd0 pretender que el gobierno fuese a adquirir 
todas las grandes propiedades para repartirlas gratis entre pequeiios 
propietarios, que es como se concibe generalmente el reparto de tierras, 
pues simple y sencillamente el gobierno no tendria dinem suficiente para 
hacer tal operacion, ni contratando un emp6stito colosal que 10s unicos 
r&itos causarian la bancarrota del p a i ~ " ' ~  

Poco despues con el golpe miiitar de Victoriano Huerta, al perder la vida 
Madero; el Gobernador de Coahuila Venustlano Carranza (terrateniente, ex Senador 
Porfirista y posteriormente partidario de Madero) se ievanta en armas al frente del 
ejercito Constitucionaiista en febrero de 1913. 

Dumnte la lucha revolucionaria en contra de Huerta encontramos al Ejercito 
Libertador del Sur, la Division del Norte y al Ejercito Constitucionalista, este ultimo 
dirigido por Venustiano Carranza, el cual nego el titulo de Ejercito a la Division del 
- 
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Norte, no asi otorgandoselo al del Noroeste encabezado por el General Alvaro Obregon 
y el Ejercito del Noreste encabezado por Pablo Gonzilez; aunque a todas lutes la 
Division del Norte fwra superior a estas y asi lo demostro en el c a m p  de batalla; por 
lo que Carranza ordeno a Villa no tomar la ciudad de Zacatecas en mayo de 1914, 
pem si enviar hombres bajo el mando Panfilo Natera, con la intencion de que no fuera 
Villa, sino Obregon quien se acercara y posteriormente hiciera la entrada triunfal a la 
Ciudad de Mexico; por lo que no solo fueron las ordenes, sin0 boicot en las acciones 
por parte del lefe Constitucionalista hacia Villa, por lo que este hltimo se niega a 
enviar 10s hombres que le solicitan y envia su renuncia, Carranza la acepta 
inmediatamente y por telegrama convoca a todos 10s Generales de la Division del 
Norte para que nombren a1 nuevo sucesor de Villa a lo que estos contestan qw 
revoque su aceptacion de la renuncia, Carranza se niega y 10s Generales de la Division 
del Norte sostienen a Francisco Villa como jefe y declaran que no acataran m6s 
ordenes del Primer lefe y toda la Division del Norte junto con su Estado mayor entran 
en insubordination contra la jefatura constitucional; otros afirman que el rompimiento 
se baso en una simple y vulgar lucha por el poder, aunque de todos es sabido que 
Villa jamas pretendio la Presidencia, sino por el contrario, esto es la misma vertiente 
que toma Arnaldo Cordoba: 

'... pero fuera de estos falsos rubores, que no han ayudado mas que 
ha cubrir de fango la verdadera naturaleza del villismo y a enturbiar su 
conocimiento, lo real fue una continua pugna por limitar el poder de Villa y, 
sobre todo, de limitar las demandas ~illistas."'~ 

El principal objetivo de Villa era que sus soldados (campesinos pobres y 
desarraigados del norte) twieran un pedazo de tierra cualquiera, ya que el de Zapata 
era el devolver sus tierras a 10s campesinos de Morelos, profundamente arraigados a 
sus pueblos. Villa mantuvo posiciones mas individualistas que Zapata, para el el 
problema radicaba en la pequeiia propiedad. 

En 1914 Carranza mando a Obregon a realizar una avenencia entre este y 
Villa, las cuales concluyeron con el Pacto de Torrdn (la Division del Norte reconoce la 
Jefatura constitucionalista y cesa su insubordinaci6n y esta reconoce a Villa como Jefe 
de la Division del Norte, comprometiendose tambien a proveede de 10s elernentos de 
guerra necesrios que antes le fueron negados -coma parte del boicot- y la 
convocatoria de una convencion de jefes constitucionalistas que serian elegidos en 
juntas de jefes militares para que estos a su vez fijaran fecha de las elecciones 
presidenciales y del parlamento); ya que las fuerzas de las que disponia estaban 
equiiibradas con las de Zapata y Villa lo que no sabia este 6ltim0, es que fue una 
estrategia para desprestigiarlo y meses despues fue destrozado militarmente por 10s 
carrancistas. "Al legendario Centauro del Norte no se le reconoceria, pues, mas merito 
que el de haber sido un bandolero brutal, asesino y atrabiliario, mientras Zapata era 
elevado a la calidad de heroe nacional y se decretaba el divorcio entre 10s jefes de 10s 
ejercitos campesinos, como entre el angel y el demonio de una misma causa: la lucha 
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Por la tierra."'6 Si bien esa es la vision del autor citado, Adolfo Giliy precis en cambio 
que esto solo fue mera estrategia para ganar tiempo y posteriormente desaparecer 
tambien al Ejercito Libertador dei Sur junto con Zapata. 

Per0 ambas caudillos tuvieron mas coincidencias que diferencias (como lo 
quisieron ver 10s apologistas de sus enemigos), y esto se ve reflejado en la Convencion 
Revolucionaria de Aguaxalientes el 10 de octubre de 1914, incorporandose la 
delegation zapatista el 27 de ese mismo mes con voz per0 sin voto; nombrando el 1 
de noviembre como Presidente interino al General Eulalio Gutierrez; y hasta 1915, 10s 
meses en que ambas tuvieron mayor influencia en la Convencion (ya que muy a pesar 
de Carranza, 10s Jefes Campesinos tuvieron durante ese period0 la ciudad de Mexico, 
el 24 de noviembre entraron 10s zapatistas y el 3 de diciembre entraron por el rumba 
de tacuba y azcapotzalco las tropas de la Division del Norte, arrinconandolo en 
Cordoba Veracruz, por lo que 10s declaro rebeldes a su gobierno, a Villa y a Eulalio 
Gutiirrez), Mexico conocio el debate de 10s problemas nacionales; en donde existia 
una real representatividad, popular y democratica; ya que en elia se aglutinaban las 
masas para verter sus demandas, esto era un foco de poder y union a 10s caudillos por 
lo que fue fomda a ir de un lugar a otro. Dentro de ella surgieron 10s documentos que 
conforman el punto de union entre 10s movimientos zapatistas y villistas, 10s primeros 
con un mayor vigor y una mas recia constancia ideolbica que 10s delegados del norte, 
uno de 10s mas importantes fue el Programa que constaba de un "Manifiesto a la 
Nacidn" cinco grupos de articulos referentes a la cuestion agraria, obrera, reformas 
sociales, administrativistas, politicas y tres alt'culos transitorios relativos a la 
designaci6n y eieccion de 10s gobernantes de 10s Estados. El historiador Arnaldo 
Cordoba nos da datos mi5  especificos a1 respecto. 

"El Programa fue expedido por la Convencion al momento de 
disolverse, como hltimo acto al que se trey6 autorizada. Segbn es sabido, 
fue dixutido previamente por villistas y zapatistas y asi aprobado antes del 
10 de octubre de 1915, dia en que se separaron y en el que 10s delegados 
villistas partieron hacia el norte; 10s zapatistas se encargaron 
posteriormente de su publication, el 18 de abril de 1916."" 

Carranza durante el afio de 1915 concentro todas sus fuerzas y sus 
relaciones con el gobierno norteamericano para que este le dejara de vender armas; 
dando asi golpes certeros a Villa con el Ejercito de "operaciones" a cargo de Obregon, 
al inklane el aRo de 1916 la Division del Norte con unos pocos cientos de hombres 
transformados nuevamente en partida guerrillera se remontaron con Villa nuevamente 
a la sierra; y a Zapata, lo ataco d l o  despues de que Villa no representaba ningun 
peligro, "en noviembre de 1915 se anuncio una campafia para terminar 
definitivamente con el zapatismo ... haciendolo a traves del jefe militar mas inepto, 
per0 tambien mas derechista reaccionario y sanguinario Pabio Gonzilez ... ; lanzandose 
tambien en contra de 10s sindicatos obreros en una prueba de fuem culmino con la 
huelga de 1916 ... y en diversos estados, 10s jefes constitucionaiista, obedeciendo 
- 
' 6 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  Arnaldo. Op. Cit. P6e. 165. 
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ordenes centrales de Carranza, detuvieron a dirigentes de la Casa del Obrero Mundial 
porque estos estaban haciendo una campaiia general de agitacion ... siendo procesados 
Y como el tribunal que 10s juzgo consider6 que no correspondia aplicar la pena de 
muerte, Carranza lo ignoro y ordeno un nuevo proce so... "" NO importtindole si quiera 
un apice que durante su campaiia militar contra Villa obtuvo 10s Batallones rojos 
constituido por 10s obreros y ferrocarrileros por lo que a principios de ese mismo aiio 
fueron disueltos. 

A Emiliano Zapata, lo asesinan el mismo General Gonzalez, y su Coronel de 
Caballeria Jesus Guajardo; Zapata sabia que entre estos dos habia diferencias, por lo 
que dirigio una carta a este iltimo, donde le dice que deserte, para ingresar a las filas 
zapatistas, Guajardo simula estar de acuerdo, y es asi como le tienden una trampa a 
Zapata el 10 de abril de 1919 cuando entra con su exolta a la hacienda de Chinameca 
es recibido por varias descargas de fusiles. El gobierno Carrancista envio su cuerpo a 
Cuautla y lo mostr6 al pueblo de Morelos, para que no existiera duda de su muerte y 
en un ado de presi6n para la misma comunidad. 

Alvaro Obregon Salido no sitvi6 ljnicamente a Carranza como mensajero 
entre este y Villa, sino que al calor del pleito entre estos dos, Obreg6n al entrar a la 
Ciudad de Mexico a finales de enero de 1915, sostwo una reunion con 10s dirigentes 
de la Casa Mundiai reprochandoles su imparcialidad y ofreci6ndoles que se unieran a 
10s constitucionalistas, 10s lideres aceptaron. Pero esto no excepbjo a 10s trabajadores 
de 10s arrebatos carrancistas, ya que en 1916 trabajadores del Distrito Federal 
decidieron irse a huelga general, teniendo como mayor medio de presi6n la energia 
e lWca ;  Carranza no $10 mand6 a encarcelar a 10s dirigentes, sino que dido un 
decreto con el que se castigaria con la pena de muerte a todos aquellos que incitaran, 
defendiesen y sostuviesen la suspensi6n de trabajo, quedando estos delitos bajo la 
competencia de la autoridad militar. En 10s considerandws del decreto sobresale la 
argumentaci6n del vardn de Cuatro Cienegas: "hay otras clases cuyos intereses no es 
licito violar, porque sus derechos son tan respetables c o r n  10s suyos." Tambien 
argument0 que si bien la revoluci6n tenia el fin de derrotar a la tirania capitalista, no 
permitiria de ningun modo se levantara otra tirania mas perjudicial como era la de 10s 
trabajadores. 

Ante lo sucedido el Primer Jefe quedo obligado a sancionar la Constitution 
de 1917, ya que el ala radical constitucionalista que simpatizaba con las peticiones 
campesinas presionaba para q w  estas se induyeran en el text0 constitutional; pues el 
en realidad Carranza s6lo deseaba hacer algunas modificaciones a la de 1957. El 
hombre de cuatro cienegas no pensaba diferente a Madero, ya que creia firmemente 
que el pak debia seguir bajo las mismas bases juridicas que se encontraban hasta 
antes de la revoluci6n, haciendoles simplemente unas pequefias modificaciones, ante 
esto hubo quienes lo ven como un doble traidor: traidor porque habia vendido la patria 
y traidor por que se la habia vendido a 10s hacendados; el escritor David Manuel Vega 
Vera habla claramente sobre el verdadero pensar de Carranza 

l8 GILLY Adolfo. Op. Cit. PAg. 210a215.257 y 258 



"Carranza ... estaba afirmando el desprecio que sentia por la rebeldia 
legitima en el campo. Como buen criollo, no aceptaba en la realidad lo que 
afirmaba en la teoria: la igualdad de 10s mexicanos. No aceptaba ni el 
zapatismo, ni cualquier corriente que se opusiera a lo ya decretado por el 
constitucionalismo, aunque en la Constitucidn se afirmaran las garantias 
sociales para el campesino." l9 

Lo notable era que el Jefe Constitucionalista ~ b i a  perfectamente que las 
ma% por si solas llegaron a ser una fuena politica, que contaban con sus propios 
ejercitos y con su pmpio poder, en contra y al margen del Estado; cada acto suyo a 
favor de las masas, mas que ser un llamado a la lucha, parecia una concesion a las 
mismas para apaciguarlas. Su conviction la podemos corroborar con la platica que 
sostuvo con Breceda la tarde del 25 de matzo de 1913, en donde este liltimo le 
propone que en el Plan, con el que comenzam su movimiento contra Huerta ofrezca 
repartir tierras y cumplir las promesas del Plan de San Luis, pero Carranza se opone 
rotundamente argumentando que la revoluci6n debia ser linicamente para restaurar el 
orden constitucional y que esto lo debian saber todos; por lo que concluimos que el 
Jefe de Cuatro CiCnagas desde el principio no quiso comprometerse con ninglin sector. 

Cuando Carranza inicia la batalla contra Huerta, Francixo 3. Mligica insistio 
en la necesidad de que en el Plan se incluyemn soluciones a 10s problemas de 10s 
campesinos y de 10s obreros (en el Plan linicamente se dexonoce a Huerta y a (as 
autoridades que habian surgido de la usurpation), pero el jefe Constitucionalista le 
contest0 de la siguiente forrna: 

"LQuieren ustedes que la guerra dure dos afios o cinco afios? La 
guerra sed mas breve mientras menos resistencia haya que vencer. Los 
terratenientes, el clero y 10s industriales, son m6s fuertes y vigorosos que el 
gobierno usurpador; hay que acabar primer0 con este y atacar despues 10s 
problemas que con justicia entusiasman a todos ustedes ..." y aunque la 
asamblea objeto que habia juventud para luchar, no ~ 6 l o  cinco, sin0 diez 
aiios, prevaleci6 la opini6n de don ~enustiano.~' 

Es entonces cuando a Carranza se le reselva el cargo de Presidente 
interino, para cuando Cl ejercito Constitucionalista, venciera a Huerta, el hombre de 
Cuatm CiCnagas convocaria a elecciones para restablecer el Estado Mexican0 despues 
de consoliada la paz. Ante estos argumentos regresando al tema de la pugna entre 
Villa y Carranza, consideramos que es claro que el primer0 tenia totalmente la razon, 
en exigirle al segundo convocara a elecciones (en su manifiesto de septiembre de 
1914), ya que ademas de haberlo dicho como argumenki6n; bajo esa misma 
consigna habia enviado al General Obregdn con Villa para la reconciliation, misma que 
$10 fue una politica para desprestigiar al Centauro del Norte, tachindolo linicamente 
como politiquillo que buxaba "poder"; fue entonces cuando Carranza cede y habla de 
P 
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las reformas sociales, pues bien ~ b i a  que 5610 asi conseguiria adeptos, descalificando 
de manera grave a Villa. Convencido Carranza, como estaba de que el encarnaba 10s 
verdaderos intereses de la nacion, se concebia a si mismo como el principio del 
Estado, como la representacion viviente de la revoluci6n por lo que calificaba a sus 
oponentes de reaccionarios. 

Para entonces el General Obregon habia ganado fuerza; esto lo sabia 
perfectamente Carranza: "El general Obregon mandando un ejercito seria el unico 
general que en este tiempo pudiera detener a 10s americanos que quisieran invadir el 
pais, y, tal vez, hasta dermtarlos en alguna acci6n de guerra porque en cualquier 
momento conseguiria entusiasmar a las multitudes y llevarlas al triunfo ... en cambio, si 
sube a la Presidencia (Obregon) sera el desbarajuste" -corn0 lo asegura el testimonio 
de Bernardino Mena Brito-l' . 

Pero es en 1917 cuando Alvaro Obregon se retira a sus propiedades en 
Sonora en donde se desarrollo prosperamente, Adolfo Gilly en su libro "La Revolucidn 
Interrumpidaa"asegura que en esta prosperidad tuvo el favor y la gracia de Venustiano 
Carranza, pues era intencion de este que Obregon no volviera a la vida politics, pues 
el en realidad quiso imponer como su sucesor en las elecciones de 1920 a un civil 
totalmente desconocido y ajeno a la revoluci6n (bnilla); sin embargo Obregon lanzo 
su candidatura desde Sonora a mediados de 1919, esta se volvio el foco de atraccion 
de todo descontento contra el rbimen, ademas de ser apoyado por una de las alas 
del constitucionalismo. 

El historiador Daniel Cosi6 Villegas asegura que Carranza se inclinaba 
porque su sucesor fuera civil, ante lo cual el grupo obregonista se opuso; por lo que la 
nuwa pugna seria Carranza-Obregbn, la que vaticino desde 1915 el Ingeniero Felix 
Palavicini al triunfo de este riltimo sobre Villa, en el centro del pais "En Celaya muere 
el villism; pero surge un nuevo caudillo y con el, una nueva facch: el obregonismo". 

Ante, este nuevo enfrentamiento en la carrera por la sucesi6n Presidencial, 
es muy interesante sefialar un pasaje muy importante: 

"A principios de abril de 1920, llamado Obreg6n a la Capital para 
rendir un supuesto testimonio en proceso federal, estuvo a punto de ser 
apresado y posiblemente asesinado por orden de Carranza. Desde marzo 
Obregbn habia hecho una alianza con Magaiia (General Zapatista) que le 
aseguraba el apoyo de 10s zapatistas para su lucha contra Carranza. De 
mado que el 13 de abril, cuando huyo del DF. para no ser apresado y 
asesinado, pudo hacerlo en un tren a hacia el sur, a traves de Morelos, 
disfrazado de ferrocarrilero. Desde Guerrero envi6 mensajes a sus 
partidarios en toda la rep~iblica, y a mediados de abril la rebelion 
obregonista era un hecho nacional: se pronunciaron desconociendo a 
Carranza las autoridades civiles y militares de Sonora, Sinaloa, Michoadn, 
Zacatecas y detras siguieron otros. 

I '  CORWVA Arnaldo. Op. Cit. Pig. 265. 



El 23 de abril de 1920, Obregon lanzo su Plan de Aqua Prieta, cuyos 
puntos eran derribar a Carranza, nombrar Presidente provisional al 
Gobernador de Sonora Adolfo de la Huerta y realizar luego elecciones para 
establecer el gobierno legal. Una ola de pronunciamientos en todo el pais 
volc6 practicamente a todo el ejercito a favor de Obregon en la semana 
siguiente." 22 

Es asi como el 7 de mayo Carranza sale de la capital hacia Veracruz con una 
reducida escolta y con un convoy ferroviario donde pretendia transportar todos 10s 
recunos economicos del pais consigo; entre tanto el 9 del mismo rnes hizo entrada 
triunfal el General Obregon junto con Genovevo de la 0 (zapatista). Carranza tuvo 
que salir del camino hacia Veracruz internandose en las montafias de Puebla, ya que 
era acosado por zapatistas y obregonistas. El 21 de mayo, en su campamento en 
Tlaxcalaltongo fue asesinado el varon de Cuatro Cienagas durante la agitada sucesion 
de 1920 y el asenso de Obregon a la Presidencia por miembros de su propia guardia 
personal; para el 24 el Congreso de la Union (que apoyaba a Obregon desde antes del 
asesinato de Carranza) design0 Presidente Provisional a Adolfo de la Huerta. 

Lo mas relevante que realizara Adolfo de la Huerta en su period0 
provulonal fue enviar a comienzos de julio un interlocutor con Villa para negociar su 
rendicion en las rnejores condiciones, pero el 9 de julio fue el Secretario de Guerra y 
Marina, el General Plutarco Elias Calles quien declaro pljblicamente que no habia 
ninghn tipo de negociaciones con Villa pues su rendicion tenia que ser incondicional; 
consecuentemente las negociaciones que se celebraban en Saucillo, Chihuahua se 
intermmpieron, asi se inicio una ofensiva contra Villa pero este ya habia desaparecido. 

"Fue entonces cuando Villa consumo su ljitima hazaiia militar: en una 
rnarcha forzada de 5 dias atraved con sus tropas el Bolson de Mapimi, 
extenso desierto que separa Chihuahua de Coahuila, donde en cientos de 
kilometros es imposible hallar una gob de agua ... cay6 con sus hombres en 
la poblacion de Sabinas, Coahuila, en pleno centro de la region carbonera 
del estado, y tomo la plaza por sorpresa el 26 de julio de 1920 junto con su 
gwmicion de 60 federales. Se apodero adends de varios trenes y levanto 
50 kilometros de via hacia el norte y hacia el sur, para evitar contraataques 
sorpresivos ... cuando a las 5 de la rnaiiana de aquel dia el Presidente de la 
Huerta recibi6 una comunicaci6n de Villa puesta en el telbrafo de Sabinas, 
anunciando que habia tornado la plaza y que queria entrar en negociaciones 
directas con el gobierno, su primera reaccion fue no dar craito a la 
noticia ... En cuanto la confirrno, de la Huerta contest0 aceptando ..."23 

Lo rn6s importante de dichas negociaciones fue el retiro de Francisco Villa a 
ia hacienda Canutillo en Durango a la "vida privada", misma que se la habia cedido el 
gobierno federal, ademas de asignarle a 50 hombres de su confianza para formar su 
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escolta personal, misma que recibiria su salario de la Secretaria de Guerra y Marina y 
que esta jamas podria disponer de ninguno de estos hombres para ninguna otra labor 
o Comision; asi mismo cedi6 tierras a todas las tropas villistas, ademas de pagar un 
aiio de salario segirn el grado que ostentaran en esa fecha. Durante 3 aiios todos 
vieron en Villa un centro de poder y una potencialidad de volver a la lucha campesina, 
pues nunca fue coptado por el gobierno Obregonista como si lo habian sido 10s 
generales zapatistas, por lo que el 20 de julio de 1923 fue asesinado a tiros en su 
autom6vil acompaiiado de 5 hombres de su escolta cuando iban rumbo a parral. %lo 
despues de este acontecimiento es cuando el Gobierno Norteamericano por medio de 
10s Tratados de Bucareli otorga el reconocimiento al gobierno Obregonista, pues 
desde el asesinato de Carranza se habia negado a reconocer a cuaiquier otro 
gobierno. 

A Obregon Salido lo sucedio Plutarco Elias Calles, al primer0 no le agradaba 
mucho el hombre fuerte de Guaymas per0 sus alianzas con lideres m6s pequeiios le 
daba fuem, ya que esa fue clave de su asenso el arte de formar las alianzas; per0 la 
razon mas fuerte que inclino a Obreg6n a acercarse a Calles, fue la organizaci6n que 
llevo acabo este al armar a millares de campesinos durante la rebelion delahuertistas 
(1924), quedando asi paralelo al oficial otro ejercito. Esta sucesion fue a sangre y 
fuego pues como acabamos de seiialar Obregon 610 tenia la intention de sostener 
una buena relaci6n Calles, m6s no darle su apoyo para que subiera a la Presidencia; 
de esta relacion se dio la modification Constitucional para que Obregon pudiera 
reelegirse. Habiendo sido reelect0 a mediados de 1928 fue asesinado a balazos por 
J o e  de Le6n Toml (fanatic0 religiose) mientras celebraba un banquete por su victoria. 
Durante su period0 Presidencial se creo la Secretaria de Education PGblica e inicio 
junto con Calles la persecuci6n al clero ya que este mostraba abierta oposicion a las 
medidas obregonistas. 

Calles a diferencia de Obregon no se limito a engaiiar a otros lideres con 
falaces promesas, sino que 10s hacia participes del poder con lo que asi su influencia 
aumentaba; de 1920 a 1928 toda la politica nacional giro en torno a esas correlaciones 
de fwrza y su influjo se sintio hasta despues de 10s aiios treinta. El asesinato de 
Obreg6n termina con esta pugna; la mayoria de 10s obregonistas aseguraron que su 
asesina fue su sucesor presidencial, latente fue el probable levantamiento armado por 
parte de estos irltimos, per0 hibilmente Calles propuso formar un Partido Nacional 
Revolucionario creado en 1929 en donde se agrupara toda la familia revolwionaria, es 
asi como nace el moustro corporative. Esto se reflejo en la politica nacional dando la 
psibilklad de que nuevas fuems politicas se organizaran y desarrollaran al s e ~ i c i o  
del nuevo rhimen. La actividad politica en conjunto de varios grupos politicos, sus 
alianzas y la correlacion de fuerzas que en su entorno se creaban fueron sustituyendo 
las relaciones personalistas y carismaticas del caudillo; pero este se negaba a morir. 
Durante su gobierno (1924 - 1928) detuvo el reparto agrario, burocratizo el 
movimiento obrero y lo integro al aparato estatal, combatio a la iglesia (igual que su 
antecesor) corno centro de reagrupamiento politico de la oligarquia terrateniente y 
derrot6 a la rebeli6n cristera y suspende las relaciones diplomiticas con la Union 
Sovietica (mismas que habia iniciado Obregon). 



Per0 su aportacion mas grande al actual sistema politico es que fijo las 
reglas de la institucionalidad de las funciones pliblicas; politicas y administrativas, y la 
mas importante la del ejercito, siendo este el pilar, la fuerza y permanencia de la 
actual estructura, lo planteo como "fiadoP de la seguridad politica nacional. 

Es asi como llegamos a la etapa del maximato, mismo periodo en que 
enCOntramOS a 10s CC. Presidentes Emilio Portes Gil (provisional de 1928 a 1930) 
despues del asesinato de su antecesor; Paxual Ortiz Rubio (1930 a 1932 aRo en que 
renuncio); y Abelardo L. Rodriguez su interinato fue de 1932 a 1934; este periodo es 
llamado asi, ya que de acuerdo a varios politologos era en realidad Plutarco E. Calles 
quien seguia gobernando a traves de un hilo negro manejandolos a su antojo, rigiendo 
asi sus decisiones y el camino del pais. Si bien Calles apoy6 la candidatura de 
erdenas esto fue por que no podia impaner un representante de su facci6n y 
esperaba controlar ai candidato intermedio apoyado por la izquierda. 

El 1 de diciembre de 1934 Gzaro Girdenas del Rio asumio la Presidencia; lo 
impulso la tendencia radical del Constituyente de Queretaro; aunque iniciaimente se 
consider6 que era otro Presidente sumiso a las ordenes de Calles, en dos aiios este 
tuvo que salir exiliado del pais (en Estados Unidos de America), en 1936 Calles trato 
de aprovechar el gran nlimero de huelgas que habia en el pais para utilizar todas sus 
relaciones dentro del gobierno e intentar un golpe de estado; es de suponerse que 
esos dos primeros aiios Grdenas se neg6 y opuso a seguir svs opiniones, por lo que 
prepam las circunstancias para que Calles no tuviera oportunidad de desestabilizar el 
pais y asi poder sacarlo. 

'... consientes de sus responsabilidades, el Gobierno que presido y deseoso 
de apartarse de lamentables precedentes que existen en la historia de 
nuestras cruentas luchas politicas en las que frecuentemente se ha 
menospreciado el principio de respeto a la vida humana, estimo que las 
circunstancias reclamaban, por imperativo de la salud pliblica, la inmediata 
salida del territorio nacional de 10s seiiores: General Plutarco Elias Calles, 
Luis N. Morones, y Melchor Ortega. Palacio Naclonal. 10 de abril de 1936. El 
Presidente de la Repcblica, LAzam Girdenas." " 

Debemos seiialar que era militar de carrera, particip6 en el movimiento 
revducionario, fue lefe de columna contando con pocos a h  de edad y aprwechando 
las circunstancias mundiales del momento logr6 la expropiaci6n petrolera en su 
mayoria a Ingleses y Franceses, pues sus gobiernos se encontraban ocupados con el 
inicio del movimiento El ico nazi y su posterior desenlace en guerra mundial 
(segunda), apoyandose en el movimiento obrero y en particular en la organization 
sindical v el movimiento de huelqa de 10s petroleros. Asi mismo, impulso la re~artici6n 
agraria hasta llegar a cifras soarendentes, llevo acabo la dixusion y consiguiente 
reforma al articulo 3 Constitucional sobre la implementaci6n de la education Mcialista; 

" 1.0% Praidcntes dc Mtrico anre la Nacih  1821-1966 V. Manifieslas y documentos de 1810 a1966. Edilado por 
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recibio sin restriction alguna a la comunidad espafiola republicana expulsada por 
FranCix0 Franco; dio asilo a Le6n Trotsky en 1936 cuando ningun pais del mundo lo 
recibia. Retomando la idea del Presidente Guadalupe Victoria que en 1824 creo la 
Ayudantia General para asistirlo, le vuelve a dar vida a esta institucion. 

Con el hub0 un cambio muy importante en el Partido Oficial, que fue el de 
denominacion por Partido de la Revoluci6n Mexicana (1938) y su reorganization por 
sectores, para entonces ya existe inconformidad al interior del partido y se separa de 
el Lombardo Toledano por lo que crea en contraposicion al partido oficial el Partido 
Autentico de la Revolucion Mexicana, siendo Ciirdenas no solo tolerante, sin0 que en 
cierta forma apoyo y alento en su proyecto a Lombardo Toledano. 

El siguiente en lista fue: Manuel Avila Camacho, algunos autores afirman 
que con el empieza lo que llaman 'el burocratismo politico" fue destapado el 22 de 
febrero de 1939 por Vicente Lombardo Toledano, su period0 comprendio de 1940 a 
1946; era militar de carrera y su puesto anterior al de Ejecutivo de la Union era el de 
Secretario de la Defensa National, durante su etapa presidencial ocurri6 un suceso 
muy importante: el hundimiento de 5 barco tatrques petroleros mexicanos "Potrero de 
llano, Faja de Oro, Amatlan, Tuxpan y otro" por submarinos nazis, con lo que 
ingresamos a la segunda Guerra Mundial, su gobierno envi6 solo un escuadron el 
conocido como el Exuadron 211. La guerra dio a Mexico una ventaja sobre 10s dem6s 
paises en guerra; ya que mientras Europa era devastada, Estados Unidos de 
Norteamerica empleaba toda su capacidad fisica, material y econ6mica en la guerra, 
lap611 invadia Asia y el mundo estaba vueito de cabeza, Mexico tuvo que acelerar a 
grandes pasos la industria para poder exportar un poco de esa productividad al pueblo 
norteamericano que utilizaba su industria Gnicamente en forma militar, igualmente la 
abasteci6 de energeticos, especialmente petroleo, con todo ello se dio el "milagro 
mexicano". Convierte la Ayudantia General (retornada por el Presidente Girdenas) en 
el Estado Mayor presidencial, per0 su funci6n principal era cwrdinar 10s esfuerzos de 
10s Estados Mayores de la Defensa y de la Marina durante la guerra. 

Fue el auge de importation, economico, industrial en todos sus sentidos 
para Mkico, pero esto no fue aprovechado al mSximo, por lo que este auge d l o  duro 
algunos aiios, en lo que se recupero la industria norteamericana y volvi6 a tomar las 
riendas no s6lo de su mercado, sino tambien de 10s paises Europeos de occidente. 

Reformo el articulo 3 Constitutional, ya que m estaba de acuerdo a lo 
irnpulsado por el General U r o  Girdenas, especificamente en que la education fuera 
socialists, por lo que fue suprimida esta caracteristica; tambien modifico, pero esta 
vez para bien de la irnparticion de justicia la inamovilidad de 10s Ministros de la 
Suprema Corte de Justicia, m0ti~and0 esta reforma con '... impartir justicia, ajena a 
coacciones o influencias de cualquier orden, sin m6s norma que la ley...". 

Miguel Aleman Valgs primer Presidente civil (1946- 1952), perteneciente a 
la clase media alta, veracruzano; con 39 aiios de dad, destapado por Fidel Velasquez, 
para entonces unico lider de la Confederation de Trabajadores Mexicano (m); varias 



personas afirman que fue un sexenio de profundos claroscuros, cambios en lo 
economico, lo industrial y en lo social; otras tantas afirrnan que fue la epoca dorada de 
la corrupcion, pues no s61o el tomaba del pueblo, sino que dejaba tomar a todos 10s 
empleados del Estado. 

'De hecho, soci6logos e historiadores coinciden en seiialar que 10s 
efectos de la fiebre corruptora del alemanisimo constituyen el principal 
legado de ese gobierno a las siguientes generaciones ... " l5 

Aleman Valdes vivi6 el auge de lo que conocemos corno el milagro 
mexicano, este debido a las circunstancias mundiales que imperaron durante la 
Segunda Guerra Mundial, en donde la mayoria de 10s paises industrializados 
participaron dejando sus industrias sin mano de obra, por lo que solicitaban 10s 
productos necesarios a paises subdesarrollados, que por sus caracteristicas no 
participaron con igual magnitud que 10s industrializados. El Presidente Alemin quiso 
aprovechar estas condiciones, tratando hacer de M&ico una nackh de primer mundo, 
indusbializada, capitalists, competitiva y aliada con 10s paises industrializados (en 
especial con Estados Unidos de Norteamerica); pero junto con el declive del milagro 
mexicano y volviendo a la caida de las exportaciones manufactureras en mercados 
mundiales que ya no se encontraban en guerra, al desempleo, la inflacion y la 
contrac136n del mercado intemo, hizo que el pmyecto alemanista fuera cobrado a un 
costo muy elevado, lo que se reflejo en 10s siguientes sexenios. El Estado Mayor 
Presidencial corno se conoce hoy, data de esta administracion apunta el General 
Grafias -en un articulo- cuando el presidente hizo generales a sus amigos, siendo 
civi~es.'~ 

Adolfo Ruiz Cortines, otm veracruzano, cuyo pronunciamiento fue hecho por 
Snchez Taboada el 13 de odubre de 1951, para algunos autores miembro de la 
masoneria al igual que todos sus antecesores; junto con el contendi6 para la 
presidencia Vicente Lombardo Toledano y por primera vez el Partido de Acci6n 
Nacional hace su aparici6n con Efrain Gonzalez Luna. Unico Presidente contemporaneo 
que no tuvo titulo univenitario, y cuya ocupaci6n era la de empleado, surgido de la 
Secretaria de Gobemacion; antes desempefio 10s siguientes cargos de elecci6n 
popular: Diputado Federal por Tuxpan, Veracruz y Gobernador del Estado de Veracruz. 

Impulso fuertemente la industria turistica en M&ico, conuetizando el 
pmyecta acapuko, rnismo que es el principal centro turistico abualmente, pero que no 
ha sido explotado a plenitud. 

Adolfo Lopez Mateos (1958-1964), nacido en Atizabn de Zaragoza, de 
clase media, abogado, su cargo previo a la presidencia durante 5 aiios fue la 
Secretaria del Trabajo y Prevision W a l  y se desempefio corno Senador, el 18 de 
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noviembre de 1957 se le seAalo como candidato a la presidencia por parte del Partido 
Revolucionario Institucional. junto con el contendio Miguel Mendoza Lopez linica 
elecci6n en que participara el Partido Cornunista. 

Entre las acciones que realizo encontramos: la fundacion del ISSSTE, 
impulsa la gratuidad en 10s libros de nivel prirnaria; nacionalizo la industria elarica, 
realizo todas las negociaciones necesarias para la devolucion del territorio del 
Charnizal, mismo que se encontraba en manos norteamericanas. Rornpio relaciones 
internacionales con el gobierno Guatemalteco debido a una agresion aerea de este 
gobierno en contra de barcos nacionales. 

Julio Scherer en su libro "Parte de Guerra" dice: Lopez Mateos fue frivol0 ... 
viajaba cuanto podia, el placer antes del deber y se aislaba con frecuencia. Victirna de 
la migrafia incontrolable que lo postraba por dias, dejaba hacer, dejaba libre al 
Secretario de Gobernacion, su amigo" " En el tjltimo afio de su mandato, 54 afios de 
edad y ya advertido del riesgo del aneurisma cerebral2' 

Gustavo Diaz Ordaz (1964-1970), originario de salchicomula puebla, de 
clase media alta, su campafia electoral inicio el 18 de noviembre de 1963 realizando su 
destape como candidato Fidel Velazquez, se gradu6 corno Licenciado en Derecho de la 
Universidad de Puebla, anteriormente se desernpefio como Diputado Federal y 
Senador de la Repliblica; fue Secretario de Gobernacion en el sexenio inmediato 
anterior, en la ley Jefe de Gabinete (y gracias a la migrafia de Ldper Portillo Jefe de 
gobierno en 10s hechm) desde donde sofoco ha& el crimen la hueiga fernartitera de 
1959 y rnetid en la m'rcel a diez mil trabajadores que mltd poco a poco. Demetrio 
Vallejo, simbolo del movimiento, slid de la prisidn viejo y desmedrado.. en 1964, 10s 
mPdios desfilam. .. ex@/bn pstaciones y eJ p g o  de su aguinaldo. .. Dhz Ordaz se 
negd ... amenazo con el personal de 10s hospii2les milifares. .. aparecid la mano dura ... 
vencidos 10s mpdicos, siguio la pe~secuciin ~ e l ~ v a . ~  

Se rurnora que por viejas rencillas politicas, nego apoyo al Rector de la 
UNAM en ese entonces Ignacio Chdvez y que obtuvo su renuncia dentro del salon del 
Consejo Universitario entre grltos, insultos y apunto de golpearlo un energlimeno. 

El pasaje d s  tragic0 que se recuerda durante su sexenio fue lo ocurrido en 
la Plaza de las 3 culturas, aunque durante todo el connicto estudiantil se utiliz6 la 
f u e m  Mblica, fue en Tlateloko en donde se noto como el ejercito se encontraba en 
"estado de guerra" (hablando metaforicamente); algunos sefialan a su Secretario de 
Gobernacion como responsabk de 10s hechos (tal vez para limpiar un poco su Rgura), 
pem es claro que ambos estaban al tanto de lo que acontecia, al grado de que el 
General Luis Gutierrez Ompeza, 3efe del Estado Mayor Presidenclal fuera, quien 

-- 
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enviara al "Batallon Olimpia" a las azoteas de varios edificios en especial del 
Chihuahua, asi como ordenar el alquiler de 3 departamentos ubicados dentro del 
miSm0 edificio para la su utilization en el operativo; como lo revelan 10s documentos 
del General Marcelino Garcia Barragan entonces Secretario de la Defensa Nacional. 

Otro suceso de relevancia fue la celebracion de 10s luegos Oiimpicos de 
1968, argument0 que s u p  utilizar muy bien contra 10s estudiantes, profesores y 
ciudadanos que participaron en el movimiento social; que fueron capturados el 2 de 
octubre y en dias posteriores a 10s que se les siguio procesos irregulares. Otro evento 
que presidio fue la Copa Mundial FIFA. Al terminar de su sexenio fue embajador de 
Mkxico ante Espaiia. 

Luis Echeverria Alvarez (1970-1976), Licenciado en Derecho, egresado de la 
UNAM; primer Presidente originario de la Capital, la fecha del pronunciamiento fue 
realizada el 18 de noviernbre de 1963 por Fidel Velasquez; es miembro de la 
masoneria, en ese momento se le consideraba de clase media alta, tenia el cargo de 
Secretario de Gobemacion antes de la designacion en donde trabajo once aRos y 
anteriormente en el PRI siete aiios ininterrumpidos. Durante su campaiia electoral 
visito la Universidad Nicolaita de Morelia en donde guardo un minuto de silencio por 
10s muertos en Tlatelolco, cuesti6n que irrito mucho a Diaz Ordaz y al sector militar en 
especifico al General Marcelino Garcia; a b s  despuQ visito la Ciudad Univenitaria para 
inaugurar el ciclo exolar (badici6n que se habia dejado por 10s ljitimos 
acontecimientos), en donde se le hizo un merecido recibimiento a su altum. 

Heredo de su p r e d e ~ e ~ r  el conflicto originado por 10s malos procesos 
llevados a cabo en contra de 10s participantes en el conflicto estudiantil, por lo que 
ofred6 la libertad de estos a cambio de su exilio, varios de estos aceptaron y se fueron 
a la Repljblica de Chile, una de las figuras m6s relevantes en negarse fue lose 
Revueitas quien muriera en prision. 

Es recordado por su frase celebre "arriba y adelante" (Diaz Ordaz y otros 
preguntaban arriba y delante de quien, como, o si eso significaba que el sistema tal 
como se encontraba em malo), al igual que su actitud demencial y su ernpeiio en 
repetir mentiras en cuanto a problemas graves se tratara y responder puntualmente 
las preguntas que no se le habian cuestionado. Durante su sexenio creo una gran 
cantidad de fideicomisos, algunos historiadores dicen que todo problema lo qwria 
resdver a hav& de la figura del fideicomiso; tomaba decisiones populistas sin previo 
analisis o viabilidad por lo que el desarrollo social en realidad nunca tuvo una 
planeadon o estrategia real, sino que sus decisiones eran tornadas al vapor, debido a 
esta Falta de estrategia economics y social el peso se devalljo en casi un 90% (de 8.50 
pesos por dolar, al termino de su period0 estaba a 70.80 pesos por dolar). Signo la 
Carta de Derechos y Deberes Economicos de 10s Estados como ejemplo de su deseo 
de desarrollo social. Creo la Secretaria de la Reforma Agraria y durante su 
administration se localizan 10s grandes y ricos yacimientos de petroleo en Campeche. 
Su aspiraclon al concluir esta etapa de su vida era la Direcci6n General de la 



Organization de la Naciones Unidas, circunstancia que jamas sucedio; en cambio fue 
embajador de Mexico ante la UNESCO. 

1056 Lopez Portillo (1976 -1982), igual que su predecesor perteneciente a 
la clase media aka, abogado, egresado de la UNAM, tambitin originario del Distrito 
Federal y miembro de la masoneria (coincidencia, o seria, que 10s 45 aiios de 
conocerse habran influido); su destape fue efeduado por Gmez Villanueva Presidente 
de la Confederation Nacional de Campesinos el 22 de octubre de 1969; tenia el cargo 
de Secretario de Hacienda Y Craito Publico. En realidad tenia poco tiempo de habene 
incorporado a la administracion pbblica. 

Es recordado como un hombre demasiado frivolo; que gran parte de su 
period0 presidencial afirmo: "que tendriamos que aprender a administrar la riqueza", 
esto debido al gran auge en 10s precios internacionales de barril de petrbleo, per0 que 
posteriormente 10s paises desarrollados per0 carentes del crudo realizaron ciertas 
maniobras tanto politicas, como econ6micas para desinflar 10s precios; es asi como en 
el ultimo aiio de su gobierno, en el informe presidential ante la Gmara de Diputados 
llora al decir: "... ya nos saquearon, ya no nos volverin a saquear ... defender6 el 
peso como a un perro", promesas que nunca cumpli6. 

Los acontecimientos m6s importantes dumnte el ultimo aiio de su 
administmcion fue la celebmci6n de la Convenci6n Norte - Sur, realizada en Cancun y 
las primems acciones encarninadas a la nacionalizacion de la Banca mexicana por 
medio de la publicacion del Decreto de Nacionalizacion de la Banca Privada -el 2 de 
septiembre de 1982- y el Decreto de control de cambios; esta acci6n tan importante 
t w o  como acciones previas cambios a 10s articulos 28 y adiciones al 123 
Constitutional. 

Dumnte su sexenio la economia crecio en un promedio de 6.2% anual; la 
inflation promedio anual fue de 32.7% y llego a 98.9% en el liltimo aiio de su 
mandato. El Producto Interno Bruto (PIB) per capita alcanza $2,840.00 d61ares en 
1982. 

Miguel de la Madrid Hurtado tenia 48 aiios al asumir sus funciones, 
originario de Colima, Colima; se rumom que fue el primer Presidente que no era 
miembro de la masoneria; egreMdo de la UNAM corno Licenciado en Derecho y obtuvo 
una maestria en la Universidad de Harvard; fw durante 10s 2 aiios anteriores 
Secretario de Prqmmaci6n y Presupuesto; su destape lo realizo el Presidente Nacional 
del Cornit6 Ejecutivo del PRI el 25 de septiembre de 1981. Durante su campaiia 
nombro a su Plataforma Politica simplemente "Prqrama de Acci6n" dividiendolo en 2 
ejes: Reivindicaciones nacionales y Dernandas de las bases o masas. 

Durante su pericdo (1982 - 1988) entre las cuestiones m6s relevantes que 
realiz6 fueron 10s diversos Pactos para la Estabilidad y el Crecimiento Economico 
controlaban 10s precios de diversos productos, esto con la finalidad de vigilar la 
inflacion y evitar la devaluaci6n que en esos momentos era constante, cuesti6n que en 



terrninos economicos reales no se evito; realizo todas las gestiones necesarias para 
que Mexico entrara al GATT; por lo que creemos que es el quien pone la piedra 
angular para la implantation del proyecto economico neoliberal en el pais; un hecho 
de la naturaleza relevante fue el sismo de 1987 mismo que convirtio en ruinas a la 
ciudad de Mexico y que consecuentemente se recibiera la ayuda humanitaria de 
muchos paises. 

En su sexenio la economia creci6 en un promedio de 0.2% anual; la 
inflation promedio anual fue de 86.7% pero llego a 159.2% en 1987. El Producto 
Interno Bruto (PIB) per capita alcanzo $1,990.00 dolares en 1988. 

i n  la pr6xima sucesion se complicaron las cosas al interior del PRI con la 
disidencia encabezada por Cuauhtemoc Grdenas Sol6rzano combati6ndolo con 
articulos periodisticos encomendados a destacados politicos que tenian espacios en 
importantes publicaciones, entre ellos Augusto GClmez Villanueva de la revista 
"Siernpre"; de la Madrid minimizo ese brote al interior del partido, y se concentro en el 
juego de la pasarela con su indice con 10s que en estricto orden alfab6tico son: Aguirre 
Velasquez Ramon, Bartlett Diaz Manuel, Del Mazo Gonzilez Alfredo, Garcia Ramirez 
Sergio, Gonzilez Avelar Miguel y Salinas de Gortari Car~os.~' 

Carlos Salinas de Gortari, economists egresado de la UNAM, con doctorado 
en Economia Politica en la Universidad de Harvard, originario de Mexico D. F., su 
familia desde hace varias dkadas a pertenecido a la clase alta; estuvo durante 5 aiios 
al frente de la Secretaria de Programacion y Presupuesto; su destape lo realizo lorge 
de la Vega Presidente del Comite Ejecutivo del PRI, el 4 de octubre de 1987, su 
programa politico durante su campaiia se llamo 'El reto" y el autor de su Plan Nacional 
de Desarrollo es Ernesto Zedillo Ponce de Ldn. Es en este tiempo en que se da la 
primem gran fractura del partido rnonolitico, con Cuauhtemoc Girdenas SoMmno 
(quien fuera su opositor electoral), Porfirio Muiioz Ledo y lo que se conoci6 como la 
corriente dernocritica del PRI. Inmediatamente se constituye el Frente Democritico 
Nacional aglutin6ndose el Frente Cardenista de la Reconstrucci6n Nacional, el Partido 
Popular Socialista, el Partido Mexicano Wialista, el Partido Revolucionario de 10s 
Trabajadores; y las siguientes organizaciones sociales: Cwrdinadora Nacional de 
Trabajadores de la Education, el Sindicato Nacional de Electricistas, el Sindicato de 
Costureras, el Consejo Estudiantil Universitario, parte de la Cwrdinadora Estudiantil 
Polit&nica, entre otras. A1 termino de las elecciones la mayor parte de estas 
agrupaciones conforman el Patti& de la Revduci6n Democratica. 

Durante 10s dixursos en su campaiia electoral enaltecio 10s articulos 3, 4, 
25, 26,27, 28 y 123 Constitucionales y durante su sexenio 10s reform0 a tal grado que 
modifco parte esencial del espiritu que guardaban. 

Desde el pmceso electoral Salinas de Gostari causo polemica ya que su 
triunfo fue fuertemente cuestionado con la "caida del sistema", lo que trajo como - 
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consecuencia la exigencia de varios sectores de recontar nuevamente todas las urnas, 
mismas que se consentraban en la Camara de Diputados y que poco tiempo despues 
se incendiaran. Al principio de su sexenio continuo con el Pado Economico creado por 
el Licenciado Miguel de la Madrid; privatizo la Banca y Telefonos de Mexico, entre 
otras empress; termino de negociar en 1993 la deuda externa que era de 100 mil 
millones de dolares a 60 mil miilones de doloares; desde entonces se mantiene una 
relaci6n estrecha con el Director del Fondo Monetario Internacional Michel Carndesus. 

Al inicio de su period0 puso especial enfacis en las negociaciones de Mexico 
con 10s diferentes parses que se encuentran dentro del GATT, per0 al misrno tiempo 
realizo todo lo necesario para signar junto con Estados Unidos de Norte America y 
Canada el Tratado de Libre Comercio que entro en vigor el 1 de enero de 1994, mismo 
dia en que se levanto en armas el Ejercito Zapatista de Liberaci6n Nacional, tomando 
en esa mad~gada varios municipio del Estado de Chiapas y declarando la guerra al 
ejercito y gobierno mexicano, el primer interlocutor entre ambas partes fue el ex - 
regente Manuel Camacho Solis, quien meses antes esperaba ser apoyado por el 
Presidente, para ser el candidato oficial de su partido, cuesti6n que no fue asi y que 
generarh un aspect0 negativo (que degeneraria afios despues en otra fractura del 
partido y uno nuevo el Partido de Centro Democratico), quien recibi6 dicho apoyo fue 
Luis Donaldo Colocio Murrieta, que fue asesinado en Lomas Taurinas, Tijuana el 23 de 
marzo de 1994 y que fue relevado por su director de campafia electoral. 

Tarnbien en este lapso surge otro grupo armado el Ejercito Popular 
Revolucionario. En enero de 1994 conjuntamente con su Secretario de Hacienda Y 
Cr6dito P~jblico anunciaron que la reserva de la naci6n contaba con 24 mil millones de 
d6lares. 

Su mayor aspiraci6n casi al termino de su mandato era la Direcci6n General 
de la Organizaci6n Mundial de Comercio en la que tambien logro suscribir a Mkico a 
pesar de la Balanza de Pagos que en esos momentos teniamos, con lo que 
conjuntamente con el TLC anuncib la entrada de Mexico en el primer mundo corno 
pais desarmllado, esto se vino a bajo con la existencia de la guerrilla y el rompimiento 
del mito de la paz social que imperaba en Mexico. 

En 1988 la deuda externa era de $81,003.2 millones de d6lares Durante su 
administraci6n la economia creci6 en un promedio de 3.7% anual; la inflaci6n 
pmrnedii anual fue de 15.9%. El Producto Interno Bruto (PIE) per capita en 1994 
alcanza $4,180.00 d6lares. 

Ernesto Zedillo Ponce de L&n, economists egresado del Instituto 
~olit&nico Nacional; una semana despues del asesinato de su jefe de campafia torna 
protesta corno candidato oficial del PRI el 29 de mano de 1994 (par lo que se asegura 
entro de carambola); quien realm este segundo destape es Fernando Ortiz Arana 
Presidente del Cornit4 Ejecutivo Nacional del Partido; anteriormente se encontraba al 
frente de la Secretaria de Educaci6n PGblica. 



Al poco tiempo de haber protestado su cargo, se encuentra con el error del 
22 de diciembre de 1994, consistente en la elwacion del dolar frente a1 pew, por lo 
que este liitimo tuvo que entrar a la banda de flotation; 3 dias despues el gobierno 
sale de la banca cambiaria con 4 mil millones de dolares en la cuenta corriente (ique 
habra sido de los 20 mil millones de dolares restantes? -ver 2 parrafos arriba-). Signo 
Acuerdo bilateral de Libre Comercio con Chile, Venezuela y otros paises centro y 
sudamericanos. 

A p e w  de haber ofrecido la amnistia a todos 10s integrantes del E. Z. L. N. 
el 10 de febrero de 1995 la Procuraduria General de la Repliblica da a conocer 10s 
nombres de varios integrantes de este grupo armado, girando ordenes de 
aprehension. Despues de un tiempo se integra la Cornision Nacional de Concordia y 
Pacification (COCOPA) encargada de entablar el dialogo con la guerrilla de donde 
surgen 10s Acuerdos de San Andres Larrainzar, mismos que se ha negado a Mncionar 
el Ejecutivo, per0 ies una contradiccion formar UM cornision para el dialogo y despues 
dexonocerla?, puesto que es absurd0 suponer que esta cornision no informara en 
todo momento de la situation de las negociaciones. 

Debido a todos 10s grandes y graves acontecimientos que se dieron en aRos 
anteriores, desde 1994 en materia electoral se dio una apertura demochtica que dud0 
mucho que el ejecutivo federal se diem cuenta de su verdadera magnitud, consider0 
que lo hizo con el afdn de apaciguar el ma1 tiempo politico, social y econ6mico que se 
vivia en el pais, es as; como entran en vigor el 22 de agosto de 1996 las reformas 
constitucionales de 10s articulos 41 y 122, 10s cwles delimitan las bases de c6mo el 
"pueblo ejerceri su soberania", asi como le dio una verdadera reestructuracion al 
gobierno del Distrito Federal, pero no 610 por el cambio en el marc0 juridic0 sin0 
tambien por que con este fue la formula por la cual es posible que un partido de 
oposici6n gobernara la ciudad mas importante del pais a partir de 1997. 

En noviembre de 1999 realizo un acuerdo comercial con la Union Europea. 
Para garantizar el cambio de gobierno en el aiio 2000, se integra el Programa de 
Fortalecimiento Financier0 1999-2000, el llamado "blindaje economico" a fin de 
liquidar vencimientos de deuda extema con craitos nwvos y evitar el uso del ahorro 
interno. 

En junio de 1999 Amnistia Intemacional enbego a Ernesto Zedillo Ponce un 
informe detallado respecto de las violaciones de 10s derechos humanos en Mexico. 

En noviembre de ese mismo aRo sucede algo innovador al interior del 
paltido oficial "impulsado por el Presidente" las elecciones primarias o internas entre 
10s militantes del PRI para asi definir quien seria su proximo candidato oficial a la 
Presidencia resultando vencedor Francisco Labastida Ochoa dejando en el camino a 
Roberto Madrazo Pintado (Gobernador de Tabaxo), Roque Villanueva y Manuel 
Barlett. 



En 10s liltimos dias de enero del aiio 2000 el ejecutivo federal realizo una 
gira por Davos Suiza en donde: 

'Los saldos amargos de una gira. En solo 6 dias de gira internacional, 
el presidente Ernesto Zedillo sorprendi6 a Mexico y al Mundo: Califico al 
dialog0 con el Ejercito Zapatista de Liberation Nacional como un incidente 
de la historia y subestim6 con ello 10s esfuerzos de afios por encontrar la 
paz en Chiapas. Defenwr a ultranza del libre mercado, arremeti6 contra ios 
"giobalifobicos" y deambuio en Davos al margen de las reflexiones sobre las 
consecuencias' sociales mundial. Descalific6, luego, 10s informes 
internacionales sobre violaciones a 10s derechos humanos en Mexico. Y 
asumio el compromiso de cooperar con el gobierno espaiiol en su iucha 
contra el terrorismo, en el marco del apoyo que Madrid brinda a Mhico 
para implementar el acuerdo comercial con Europa. El presidente Zedillo 
finalizo su gira internacional el 1 de febrero, per0 sus declaraciones dejaron 
un saldo que el pais y el mismo apenas comienzan a   agar."^' 

Por lo anterior 10s comentarios no esperaron: desde un Jose Saramago 
indignado: 'el incidente historico, nada afortunado para Mkico, sera el presidente 
Zedillo"; para la prensa internacional: 'El conflicto en Chiapas 'asunto menor' que 
atrae a todo el mundo". Maria de 10s Angeles Pozas, quien estudio durante 10 aiios 
10s efectos de la apertura econ6mica y que concluyo en su tesis doctoral: 

En Davos, el pais irreal del Presidente ... Hace una lectura de la 
situaci6n del pais que se basa en indicadores macroecon6micos, por 
consiguiente, con muy poca sensibilidad hacia las condiciones reales de la 
poblacion ... hablo de 10s migrantes dei sur de Mexico, que han encontrado 
babajo en las enormes plantas maquiladoras de las ciudades norteiias, 
arrojo a 10s criticos una palabra horrible (globalif6bicos). 

Pablo Latapi Sartre fue mas conciso: "Mostr6 nuevamente su desprecio 
a cuantos no piensan como el respecto de la globalizaci6n economics, 10s 
"globalif6bicos" que "por pereza intelectual" son incapaces por comprender 
sus beneficios, desdefio tambien -a quienes trabajan en las ONG, "auto 
nombrados" para hablar en nombre de 10s pobres; desprecio a 10s 
insurgentes zapatistas porque "esos seiiores no tienen ni un gramo de 
buena fe", y declar6 que el dialog0 con ellos es 610 "un incidente" y "una 
parte muy menor de la soluci6n del conflicto"; ademis se vanaglori6 de que 
el 9 de febrero de 1995 (conocido por muchos como el dia de la traici6n de 
Zedillo) amenazo al EZLN con la represion, lo cual "me funcion6 muy bien", 
pues logro que se sentaran a dia~ogar."~~ 

-- 

" SANNANA MARTINEZ, "Los saldos amaraos dc la gira dc Zedillo rxlr Eumpa", Pmceso nemem 1214,6 dc 
f e b m  de 2000, PAg 20, Mtxieo D.F. 
" IAQUEZ Antonio, "La cxmna Maria de 10s Anaela considera abemtes las dcelaracioncs dc Zcdillo sobre la 
Rlobaliracibn". Proem nemero 1214.6 de febrero dc 2000, PAg 23. Mtxieo. D.F. 



El 25 de abril del 2000 10s Diputados federales aprobaron el proyecto de 
iniciativa de ley para regularizar 10s millones de vehiculos de modelo anterior a 1993 
ilegales que circulan por el pais, quedando excluidos 10s de lujo, convertibles y 
deportivos, el Ejecutivo no se quedaria callado ante esta afrenta, por lo que respondio 
'hoy van a legalizar 10s diputados el contrabando, maiiana ique van a legalizar? ie l  
secuestro, el salto a 10s bancos o que otros delitos? ... esto es demagcgia pura, es 
engaiar a la gente...33 El fie1 de la balanza en esta batalla la representa la Camara de 
Senadores, pues son ellos como Camara revisora 10s que la aprobaran o rechazaran, 
en cuyo caso volveria a la Camara de origen (de diputados). 

Podemos resumir este period0 en la perpetuacion del programa politico 
neoliberal, per0 existiendo 5 aiios de desgobierno, en donde su unica estrategia es 
dejar morir de inanicion o dejar que se pudran 10s problemas, sin tomar en cuenta la 
relevancia que estos tengan para el desarrollo de Mexico y como simples ejemplos 
tenemos: la guerra en Chiapas, el Fobaproa ahora Impab, el problema barzonista y la 
huelga estudiantil de 1999 en la UNAM a rayado en la intolerancia, y el autoritarismo. 

Haciendo un recuento de este breve analisis de la historia podemos 
percatarnos -corn lo hace Francisco Piii6n G.- "cuatro Presidentes que gobemaron el 
Mexico independiente suman ellos solos 58 aiios de 10s 90 que integran la t~talidad"~, 
y que 10s 2 primeros Presidentes despues de la revoluci6n mexicana tuvieron que ser 
asesinados (Carranza y Obregon) por sus sucesores y otros mas fueron exiliados o 
sutilmente enviados al extranjero para que el Presidente en turno gobernara (Plutarco 
Elias Calles, Gustavo Diaz Ordaz, Luis Echeverria Alvarez, lose L6pez Portillo, Carlos 
Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce); o simplemente alejados de la politica, 
Adolfo L6.w Mateos despues de la Presidencia se hizo cargo del Comite de 10s Juegos 
Olimpicos y Miguel de la Madrid Hurtado a estado durante varios aiios a1 frente del 
Fondo de Cultura Economics. 

Lo cierto es que a varios de 10s anteriores les queda como aniilo a1 dedo 
aquello de "es mas facil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un politico 
honrado sea funcionario"; ya que 10s politicos mexicanos han enseiiado al mundo otra 
manera de acumulaci6n rdptda de capital: un puesto importante en el Gobierno. La 
riqueza de 10s Presidentes, arnasada en 10s sexenios respectivos, se torna leyenda, 
fantasia popular, materia de chiste 

La figura del Presidente ha sido tan importante en toda la vida de nuestro 
pais, desde antes de su formation como tal, aun cuando esta figura no es exclusiva 
del sistema politico mexicano, es el ljnico sistema que lo ha desarrollado con diversos 
t&icos, esto se refleja asi: recientemente "de un total de mas de dos centenares de 
p e w j e s  del siglo XX, el Diccionario de Biografias politicas editada por la Universidad - 
" PEREZ SlVA Ctru. 'mca cn San L i a r 0  dctlenc el raro dcl ex mEmtc La proasla immd16 la scrtdn 
ord~nana en la C h a m  de D~oulsdor". m e d n  poliuca. Phg. 12, la lomads nbmcro 5,W2 de 7 de abnl drl 20W 
eocabeudos. " P ~ O N  Fmcisco, 'Pnsidencialismo EsmcNm dc ~ o d c r  en crisis", Editorial Plaza y Valdts, Mexico 1995 
Pig. 48. " PmON Francixa. Op. Cit Pig. 32. 



de Oxford d o  toma en cuenta a tres mexicanos: Carlos Salinas de Gortari, Lazar0 
Cardenas y Emiliano Zapata.'''6 

11. ANTECEDEMES CONSIXTUCIONALES DEL MEXICO INDEPENDIENTE 

A. Centralismo y federalism0 en Mexico independiente. 

1. Centralismo. 

Al consumarse la Independencia en 1821, no emn varios Estados 10s que 
surgian a la vida independiente, sin0 un Estado unitario, que correspondia al antiguo 
virreinato, que como era I@io despues de mas de 3 siglos de conquista siguiemn 
tomando el modelo Central como su forma de gobierno. 

Al comienzo de nuestm vida como pais independiente y por las 
circunstancias que nos rodeaban se adopto la Constituci6n de Gdiz como propia, por 
un breve lapso (hasta 1824) pero en la via de 10s hechos, por falta de aplicaci6n a la 
misma fuimos como en nuestro pasado inmediato centralistas. 

Con la coronaci6n de Agustin I (Iturbide); la reuni6n de las Cortes de 
Catedml (Ilamadas asi porque fue precisamente la Catedral Metropolitans el lugar 
donde 10s diputados eligiemn pam reunirse) que tenian como objetivo la realizaci6n de 
nuestm primera Constituci6n como pais independiente fue R t r a ~ d a  dia a dia. Estas 
al ver el verdadem objetivo ambicioso de Agustin Iturbide, lo convirtieron en blanco 
de criticas congresionales, mismas que respondi6 el Emperador con la aprehensi6n de 
algunos diputados y la disoluci6n del Congreso "que para ~ l v a r  las apariencias fue 
reemplazado por una junta instituyente'"'. 

A la caida del Imperio y reinstalado el Constituyente, varias pmvincias 
exigieron la imptantacitin del sistema federal con la amenaza de una disgregaci6n en 
donde quien da el primer paso fue: 

"Guadalajara, se habia apresurado a proclamar su plena autonomia, 
en lo concerniente a su r6gimen interior ... Algunas otms provincias: Oaxaca, 
Yucatin, Zacatecas, Queretaro, Mhico, secundaron de inmediato la auto 
declaraci6n de la de Guadalajara, de 16 de junio de 1823; y asi antes de 
entrar de Ifem al aiio de 1824, nos encontramos, no d lo  factica, sin0 
juridicamente, con una serie de gobiernos independientes, que 'no 

- 
j6 HIDALGO lorge m m ,  ..Mcricanos del riel0 XY, Diceionario dc Bioarnfm Politics de la Universidad dc 
Oxford. Inplatm", Primera plana y pagina 8-A. Rcforma nhmero 1812, lueves 26 de novicmbrc de 1998. 
" SAYEG HELU Jorgc, "InstiNcione~ de dcreeha ConstiNcional Mciieano", Editorial Pomia, I' edici6n, 
Mexico 1987. Pig. 71. 



reconocera (n) relacion con otros Estados distinta a la hermandad y 
~onfederacion.'~~ 

Ante estos acontecimientos otro historiador nos naira: 
"El 12 de junio de 1823 el Congreso ernitid lo que se llama en nuestra 

historia constitucional con el nombre de 'voto de Congreso', por lo cual para 
calmar a 1% provincias rebeldes, se declaro que 'el gobierno puede decir a 
las provincias estar el voto de su Soberania por el sistema de Republics 
Federal, y que no lo ha declarado en virtud de haber decretado se forme 
convocatoria para un nuevo congreso que constituya a la nacion'. En efecto, 
desde el 21 de mayo de ese rnismo aiio, el Congreso habia resueito 
convocar a un segundo Constituyente para que expidiera la Constitucion 
que el primer0 no habia podido Formular. Cinco dias despues del voto del 
Congreso, 6ste expidi6 convocatoria para las elecciones del nuevo 
Congreso, y en ella se enumeraban veintitrhs provincias, que serian las que 
eligieran a sus representantes.*+ 

Con las leyes constitucionales de 1836 o 'Siete Leyes' encontramos el 
periodo centralista en su mejor momento; ya que forrna un gobierno sumarnente 
radical: 10s gobernadores estarian sujetos al poder central; suprime las legislaturas de 
10s Estados convirti6ndolas en departamentos; la totalidad de lo recaudado via 
impuestos quedaba a disposition del gobiemo central. El periodo Presidencial lo seiiala 
de 8 aRos y crea al cuarto poder Consewador con fines de vigilancia de 10s otros 3 
poderes en cumptimiento de la Constituci6n. 

Con el prop6sito de entender rnejor lo que fueron las leyes de 1836 se 
pueden resumir asi: "La prirnera Ley, integrada por 15 articulos, definian 10s conceptos 
de la nacionalidad y la ciudadania, se dio a conocer a rnediados de diciembre de 1815. 
La Segunda Ley, referente al Supremo Poder Consewador, se componia de 23 
articulos y se aproLx5 en abril de 1836. La tercera de las restantes, aprobadas en 
diciembre de ese mismo aiio, especificaba lo relativo al Poder Legislative, su 
composicidn y la formaci6n de leyes, a lo largo de 58 articulos. La Cuarta Ley, en sus 
34 articulos establecia el Poder Ejecutivo individual, fijaba 10s requisitos para ocupar el 
cargo de Presidente de la Rephblica y prorrogaba el rnandato de 4 a 8 aiios. La Quinta 
Ley, integrada por 51 articulos, instituia el poder judicial, al que integraba con la 
Suprema Corte de lusticia, 10s Tribunales Superiores de los Departamentos y 10s 
luzgados de Prirnera Instancia y de Hacienda. La Sexta Ley, con 31 articulos, 
transformaba a 10s Estados en Departamentos, con Gobernadores nornbrados por el 
gobierno central y juntas locales de 5 rniembros que sewirian de consejeras al 
mandatario departmental. Finalmente, La Sptima Ley, con 6 articulos, contenia 
disposiciones relativas a las variaciones y prexripciones necesarias de las leyes 

" SAYEG H E L ~ ~  large, Op. Cir. P6g.. 73 y 74 
l9 TENA RAMIREZ Felipe, "Derecho ConstiNcional Mcxicana", 24. cdicihn. Editorial Pomia. Mexico 1990. 
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anteriores, las que -seiialaba- no podrian ser reformadas sin0 hasta despues de una 
vigencia de seis aRos.'*O 

Fueron varias las figuras que se rebelaron a esta situacion entre las mas 
importantes encontramos en 1840 la que dirigio Valentin Gdmez Farias y aun cuando 
en 1841 el General Mariano Paredes logro derrocar a Anastasio Bustamante 
(presidente por obra del Congreso, que destituyo a Vicente Guerrero axendiendo asi 
al vicepresidente); posteriormente se convoco en 1842 a un Congresn Constituyente 
ante el cual se presentaron 3 proyectos diferentes: uno central; otro liberal y el tercero 
quiso ser el punto medio tratando de integrar aspectos de ambas posiciones; per0 
estos 'no fueron del agrado del ejecutivo -segun nos cuenta el Doctor Iorge Carpizo- 
por sus tintes liberales, y decidio disolver la asamblea constituyente; entonces se 
design0 una junta de notables que expidio las bases de organizacion politica de la 
repbblica mexicana de 1843, cuya estructura centralistas fue m6s aguda que la de 
1836"' 

La posicion centralista lider6 hasta que en 1856 en el Congreso 
Constituyente gan6 la postura liberal del federalismo, per0 debido a la invasion 
francesa, las constantes revueltas y el segundo imperio llevaron a la Constituci6n de 
1857 fue letra muerta, cuando se da el triunfo de la republics la Constituci6n es 
restablecida; per0 al subir el General Diaz a la silla presidencial fue un documento sin 
vigencia, ni respeto. 

2. Federalismo. 

Para el politolcgo Francisco Piii6n nuestro federalismo ya tenia en la 
organization politico m i a l  del antiguo Mexico, un vago period0 ilustre antecesor: la 
Triple Alianza (azteca - acolhua - tepaneca), que ag~paban numerosos seiiorios, casi 
verdaderas provincias federadas, en este context0 el calpulli es el antecedente remoto 
del r6gimen municipal. 

En cambio para Sewando y Teresa de Mier, con la Federacion 'todo se 
volveria disputas y divisiones. " "Federarnos nosotros estando unidos, es dividirnos y 
atraernos 10s males que ellos (10s norteamericanos) procuraron remediar con esa 
federation."' Per0 en el Congreso Constituyente de 1823 10s federalistas entre 10s que 
destaca Miguel Ramos Arizpe, fwron mayoria lo que les permiti6 votar el Acta 
Constitutiva Provisional o de la Federacion, que establecia la forma de gobierno federal 
en lo que se dictaba la Constituci6n. 

La primera Constituci6n del Mexico independiente (1824) es Federal, consta 
de siete titulos subdivididos en secciones y de 171 articulos, "divide a Mexico en 19 

' O  CALZADA PADRON Feliciano. Op. Cil. Pig. 77 y 78 
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estados y 5 territorios. Faculto a cada Estado para elegir Gobernador y Asambleas 
Legislativas Propias ... Se adopto entonces un sistema de gobierno representativo, 
republicano, popular y federal. La division de m e r e s  se hacia de acuerdo con la 
doctrina clasica de Montesquieu: poder ejecutivo, legislativo y federal. El Ejecutivo se 
deposita en una sola persona, el Presidente de la Republics, al tiempo que se instituia 
el cargo de vicepresidente; el poder legislativo estaba compuesto por 2 camaras - 
diputados y senadores-; y el judicial se atribuia a la Suprema Corte de Justiiia. La 
intolerancia religiosa se mantenia inalterada al reafirmar que la religion catolica, 
apostdica y romana seria la oficial y se prohibia cualquier otra, al tiempo que se 
decretaba la libertad de imprenta y de palabra. La ciudad de Mexico fue declarada 
sede de 10s poderes de la Union, y denominada Distrito Federal. Se fijaba un period0 
de 4 aiios para 10s cargos de Presidente y Vicepresidente de la Repliblica ...'A3 

Nuestra primera Constitucion (como Mexico Independiente) de 1824 tuvo 
como uno de sus principios fundamentales el sistema Federal qw fue introducido por 
el Acta Constitutiva, per0 las constantes intrigas politicas y luchas de poder entre 
liberales y consewadores llevaron a estos liltimos a modificar este sistema, 
nuevamente por el Central 12 aiios despues, y que traeria funestas consecuencias 
para nuestro pais todavia dolorosas y palpables como heridas aiiejas. 

Despues del fracaso centralista acabado de padecer con las Siete Leyes, se 
confirm la forma federal como la mas conveniente a nuestras instituciones; se 
estaMece en consecuencia, dos ordenes de gobierno: general y local, segbn se trate 
de 10s gobiernos propios de cada una de las entidades federativas o del gobierno unico 
de la Repirblica entera; las entidades expresas lo son para la federation, rese~andose 
a 10s Estados las demas facultades. Veinticuatro Estados y un territorio - Baja 
California - constituyen las partes integrantes de la Federaci6n, haciendo notar que 
Nuevo Le6n y Coahuila integraban entonces un s6lo estado con dicho nombre y que 
en lugar de Distrito Federal se establecia el Estado del Valle de Mexico, condicionado, 
empero, al traslado de 10s m e r e s  a otro lugar. 

Y como consecuencias funestas del Centralismo, se regreso al sistema 
Federal en 1846, pero casi inmediatamente con el asenso del General Antonio Lopez 
de Santa Ana al Ejecutivo, su dictadura volvi6 a centralizar todo en su propia persona, 
dexonociendo la fonna federal y las maximas que la Constitucion del momento 
contenia, pues como observamos en su discuno del 10 de junio de 1842 ante el 
Congrew Constituyente afirmo con vehemencia "Yo anuncio con absoluta seguridad 
q w  la multiplicaci6n de Estados independientes y soberanos es la precunora 
indefectible de nwstra ruina", ademas de hacerse llamar por decreto de 16 de 
diciembre de 1853 Alteza Serenisima, y de dotarse de otras caracteristicas absolutistas 
y moniirquicas. 

No es sino hasta la Constitucion de 1857, donde nuevamente se inserta la 
formula del federalismo, daba una divisi6n geopolitics del pais (seiialando cada 
estado); estableci6 un gobierno de C a d e r  republicano, representativo, federal y 
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dividido en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial; se destaco la prohibicion expresa 
de reelegir de modo sucesivo a 10s encargados del poder ejecutivo, tanto de la Union 
como de 10s estados; pero desde sus inicios t w o  fuertes oposiciones, el mismo 
Presidente de la RepGblica Ignacio Comonfort junto con grupos catolicos encabezo su 
desconocimiento, disolvio la Gmara de Diputados y encarcel6 a 10s personajes mas 
representatives de la corriente liberal incluido el ministro de Gobernacion y el 
Presidente de la Suprema Corte de Justicia (Benito lu6rez) lo que llevo a la Guerra de 
Tres aiios o Guerra de Reformas; las luchas internas, las amenazas de potencias 
extranjems, el segundo Imperio y otras causas no permitieron una verdadera 
aplicacibn, aunado a que dicha Constituci6n siempre estuvo divorciada con la realidad 
del Mexico de siglo XIX. 

Todo lo anterior pus0 en entre dicho nuestro sistema Federal, mismo que 
ha sido punto de divems criticas, aun con todos 10s obsticulos, antipartidarios y 
desprestigio la Constituci6n de 1917 la ha acogido en varios de sus articulos, per0 muy 
especialmente en sus articulos 40 y 41 que dice: 

"Articulo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una 
RepGblica representativa, democritica, federal, compwsta de Estads 
fibres y soberanos en todo lo concerniente a su r6gimen interior; pero 
unidos en una Federaciidn estabiecida segh 10s prinapios de esta ley 
fundament. 

Amkulo 41. El pueblo ejerce su 50berania por medio de 10s Poderes de la 
Unsn en 10s casos de la competencia de estos, y por 10s de 10s estados, en 
lo q w  toca a sus regimenes interiores, en 10s terminos respedivamente 
establecidos por la presente Constituci6n Federal y las particulares de 10s 
estados, /as que en ningdn wso podran contravenir las esb'pulaciones del 
Pacto Federa/" 

Aljn cuando el sistema federal esta presente en varios de 10s articulos de 
nuestra Constitution vigente, el Constituyente quiso dejar articulo expreso a1 respecto, 
el 124 'Las facultades que no estin expresamente concedidas por esta Constituci6n 
10s funcionarios federales, se entenderan resewadas a 10s Estados."'' 

Pam muchos estudiosos del derecho, es en el articulo anteriormente 
seiialado, donde radlca nuestro "ma1 federalismo"; ya que 10s poderes fedemles no 
han respetado su letra, buxado las formas, 10s caminos, las maneras de darle vuelta; 
a manera que las mayores facultades y atribuciones recaigan en sus esferas, dejando 
d l o  lo que no desean a las entidades federativas. 

ACn cuando hoy en dia divenos autores defienden diferentes posturas 
respecto de esta decisi6n politica fundamental, en donde la idea de que simplemente 
se copi6 al sistema norteamericano, por estar este en boga, me parece que dejan de 
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lado toda una serie de consideraciones historicas (algunas explicadas brevemente en 
las anteriores lineas) y que solo responden a un simplismo y falta de seriedad a la 
verdadera investigation. Creemos que las palabras del Licenciado Felipe Tena Ramirez 
son muy acertadas: "Consideramos por nuestra parte que si el federalismo sirve para 
centralizar poderes antes disperses, como acontecio en Estados Unidos de America, 
tambih puede ser utilizado para descentralizar poderes anteriormente unificados, 
seg6n ha sucedido en Estados originariamente unitarios como Mexico. El sistema 
federal ha llegado a ser, por lo tanto, una mera tknica Constitutional, cuya 
conveniencia y eficacia para cada pais no se mide conforme a las necesidades de 
Norteamerica sino de acuerdo con las del pais que lo hace suyo ... Entendemos 
entonces que Mexico tenia necesidades propias que satisfizo con un federalismo 
adecuado a su historia y perspectiva m6s no intentar una simple copia del sistema 
norteamericano ... A la luz de las ideas expuestas convienen examinar las necesidades 
politicos, economicas y sociales que presidieron a la aparicion y el recorrido del 
federalismo mexicano ... En 1822 el primer Constituyente celebran un pact0 con las 
provincias del virreinato ... (Iturbide disuelve el primer Constituyente; esto hace que a 
su caida las provincias exigian el sistema Federal airn con amenazas de segregation ... 
esto se resolvio con la convocatoria del segundo Congreso el cual en 1824 expidi6 el 
Acta Constitutiva, cuyo articulo 5 estableci6 la forma federal y en el 7 enumero 10s 
Estados de la federacion ante esto Felipe Tena Ramirez dice: En lugar de que 10s 
Estados hubieran dado el Acta, el Acta engendro a ios Estados '& 

B. El ejecutivo federal a la luz en las constituciones mexicanas 

Su atticulo 74 seiiala que el supremo poder ejecutivo de la federacion se 
deposita en un solo individuo que se denomina Presidente de 10s Estados Unidos 
Mexicanos, el articulo 110 enumera sus principales facultades, como contraparte se 
encuentra el articulo 112 que enumera las restricciones a estas facultades; 
encontramos bajo su mando inmediato a 10s secretaries de Estado. En el atticulo 75 se 
cre6 la vicepresidencia (imitando extra Ibicamente a la Carta Norteamericana)" como 
funcion aut6noma, pues el que obtenia mayor suma de votos em el Presidente y quien 
le seguia en votaci6n, el Vicepresidente, quien lo supliria *en caso de imposibilidad 
fisica o moral en todas sus facultades y prerrogativas"; tambikn fungia atno 
Presidente del Consejo de Gobierno (lo que hoy conocemos como la Comisi6n 
permanente del Congreso) entre sus principles facultades se encontraba: velar sobre 
la observancia de la Constitution, Acta Constitutiva, hacer al Presidente las 
obsewaciones para su mejor cumplimiento y acordar por si 0 a propuesta del 
Presidente, conmar al congreso a sesiones extraordinarias. 

El sistema no tenia nada de recornendable, ya que el lefe de la nacion tenia 
frente, como sucesor inmediato, a su contrincante de la contienda eledoral en donde 
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el segundo habia sido derrotado en las urnas por el primero, afrenta que no olvidaban 
por lo que se voivian centro de intrigas para suplantar al Presidente, para suplirlo por 
una imposibilidad moral que siendo esto tan subjetivo de demostrar se prestaba 
facilmente a encuadrar algunas conductas. 

A este sistema diversos juristas le han imputado antidemocratica, ya que 
por un hecho ajeno a la voluntad del electorado, aun cuando fuese por causa fortuita, 
la administracion total de la naci6n p a ~ b a  a las manos de la persona por la que la 
mayoria de ios pobladores habian votado en contra. 

Lo que se intento en realiad fue una relacion de pesos y contrapesos que 
llevaran a cabo entre el poder ejecutivo y el legislative, son diversas las opiniones en 
este escenario, ya que para algunos historiadores el ejecutivo fue quien gano la 
carrera implementandose un sistema presidencial constituy6ndose en un centro de 
poder debido a las amplias facultades que tenia; sin embargo para otros dej6 en el 
Congreso una autoridad sin limites, y para otros simplemente siguio 10s ejes 
establecidos en la Constitucion de Gdiz. 

"La Constitucion de 1836 no adopto el sistema de Vicepresidencia, sino 
que el nombramiento del Presidente interino debia hacerlo el Senado, a 
propuesta en terna de la Gmara de Diputados (cuarta ley articuio ll).'''' 

2. Constitucion de 1857. 

En su articulo 79 da la facultad al Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de reemplazar al Presidente en sus faltas temporales, asi como en la absoluta 
mientras el Congreso de la Uni6n conwcara a elecciones para Presidente. 

Este sistema tambien adolecia de grandes males (aunque diferentes que el 
impuesto por la Constitucion de 1824); ya que en cierta forma se encontraban iigados 
2 poderes federales (Ejecutivo y Judicial) perdiendo cierta independencia el Ejecutivo. 
En si la Vicepresidencia entraiiaba pugnas de poder politico, que ilevaban a 
maquinaciones de toda indole. El licenciado Tena Ramirez en su libro Derecho 
Constitutional Mexican0 cita tres ejemplos de esta situacion "bajo la vigencia de este 
sistema, en que por ambicionar el puesto, el presidente de la Corte se enfrento al de 
la Repiblica: el de luarez contra Conmofort, el de Gonz6lez Ortega contra luarez y el 
de Iglesias contra Lerdo de Tejada." 

Ignacio Vallarta -nos sigue relatando el licenciado Tena Ramirez- 
comprendi6 10s inconvenientes dei sistema, y, a pesar de ser presidente de la Corte, 
propuso y obtuvo la separacion absoluta de las funciones de vicepresidente de la 
Repliblka y de presidente de la Corte. En la iniciativa de 2 de junio de 1877 de que 
fue autor el eminente jurista, se exponian certeramente 10s defedos del procedimiento 
entonces en vigor. 
- 
"TENA RAMlREZ Fclipe. "Dexcho Constitucianal Mcricano", Op. Cil. P=g. 451 



3. Constitucmn de 1917. 

"La Convocatoria para la realizaci6n del Congreso fue lanzada en 
septiembre de 1916, que ponia como condici6n para ser elegible para el Congreso 
Constituyente a reunirse en Queretaro dos meses despues, la de aprobar el Plan de 
Guadalu pe... por lo que solo estuvieron presentes y s6lo tuvieron voz y voto la fraccion 
triunfadora ... ya que habian sido eiiminados en el c a m p  de batalla hombres y 
tendencias a quienes no se les pudo quitar la palabra en la Convenci6n de 
AguaSCaliente~ de 1914 ... El Congreso Constituyente se inaugur6 en la ciudad de 
Queretaro el 21 de noviembre de 1916." 

La Constitucion de 1917 mantuvo el articulo 39 de la de 1857, que 
establece que "el pueblo tienen en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o 
modificar la forma de gobierno". 

A1 margen; es precis0 cmentar que despues de sancionada la Constituci6n 
el 5 de febrero de 1917 se hicieron elecciones el 11 de malzo para el Congreso y para 
Presidente de la Repliblica, estas elecciones se efectuaron en todos 10s estados, 
menos en Morelos, donde alin 10s constitucionalistas no habian podido derrocar a las 
fuerzas zapatistas. 

El sistema q w  impone esta Constituci4n y todavia vigente, es el linico que 
ha desvinculado en absoluto la sucesi6n presidencial de cualquiera de 10s otros dos 
poderes fedemles. 

Tambien encontramos 3 denominaciones diferentes que encuadran 
situaciones diferentes: Presidente interino, Presidente substitute y Presidente 
provisional (articulos 84 y 85). Estas mismas Rguras han s e ~ i d o  para cerrar el circulo 
y tratar de witar la repetici6n de nuestro pasado devastador "la reelection". 

Toda vez que en su artkulo 83 segunda parte dice a la tetra: "El ciudadano 
que haya desempeiiado el cargo de Presidente de la Repliblica, eledo popularmente, o 
con el cadcter de interino, provisional o sustituto, en ninglin caso y por ninglin motivo 
podd wlwr a desernpeiiar ese puesto" 

C. Las wnstituciones del M6xiw independiente y la teoria de la division de 
10s poderes. 

Dorante la historia de 10s gobiernos, de la mayoria de las civilizaciones, se 
han podido diferenciar 3 paites rneridianamente distinguibies, y que conocemos como 
las funciones estatales, en la antigiiedad Aristoteles habia dividido ias funciones del 
Estado, per0 atendlendo, mas que nada, a un criterio de Ibgica division de trabajo; no 
es sino hasta la era moderna y muy concretamente 10s siglos XVII y XVIII donde 



dados 10s momentos y acontecimientos historicos que se vivian en la mayor parte de 
Europa, es donde surgen corrientes de pensamiento que hablaban que la Soberania 
residia en el pueblo y no en el rey; y de ese pensamiento surgieron diversas corrientes 
con nwvas propuestas sobre el buen gobierno (John Locke en su En~yo del Gobiemo 
Civii Juan Jacobo Rousseau en su Contmto %a/ y el Vadn de Montesquieu con su 
Teoria de la Divisidn de 10s Poderes). 

Estas ideas no tardaron en llegar (aunque tarde) a Mexico y plasmarse en 
nuestras leyes supremas gracias al pensamiento, estudio y analisis de ios 
Constituyentes que participaron en las mismas y que sabian que una verdadera 
aplicacion de esta division impediria una preeminencia en la esfera de atribuciones y 
facultades de un poder sobre 10s otros dos (aun cuando varios de nuestros 
gobernantes han sabido ingeniarselas para no respetar este limite). 

Sobre este respecto en Mexico nos habla el Licenciado Burgoa: 'El 
principio o separation de poderes, caracteristico de tcdo rhimen 
democratlco, fue adoptado por todas las Constituciones Mexicanas, 
circunstancia que era natural y ibica consecuencia de 10s dos primordiales 
corrientes juridico-politicas que informaron las bases fundamentales de 
nuestro constitucionalismo: la que emano de 10s iddlogos franceses del 
siglo XVIII y la que broto del pensamiento de 10s politicos y juristas que 
creamn la Union nolteamericana. Si en lo tocante a la idea de Soberania 
popular estuvo siempre presente Rouseau en la mente de los creadores y 
estructuradores del Estado Mexicano, Montesquieu, por su parte, ejerci6 
indixutible influencia sobre ellos, y fue asi corno desde la Constitucion de 
Apahingan el consabido principio de sus articulos 11 y 12 que estabiecen 
respectivamente 'Tres son las atribuciones de la Soberania: la facultad de 
dictar leyes, la facultad de hacerlas ejecutar y la facultad de hacerlas aplicar 
en los cams particulares ' y que 'Estos tres poderes legislative, ejecutivo y 
judicial ni por una sola persona, ni por una sola ~orpornci6n."~~ 

... fue adoptado por la Constitucion federalista de 1824, asi como por el 
rhimen centralista en sus dos mcdalidades: tanto por las '7 leyes' de 1836, 
que introduciendo aquel funesto y supremo poder conse~ador, dividian al 
poder en cuatro, cuanto por las 'Bases Organicas de 1843'; lo recogeria mas 
adelante la constituci6n de 1857, y seria sancionado finalrnente por nuestra 
vigente Qrta de 1917." 

En 1836 sucedio algo inusual: "se le agrego un 'cuarto poder', Elsupremo 
,cider Consewador, definido como un arbitro para evitar, segtjn la segunda ley 
constitutional que alguno de 10s tres 'pudiera traspasar 10s limites de sus 
atribuciones' ... dicho 'poder partidista no era mas que una patrafia de 10s 
conse~adores para pasar por encima de la misma ConstitucMn, ya que se atribuian la 
facultad de calificar o descalificar un act0 de 10s 'tres poderes' legitimamente 
- - 
4 9 ~ U f G ~ ~  Ignacio, "Demho ConstiNcional", Op. Cit. Pig. 663 
'OSAYEG HELU Jorge. Op. Cil., Phg. 235. 



constituidos, historicamente, per0 que en tales circunstancias salian del mismo orden 1 
Constitucional, dadas las circunstancias politicas que atravesba el pais, de la arbitraria 
sustitucion del regimen federal por el centralista, como por la naturaleza del mismo 
regimen in~taurado"~~ 

Durante la Constitucion de 1857, tambien se dividio el Supremo poder 
para su funcion en 3 per0 siendo notable "...a1 respecto que el Legislativo 
aparecio depositado en una sola dmara: la de Diputados, porque se 
estimaba que eran estos 10s verdaderos representantes del pueblo. 
Consecuentemente se suprime la de Senadores que, como resabio del 
infortunado centralismo, habia llegado a constituir una institucion de tinte 
marcadamente aristocratic0 y profundamente antidemocratico. La Gmara 
de Diputados se integraba, asi, con un cuerpo mas numeroso de miembros, 
pues se consider6 tambien que el 'pueblo encuentra garantias en el mayor 
ntimero de mandatarios' (Ignacio Ramirez en la sesion del 17 de diciembre 
de 1856) y de esta suerte se fijaba que la base de la elecci6n seria de 1 
por cada 40,000 habitantes. El Ejecutivo federal se depositaba en un 
Presidente de la Reptiblica que duraria en su encargo cuatro aiios pudiendo 
ser substituido, en sus faltas temporales, y atin en la absoluta, por el 
Presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y en esta, integrada por 11 
ministros propietarios, 4 supernumerarios, 1 fiscal y 1 procurador, quedaba 
depositado el poder Judicial Federal, que complementaban, asimismo 10s 
tribunales de circuit0 y de distrito correspondientes."" 

Actualmente nuestra Cafta Magna vigente consgra este principio en el 
articulo 49 que a la tetra dice: 

"El Supremo Poder de la Federaci6n se divide, para su ejercicio (no hay 
3pw'eres, m7o unoJ3en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 
No podran reunirse dos o mas de estos Poderes en una sola persona o 
corporacion, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de 
facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Union conforme a lo dispuesto 
en el articulo 29. En ningtin otro cam, salvo lo dispuesto en el segundo 
parrafo del articulo 131, se otorgaran facultades para legislar.'* 

Esto se refleja en cada entidad federativa que compone el pais, es decir, la 
division de poderes locales, en donde igualmente se realizo con la finalidad de un 
mejor ejercicio de 10s mismos; es asi como encontramos un gobernador lo que es el 
equiparable al Presidente; el Congreso estatal que se encarga de dictar las leyes 
locales o que corresponden a 10s Estados y un Tribunal Superior de lusticia de la 
entidad en donde tinicamente conocerS 10s asuntos que por territorialidad o 
competencia correspondan. 

" CAUADA PADRON Fclieiano, Op. Cit., Phg. 193 y 194 
" SAYEG HELU Jorgc. Op Cit. Phg. 113 
EI submyado er mio. 
CONSTlNClON I'OLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Campila IV) 



CAPITULO SEGUNDO 
EL SISTEMA PRESIDENCIAL EN MEXICO 

I. LPOR QUE NOS ESTRUCTURAMOS COMO UN SISTEMA PRESIDENCIAL? 

Es impottante en este tema, seiialar el pensamiento de algunos tratadistas 
respecto de el origen del Sistema Presidencialista, en el libro del Licenciado Feliciano 
Calzada Padron acota de la siguiente forma: 

' ... dentro del dgimen republican0 encarna la separacidn de poderes, 
y cuya m6s clara expresirjn la represents el sistema estadounidense, el 
politologo frances Maurice Dwerger seiiala: "...el r@imen presidencial fue 
inventado por 10s colonos de Estados Unidos a imagen y semejanza del 
gobierno de la metrdpoli britinica del siglo XVIII, que precisamente era la 
monarquia limitada". 

Particularmente en Mexico el sistema presidencial se crea en 1824, 
mas no como una tradicion, sino como la experimentation del mismo en la 
bljsqueda del fottalecimiento democ6tico de la joven naci6n. "De aquel 
entonces a nuestros dias -an& Carpizo-, el sistema presidencial se ha ido 
modificando a traves de nuestras constituciones y, de acuerdo con las 
reformas constitucionales y las costumbres, se ha conformado un r6gimen 
de caracteisticas propias. Las fuentes del sistema presidencial configurado 
en 1824 son dos: la Constitution estadounidense de 1787 y la Constitucidn 
Espaiiola de 1812" 

Por su parte, Daniel Moreno sostiene: "En el sistema presidencial, cuyo 
modelo fundamental se encuentra en estados unidos, el ejecutivo tiene una 
gran independencia en sus funciones, derivada en una buena parte de la 



forma en que se estableci6, siguiendo a Montesquieu la separaci6n de 
poderes (...) el sisterna norteamericano, irnitado en Iberoambica ...'65 

La mayoria de 10s tratadistas coinciden en que el sistema Presidencial lo 
exportamos de 10s vecinos del norte, situaci6n que requiere de un estudio minucioso y 
amplio. Mi desacuerdo se encuentra en que el gobierno recien creado por las 13 
colonias no tenia el mismo escenario; no venia de 300 aiios de colonization y 
esclavitud; tampoco por supuesto tuvieron una riqueza historica en cuanto a sus 
antepasados, es decir, no tenian una misma identidad pues venian de distintas partes 
de Europa. Si bien, si se tuvo gran influencia de 10s vecinos del norte, tambien son de 
gran relevancia las circunstancias que rodearon al Mexico recien independizado, las 
que se dilucidaron en necesidades misrnas que hicieron que se adoptara dicho 
sistema; la influencia que se virtio durante 10s siglos de la colonizaci6n se vio 
materializada en las costurnbres que se infiltro la nueva organizaci6n. 

El Sistema Presidencial se introduce desde la primera Constitucidn del 
Mexico independiente; aun cuando en 10s hechos, como virnos en el capitulo primer0 
de este andlisis desde la epoca prehisp5nica existe un gobierno de tipo presidencialista 
con caracteristicas tan propias, y por sus circunstancias, nadie puede atreverse a decir 
que twieron la influencia anglosajona. 

Las circunstancias que rodearon la independencia de Mexico, obligan a sus 
gobernantes a adoptar esta forrna de gobierno para su mejor manejo, ya que 10s 
problemas internos asi lo exigian; considem a diferencia de muchos historiadores que 
verdaderamente era una necesidad, constituimos como una Republica Federal, ya que 
no 6ramos un todo hornogeneo. Como nos podemos percatar en el articulo 10 de la 
Constituck% de Gdiz (1812) "Del Territorio de las Empaiias En la America 
septentrional, Nueva Espaiia con la Nueva Galicia y Peninsula de YucatSn, Guatemala 
..." y e n  la Constituci6n de 1824 en su primer artkulo dice: "La naci6n mexicana se 
compone de las provincias comprendidas en el territorio del virreinato llamado antes 
de Nueva Espaiia, en el que se decian capitania general de Yucatin y en el de las 
comandancias generales de provincias intemas de Oriente y de Occidente" 56 

El territorio mexicano es nombrado por separado y tal era la situation que 
aiios despues de la independencia se realiza un plebixito declardndose como territorio 
soberano Guatemala y Chiapas, &lo que este ultimo regreso a la federacibn, asi como 
ellos, se estaban preparando plebixitos en otras partes del pais (YucatAn, 
Guadalajara, entre otros); por lo que la firma de un pacto Federal detuvo esas 
acciones; empero esto no era suficiente, ya que el pacto federal da autonomia a las 
entidades, esto se realizo unicamente para mantener una armonia en el gobiemo, e 
impedir la disidencia que pudo surgir de algunos estados, tambien era necesario que el 
Presidente de la Republics fuera la figura mds fuerte del sisterna politico, corno 
garantia real de gobernabilidad que el pais requeria en esos mementos. 
- 
" CAUADA PADRON, Op. Cit. Pbg. 271. 
' TENA RAMIREZ, Felip. "Leva Fundamentales de Mexico 1808 - 1999". Editorial Pamia. Mexico, 1999. 
Pig. 61. 



El Presidencialisrno tuvo como una fuente de origen: una sociedad 
inestable, de grupos sociales y facciones b6licas que no concebian todavia una 
nacionalidad y cuyo iinico lazo de union politica era la fuerza armada, convitiindose 
asi en un r6gimen anarquico y destructor. No habia congruencia politica para unir a 10s 
actores sociales, por lo que se dieron 10s constantes cuartelazos para derrocar al 
hombre que se encontraba en la silla presidencial, algunos: caudillos con apetitos 
politicos; otros enarbolando demandas (principalmente de no-reelecci6n). Es asi como 
algunos hombres (como Juarez, Porfirio Diaz, Venustiano Carranza y todos Sus 
predecesores) combinando la tenacidad con inteligencia politica se sobrepusieron a 
estas adversidades, para ir mas a116 del papel del Presidente y convertine en lideres, 
en caudillos respetados y temidos tanto por nacionales, como ante extranjercs, como 
un patriarca que aiin con sus errores, requeria el pais en esa coyuntura social, 
econ6mica y politica para la sobre vivencia de Mexico, aun con sus altibajos fueron 
fuente de poder politico y militar absoluto. 

"Benito lu6rez fue el primer0 quien infundi6 respeto y estabilidad al 
ejercicio del presidente, ubicando a la figura presidencial dentro del 
terdmetro del Derecho y como medidor de la realidad nacional. 

Desde entonces, el Presidente se convirti6 en un hacedor de leyes, las 
que equilibran 10s intereses de la sociedad. 

La necesidad de lograr un gobierno y un estado de unidad nacional, 
hizo que el presidente Juarez buscara organizar un ejecutivo fuelte ..."' 

Debido a las grandes y reales amenazas de invasion que existian por parte 
de otros estados (principalmente Estados Unidos), quienes querian aprovechar el 
ambiente cabtic0 que privaba en Mexico, durante la epoca de la reforma y despues de 
la revoluci6n se volvi6 fundamental la figura del Presidente en esos momentos a trav6s 
de Don Benito Ju6rez y de Don Venustiano Carranza, encararon 10s problemas 
internacionales de una forma inteligente y protocolaria, per0 siempre marcando 
principios de respeto a la autonomia y soberania de 10s Estados independientes. 

Fue la victoria sobre 10s franceses y el fusilamiento de Maximiliano de 
Hamburgo lo que permiti6 a Benito Judrez hacer saber a todas las potencias 
extranjeras que tenian inter& sobre nue- temtorio el tipo de decisiones que se 
tomarian. 

Al respxto cita y comenta David M. Vega Vera "La ejecucibn de 
Queretaro fue necesaria, como dijera Juarez porque ahi se definio el camino 
de nuemo Derecho Internacional, que se concentm la frase: "Entre 10s 
individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la 
paz".'' 

" VEGA VERA David M. Op. Cit. P6g. 157. 
'"EGA VERA. David manucl Op. Cit. P=g. 170. 



Pero quien le diera 10s principales matices a la figura presidencial fue Don 
Venustiano Carranza, ya que aun como sabemos la Constitution de 1917 no era el 
reflejo de lo que pretendia, mas sin embargo el Congreso Constituyente implement0 
por entero la idea de un gobernante fuerte. 

"Segun Carranza, 10s pueblos latinoamericanos, mientras dependieron 
de Espafia fueron regidos con manos de hierro: no habia mas voluntad que 
la del virrey y no existian derechos para el vasallo; la horca era la ljnica 
puelta de escape ... Ya independientes y deslumbrados con la grandiosidad 
de la Revoluci6n Francesa, esos pueblos pretendiemn todas las 
reivindicaciones, sin reparar en que no tenian hombres que 10s guiasen en 
tan ardua tarea y en que no estaban preparados para ella. 

Los pueblos de que se trata, han necesitado y necesitan tcdavia de 
Gobiernos fuertes, capaces de contener dentro del orden poblaciones 
indixipiinadas, dispuestas a cada instante y con el m6s fljtil pretext0 a 
desmanes ...'69 

Es asi como junto con otros argumentos Venustiano Carranza cierra el 
camino de algunos constituyentes a otorgarle mayores facultades al Legislativo en 
pe rjuiclo del Ejecutivo. 

"... ique es lo que se pretende con el gobierno parlamentario? Se 
quiere, nada menos, que quitar al presidente facultades gubernamentales 
para que las e jem el Congreso, mediante una comisi6n en su seno ... se 
trata de que el presidente personal desaparezca, quedando de el una Rgura 
decwativa. Len ddnde estaria entonces la fuerza &I Gobierno? En el 
Parlamento. Y como este, en su calidad deliberante, es de ordinario inepto 
para la administraci6n, el Gobierno caminaria siempre a tientas, temeroso a 
cada instante de ser censurad~. '~ 

A pesar de que en 1915 se le dio reconocimiento de facto al gobierno 
Carranza por el gobiemo norteamericano, durante varios aiios despues existi6 la 
amenaza de la intervencih, a lo qw la faccih vencedora de la revoluci6n encaro con 
una politica decisiva. Don Luis Cabrera fue el primem en denunciar el extranjerismo 
(privilegii que gozaban 10s extranjems q w  dentro del territorio nacional), pero 
aunado a esto otros gobiernos intentaban entmmeterse en el sistema juridic0 interno 
de MQico a lo cual encontramn la respuesta del lefe Constitucionalista: 

" ... el principio de que Mexico es libre para derogar o modificar sus 
leyes, las cuales -sin efecto retroactivo o aunque lo tengan si son de orden 
pbblico-, tienen qw ser obedeciis por 10s extranjems, quienes deben 
acomodar sus actividades a nuestras leyes en vez de usar la influencia de 

'' CORDOVA Arnaldo, Op. Cit. PPB. 237 
CORDOVA Arnaldo, Op. Cil. PAg. 238. 



sus gobiernos para folzar a Mexico a adoptar la legislacion que a ellos les 
convengan." 

Debido a estos problemas que en esos momentos surgian continuamente 
es corno se implementa en nuestro sistema juridic0 la cl6usula Calvo y que se eleva a 
constitucionalmente plasmandola en nuestra ley maxima, en su articulo 27 fraccion I. 
Este junto con otros principios constituye la "Doctrina Carranza", la cual el mismo la 
expreso en su informe en septiernbre de 1918: 

"Las ideas directrices de la politica internacional -afirmaba- son pocas, 
claras y sencillas. Se reducen a proclamar: Que todos 10s paises son iguales; 
deben de respetar mutuamente y escrupulosamente sus instituciones, sus 
leyes, su soberania, que ningljn pais debe de inte~enir  de ninguna forma y 
por ningcin motivo en 10s asuntos interiores de otro. Todos deben de 
someterse estrictamente y sin excepciones, al principio universal de no 
intervention; que ningljn individuo debe pretender situacion mejor que la 
de 10s ciudadanos del pais donde va a establecerse, ni hacer de su calidad 
de extranjero un titulo de protecci6n y de privilegio. Nacionales y 
extranjeros deben de ser iguales ante la Soberania del pais en que se 
encuentran; y finalmente, que las legislaciones deben de ser uniformes e 
iguales en lo posible, sin establecer distinciones por causa de nacionalidad, 
excepto en lo referente al ejercicio de la ~ b e r a n i a . ~ ~  

Las experiencias anteriores tuvieron tanta influencia en la conformacion de 
nuestro pais que el constituyente de Queretaro las acogi6 en su seno, mismo que lo 
plasma en el articulo 89, fracci6n X '... principios normativos: La autodeterminacion 
de 10s pueblos; la no intewencion; la solucibn pacifica de las controversias; la 
proscription de la amenaza o el ux, de fuerza en las re!aciones internacionales; la 
igualdad juridica de 10s Gtados; la cooperaci6n internacional para el desarrollo; y la 
lucha por la paz y la seguridad interna~ional"6~ Hago esta nota no por resaltar el 
principio constitucional, que en si encierra justeza para 10s pueblos mas fragiles, sin0 
con la finalidad de apreciar Ios momentos por 10s que atraved Mexico y sus gobiernos 
y como se les hizo frente y como fue que la figura presidential en esos momentos fue 
necesaria. 

Esos principios que se defendian desde el Decreto Constitutional para la 
Libertad de la America Mexicana, sancionada en Apahingan el 22 de octubre de 1914 
en su articulo 9. ' Ninguna naci6n Sene derecho para impedir a otra el uso libre de su 
soberania. El titulo de conquista no puede legitimar 10s actos de la fuerza ...'a 

Despues de la segunda guerra mundial, el Derecho Internacional mexicano 
a estado presionando por el Derecho unilateral y parcial de las potencias ganadoras en 
esa contienda, principalmente del gobierno norteamericano. Ante esto 10s Presidentes, 

O' CORWVA Amaldo, Op. Cit. PBg. 254. 
62 rnannVA Arnalrln Do Cit. PBz. 258. 



ejecutores y directores de la actividad internacional de Mexico han intentado llevar 
acabo (aunque sea solo de pantalla) la doctrina que les legaron sus antecesores. 

11. OWETO Y FINALIDAD bEL SISTEMA PRESIDENCIAL. 

Las decisiones fundamentales no son universales, es decir que rijan en 
todos Ios paises, sin0 que se encuentran determinadas por la historia y la realidad 
socio - politica, economics de un pais. En una dimension de urgencia nacional, Mexico 
en todo tiempo ha reivindicado el sistema Presidencial para encontrar el camino que 
en muchas ocasiones ni siquiera vislumbraba. 

Aun cuando tengamos datos, documentos o registros del ma1 que nos ha 
causado este regimen, tambien debemos sincerarnos al pensar que es este el que nos 
ha dado nuestra actual forma y que nunca sabrernos si existia otro carnino diferente al 
Presidencialismo, q w  nos hubiera dado una oportunidad distinta (tal ves peor o mejor 
que lo que actualmente estamos viviendo); per0 tratando de ser lo mas objetivo 
posible, no estudiaremos lo que pudo ser, sino lo que es nuestra raiz. 

Uno de 10s principales objetivos de esta decisi6n fundamental fue ei de 
legar un pais con una paz sostenida, en una direction politica firme, que tuviera la 
capacidad de enfrentar y no tambalearse con 10s embates a que esta siendo sometido 
internamente (primero por conservadores, liberales y posteriormente por facciones 
militares), asi como tambien desde el exterior. 

Oho factor importante que se derivo de la realidad: fue la necesidad de 
organizar un pais con un principio fuerte de autoridad, que se perdi6 durante ios aiios 
en que se luch6 por la independencia y 10s posteriores debido a las luchas Eiicas. 
Slmplemente de 1823 a 1855 se convoco a por lo menos 6 Congres~ Constituyentes 
cada uno por intereses, posiciones y facciones diferentes. 

Es necesario precisar que para cualquier pais del mundo es importante se 
tomen decisiones firmes y ripidas, es decir, como responder a una agresi6n Len 
cuestk5n de horas o de dias?, y algo asi lo encontramos en una persona y no en un 
cuerpo colegiado; siguiendo el ejemplo: sera d s  rapido el tomar esa decisi6n o 
cualquier otra de esa envergadum por una sola persona, ya que esta al t m r l a  
considerara que lo que hlzo fue lo mas acertado, por lo q w  lo har6 sin titubear, 
encontrando asi la firmeza; mas sin embargo, lo Ibico es que un cuerpo colegiado 
tenga tal ves mejor capacidad de decisi6n ya que al encontrarse distintos individuos 
deliberando tendran varios puntos de vista, con la opcion de diversas posibilidades y 
sin la tensi6n de ser el "unico" en decidir, pem debido a su naturaleza esto llevaria 
algunos dias, por lo que el problema al no atenderlo rapidamente empeoraria, 
adiiionando la probabilidad de que la decision que se tome no este avalada por todos 
por lo que este colegiado avanzaria sin la firmeza del primero, y con la posibilidad de 
que la decisidn ya se encuentre desfasada en tiempo, es decir, que por las ultimas 



circunstancias que se crearon en torno al problema aludido, entonces la decision ya no 
sea la mas adecuada. 

Con lo anterior creo que no he de~ubier to nada de lo que anteriormente no 
se haya tenido conocimiento, diversos juristas han realizado opiniones en esta 
vertiente, el Lic. Emilio Rabasa, Don Venustiano Carranza; per0 quien tuvo una mayor 
influencia en estos renglones fue Don Mariano Coronado, catedratico de la Escuela de 
Jurisprudencia de J a l i ~ o :  

'Un individuo solo es quien puede tener la rapidez en la action, sigilio 
en la preparacion de una medida, unidad en el sistema; es el simbolo 
verdadero, para el pueblo, el poder pliblico, y el que da un sentido real a la 
responsabilidad politica. Las cimaras al contrario; son lentas en su accion, 
inconsecuentes a veces en sus resoluciones, y seria materialmente 
imposible que decidieran la infinidad de negocios que ofrece de continuo la 
administration phblica, sujetos como estarian a prolongados debates ..." 

Establecemos claramente que existe un vinculo estrechisimo entre este 
punto y el anterior; es decir, que en el objeto de alguna acci6n encontramos la 
respuesta a ipor q& se actha en ese sentido?. Mas sin embargo, es tan importante el 
tema que es preferible estudiarlo por separado ya q w  consider0 que el primer punto 
es totalmente historic0 y el segundo ha interactuado en todo momento de la vida 
politica de nuestco pais por tratane de una necesidad a satisfacer derivada de la falta 
de madurez en que se encontraba nuestro pais. Lo principal aqui y ahora es iseguimos 
siendo tan inmaduros, como en tiempos pasados para tener diiha necesidad? 

La historia, las necesidades y la realidad, nos han conformado tal como 
somos, queremos que nuestro sistema sea instrumentos Gti l  en el Mexico actual y 
elemento de equilibria, que siwa de barrera al pensamiento autoritario, centralizador y 
mezquino, de corrientes centralizadoras que buxan confrontarse no sdlo en esta 
region del mundo, sino en todo el hemisferio y que son las mismas que operan en 
nuestro pais. 

Una vez qw ha quedado establecido el porque y el objeto de nuestra 
estmctura Presidencial, seiialamos que la finalidad de este es darle el mejor cause 
posible a todas las politicas q w  despliega el gobierno federal; pero el punto medular 
es que estas deben de ser en beneficio sin0 de todos, por lo menos de la mayoria de 
10s mexicanos, buxando que sus necesidades Sean satisfechas, no solo de una 
camarilla que se encuentra en ese cot0 de poder y que ha lucrado con el trafico de 
influencias que se dan dentro de este sistema. 

Entendemos entonces que debe por tanto ser un factor de estabilizacion y 
desarmllo, en la medida de las facultades de las que esta investido, que le permiten al 
tiempo que le obligan a impulsar de manera integral el progreso que se lleva acabo en 
la nacidn, partiendo de la bGsqueda de consensos en la poblaci6n que legitimen en 
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todo momento su actuar, por que sino entonces se da el fenomeno que hemos vivido 
por aiios: el divorcio total entre 10s que gobiernan y 10s gobernados, que se 
encuentran hartos de que cada 6 aiios hablen de un cambio y demagogia que no les 
interesa y que entonces encausa un descontento en la poblacion que se ve expresad0 
en lamentables grupos guerrilleros que tienen una gran base social que ven corno se 
van deteriorando cada vez mas su situation economics y social debido a 10s programas 
y politicas que son impuestas. 

111. EL EJECUTIVO DE LA UNION SEGUN NUESTRA ACTUAL CARTA MAGNA. 

Antes de entmr al estudio de las fzcultades constitucionaks del Presidente 
es necesario expresar algunos conceptos, el doctor lose Maria Luis Mora expresa: 

"El pcder ejecutivo es un ram0 de la soberania, y se puede decir que 
es el eje sobre que gira la maquina politics, que recibe de el todo su 
movimiento y action, pues de nada sitve que las mejores leyes, ni las 
sentencias mas justas y acertadas, si aquellas no se ejecutas y k t a s  no se 
ponen en prhctica. La actividad y la fuerza son las atribuciones esenciales 
de este pcder, que jamis podra constituine de otra manera.'& 

Pam nosotros el poder ejecutivo es la pieza mas importante de nuestro 
sistema politico, es la base fundamental de nuestras instituclones, representa la figura 
omnipotente, sobre cualquier Rgura (funcionarios) que pueda existir en nuestro pais, 
esta omnipotencia se la dan las facuitades ordinarias y extraordinarias de las que esta 
investido. 

Se desprende de 10s anteriores conceptos que el Ejecutivo de la Union es 
unipersonal, esto debido al mandato de un precepto Constitucional, el articulo 80. "Se 
deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Union en un solo individuo, que 
se denominara Presidente de 10s Estados Unidos Mexicanos." 

Para alcanzar esta alta investidura la Constitution Politica de 10s Estados 
Unidos Mexicanos seiiala en su articulo 82 lo siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, e hijo 
de padre o madre mexicanos y haber residido en el pais al menos durante 
veinte aiios; 

11. Tener 35 aiios cumplidos al tiempo de la eleccion; 

Ill .  Haber residido en el pais durante tcdo el aiio anterior al dia de la eleccion. La 
ausencia del pais hasta por 30 dias, no interrumpe la residencia. 

N. No pertenecer al estado eclesihstico ni ser ministro de algin culto; 
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V. NO estar en servicio activo, en caso de pertenecer al ejercito, 6 meses antes al 
dia de la eleccion; 

VI. No ser secretario o subsecretario de Estado, jefe o secretario general de 
Departamento Administrativo, Procurador General de la Repljblica, ni 
gobernador de algljn Estado, a menos que se separe de su puesto 6 meses 
antes del dia de la eleccion, y 

VII. No estar comprendido en algunas de las causas de incapacidad establecidas en 
el articulo 83. 

La fraction I fue reformada en 1994, con la finalidad de que 10s mexicanos 
por nacimiento, hijos de extranjeros (ya fuera el padre o la madre) pudieran tener el 
derecho a ser votados, esto causo durante un tiempo largo de discusiones, 
argumentaciones y contra argumentaciones, lo que se dijo con mayor insistencia es 
que siendo ciudadanos mexicanos con obligaciones y derechos estos no se les podian 
limitar, pues entonces se estaba frente a ciudadanos de segunda, a 10s cuales se les 
coartaba el derecho de ser votados, adem6s de que nadie podia cuestionar el hecho 
de que alguno de sus padres no hubiera nacido en territorio nacional y que por dicho 
motivo no amaran y no quisieran ellos servir a Mexico esta postura prevaleci6 y se 
plasmo en la norma fundamental, siendo esta una reforma de fondo a este precepto 
constitucional; ya que la adicion que se le hizo a la fracci6n 111 en 1993 fue con la 
intenci6n de hacer rn6s clam el precepto, cifiendose asi a lo que en nuestro sistema 
juridic0 entendemos por residencia. 

La incapacidad que sefiala la ljltima fracci6n del articulo 82, nos remite 
expresamente al articulo 83. "El Presidente entrara a ejercer su encargo el 1 de 
diciembre y durari en el 6 afios. El ciudadano que haya desempefiado el cargo de 
presidente de la Repbblica, electo popularmente, o con el carhcter de interino, 
provisional o sustituto, en ningljn caso y por ningljn motivo p d r a  volver a 
desempefiar ese puesto." 

Esto se explica por la experiencia historica que ha vivido el pak, y aljn 
cuando, se mdifico en 1927 con la finalidad de que el presidente pudiera volver a 
desempefiar el cargo por 5610 una vez m6s, despues del pericdo inmediato al cual 
habia ocupado la presidencia, esto representaba el aniquilamiento total de t d a s  las 
instituciones de nuesbo pais pues de no haber sido asesinado Alvaro Obreg6n 
(presidente electo) este se hubiera perpetuado y nadie se le hubiera podido oponer al 
caudillo, esto fue comprendido por 10s legisladores que en 1933 que volvieron a 
reformar la constituci6n haciendo la restriction mayor, ya que el precepto original si 
permitia al interino, sustituto y provisional, ser electos para el posterior period0 y 
nunca para el inmediato. 

En busca de la formula de ostentar durante mas tiempo el cargo de 
presidente en el afio 1928 se amplio el pericdo de 4 a 6 afios, esto no sea rnodificado 
y por el contrario muchos estudiosos de la materia consideran que fue lo mejor. 



El doctor Carpizo dice que se debio a que 10s lapsos de agitation electoral 
no deben ser tan cercanos. En lo personal consider0 que para realizar un proyecto de 
naci6n en realidad es un periodo corto, per0 es un periodo justo para dar continuidad 
a un proyecto que se debe conocer claramente desde el momento en que se tiene la 
aspiradon a la presidencia, asi mismo se debe de conocer con que elementos se 
cuentan para dar forma y materializar a ese proyecto, ya que si s610 se tiene el 
proyecto per0 no se visualizan 10s elementos o estos son irreales, jamas se podra 
llevar acabo nada. 

El periodo presidential por ninghn motivo sera mayor de 6 aRos este 
principio lo encontramos claramente en el articulo anterior; sin embargo el 
constituyente de Queretaro previo las circunstancias extraordinarias que pueden darse 
y entonces le da mayor consistencia a dicho principio, plasmando en el articulo 85. 'Si 
al comenzar un periodo constitutional no se presentase el Presidente electo, o la 
elecci6n no estuviese hecha y declarada el lo. De diciembre, cesara, sin embargo, el 
Presidente cuyo periodo haya concluido y se encargara desde luego del Poder 
Ejecutivo, en calidad de Presidente interino, el que designe el Congrex, de la Uni6n o 
en su falta, con el caracter de provisional, el que designe la Comisi6n Permanente, 
procediendose conforme a lo dispuesto en el articulo anterior." 

El articulo 89 Constitucional enumera las facultades y obligaciones del 
Presidente, ningfin otm articulo lo hace de esta forma, no obstante la Constituci6n en 
diversos articulos le otorga otras facultades, al igual que leyes secundarias. 

Debido a que las facultades que encontramos en la ley fundamental son 
varias, es necesario analizarlas en bloques o ramas del derecho: legislative, seguridad 
nacional, econ6mic0, de nombramiento, en salud yen su relaci6n con el poder judicial. 

IV. FACULTADES CONSrXTUCIONALES DEL EJECUTIVO FEDERAL. 

A. En rnateria Legislativa. 

Podemos resumir que el ejecutivo inte~iene en la formacion de leyes en 3 
actos: la iniciativa de ley, el derecho de veto y la facultad de prmulgaci6n o 
publicaci6n de la ley. 

El Presidente de acuerdo al articulo 71 Constitucional fraccion I puede 
presentar una iniciativa de ley, p a ~ n d 0  a una comision y posteriormente debera 
realizar todo el proceso que seiiala el arh'culo 72 de la Carta Magna. 

Toda iniciativa de ley (presentada por el ejecutivo, 10s diputados, senadores 
o las Legislaturas de 10s estados) seguitin el proceso del articulo 72 "De la iniciativa y 
forrnaci6n de las leyes", en donde el Presidente tiene una gran injerencia. 



Una vez que un proyecto sea aprobado por ambas Camaras (Diputados y 
Senadores) pasara al Ejecutivo quien p d r a  hacerle todas las observaciones que 
considere, por lo que la iniciativa regresara a la Gmara de origen (si no es 
exclusividad de una Camara) dentro de diez dias litiles. El proyecto volvera a ser 
discutido, en el caso de que ambas Gmaras lo volvieran aprobar, regresara al 
Ejecutivo para su promulgation. 

Per0 en el caso, de que la Gmara de revision desechara la iniciativa en su 
totalidad, esta bajara a la Camara de origen para su discusion, fuese aprobada y la 
Gmara de revision la aprobara; se turnaria al Ejecutivo para su publicacion; per0 si lo 
reprobase, no podra volver a presentarse en el mismo period0 de sesiones. 

La unica restriccion que en el articulo 72 tiene ejecutivo federal se 
encuentra en el inciso j y que a la letra dice: 

'El ejecutivo de la Union no puede hacer observaciones a las 
resoluciones del Congreso o de alguna de las Gmaras, cuando ejerzan 
funciones de cuerpo electoral o de jurado, lo mismo que cuando la Gmara 
de diputados declare que debe acusarse a uno de 10s altos funcionarios de 
la federacion por delitos oficiales. 

Tampoco podra hacerlas a1 decreto de convocatoria a sesiones 
extraordinarias que expida la Comision Permanente." 

Estas restricciones son faciles de explicarse: el ejecutivo no p d r a  interferir 
en asuntos electorales para evitar que este no sea impartial y que con su participation 
favorezca a candidatos, que el mismo impulsara como jefe nato del pattido 
institucional; en el segundo supuesto, igualmente no podra interferir cuando se decida 
llevar a cabo juicio politico a altos funcionarios de la federacion, ya que 
constitucionalmente es el Presidente quien tiene la facultad de nombrar y remover a la 
mayoria de 10s altos funcionarios federales, asi tambien como mencionamos lineas 
arriba es 6l a traves del partido quien apoya a funcionarios federales o locales de 
eleccion popular, por lo que de tener la facultad de in te~enir  en la decisiones del 
Congreso o de alguna 6mara lo haria de forma parcial; pero lo mas importante que se 
buxa es un Legislative verdaderamente independiente del ejecutivo. 

El liltimo supuesto al que hace alusion se debe a que el ejecutivo de 
ninguna forma o manera podra evitar que se reuna el Congreso de la Union, ni por 
accion ni por omision, siendo este un organ0 que tiene independencia de aquel. 

Algunos autores consideran que el articulo 29 Constitutional le otorga 
facultad como legislador, mas sin embargo, yo consider0 que mas bien la finalidad y 
espiritu de dicho precept0 constitutional es en materia de seguridad nacional, y asi 
m i s m  lo exprewr en el mencionado articulo, por lo que enseguida lo analizaremos. 



6. En materia de seguridad Nacional. 

El articulo 29 Constitutional, es fundamental pues otorga una facultad 
exciusiva al ejecutivo de la union, que es la de legislar en situaciones de emergencia, 
previa suspension de las garantias, con la finalidad de solucionar o sobrellevar la 
situacion grave, el mencionado precept0 dice: 

"En 10s cams de invasion, perturbation grave de la paz piblica o de 
cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el 
Presidente de 10s Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con 10s titulares de las 
Secretarias de Estado, 10s Departamentos Administrativos y la Procuraduda General de 
Repliblica y con aprobacion del Congreso de la Uni6n y, en 10s recesos de este de la 
Comision Permanente, podra suspender en todo el pais o en lugar determinado las 
garantias que fuesen obskiculos para hacer frente, rapida y facilmente a la situacion; 
pero debera hacerlo por un tiempo limitado por medio de prevenciones generales y sin 
que la suspension se contraiga a un solo individuo. Si la suspension tuviese lugar 
hall6ndose el Congreso reunido, este concedera las autorizaciones que estime 
necesarias para que el ejecutivo haga frente a la situacion pero si verificase en tiempo 
de receso, se convmra sin demora al Congreso para que las acuerde". 

Esta es una medida importante, ya que en 10s caws que se preven son de 
una gran magnitud (Invasion, perturbaci6n grave de la paz publica o de cualquier otro 
que ponga a la miedad en grave peligro), por eso es importante tomar las medidas 
pertinentes, con el objeto que esos casos no afecten gravemente al pais 6 impedir que 
por el simple tranxurso del tiempo empeore la situaci6n, a d e d s  de que es la medida 
mas rapida que ese momento se puede tomar, a esta medida le deben de seguir otras 
que en su conjunto den solucion efectiva a la situacion de emergencia. 

Lo que el Constituyente de Queretaro quiso proteger esencialmente era la 
Soberania nacional, por lo q w  da amplias facultades al ejecutivo en una situacion de 
gran inestabilidad para la seguridad interna nacional; siendo amenazada 
consecuentemente la Soberania, es por eso que esta facultad ha sido U ~ d a  en 
situaciones sumamente dificiles que lo requerian (invasion norteamericana de 1847 y 
la Segunda Guerra Mundial). 

En esta 16gica el ejecutivo federal es Jefe supremo de las fuems armadas, 
puesto que la Constituci61-1 le otorga las siguientes facultades articulo 89, fracciones: 

"IV. Nombrar con aprobacion &I Senado, 10s coroneles y demas oficiales superiores 
del Ejrcito, Armada y Fuerza Aerea Nacionales y 10s empleados superiores de 
~ac ie i ia ;  
V. Nombrar a 10s demas oficiales del Ejercito, Armada y Fuerza Aerea Nacionales con 
arreglo a las leyes; 



VI. Disponer de la totalidad de las fuerza armada permanente, o sea del Ejercito 
terrestre, de la Marina de Guerra y de la fuerza aerea, para la defensa interior y 
defensa exterior de la Federation. 
VII. Disponer de la Guardia Nacioilal, para 10s mismos objetos en 10s terminos que 
previene la fracci6n N del articulo 76. 
VIII. Declarar la guerra en nombre de 10s Estados Unidos Mexicanos previa ley del 
Congreso de la Union." 

Las limitaciones que encuentra el Presidente en estas disposiciones, las 
expresa claramente cada una de las fracciones. 

Como su investidura le otorga facultades de suma importancia para el pais, 
en donde debe de poner todas sus capacidades y atencion, sin la distraction de ninglin 
t i p  de circunstancias comunes, se busca proteger no a1 individuo, sino a la figura del 
Presidente por lo que el alticulo 108 constitucional le otorga lo que conocemos como 
fuero, esto no con la finalidad de que tcdos sus actos sean impunes, puesto que el 
mismo articulo sefiala claramente: "El Presidente de la Republica, durante el tiempo 
de su encargo, 610 podra ser acusado por traicion a la patria y delitos graves del 
orden comun." 

C. En materia de Salud. 

Aljn cuando es facultad del Congreso de la Union el dictar ieyes sobre 
salubridad general de la Repliblica, el Ejecutivo puede en casos extraordinarios 
convertirse en la maxima autoridad en materia de salud; esto se desprende del mismo 
articulo 73 en el que sefiala las facultades del Congreso de la Union. 

En su fraccion XVI numeral "la. El Consejo de Salubridad General 
dependera directamente del Presidente de la Republica, sin intervention de ninguna 
Secretaria de Estado, y sus disposiciones generales seran obligatorias en el pais. 

2a. En caw de epidemias de caracter grave o peligro de invasion de 
enfermedades exoticas en el pais, el Departamento de Salubridad tend6 obligacidn de 
dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser 
despues sawionadas por el Presidente de la Repbblica. 

3a. La autoridad sanitaria sera ejecutiva y sus disposiciones seran 
obedecidas por las autoridades administmtivas del pais." 

~n el precept0 constitucional encontramos claramente que s61o en un caso 
emergente como lo son: epidemias o enfermedades exbticas, que amenacen la salud 
de la poMaci6n en general; por la relevancia economica y social que puede Surgir 
derivada de esta situaci6n es que se deberan tomar las medidas preventivas 
necesarias procurando que la epidemia se limite a un area geogrifica, es decir 
cercdndola, contmlandola con la finalidad de que ninguna otra poblacion llegara a 



contraerla; o que la enfermedad no se convierta en epidemia, para realizar esto es 
necesario que la autoridad actrie de forma inmediata, siendo esta una situacion de 
emergencia teniendo un simil con el del articulo 29 Constitutional se da al Ejecutivo el 
medio mas efectivo para hacerle frente de forma rapida: dictar inmediatamente las 
medidas preventivas indispensables a traves del Departamento de Salubridad cuyas 
disposiciones serin obedecidas por todas las autoridades administrativas del pais. 

D. En materia de politica exterior. 

Algunos juristas consideran que en la Carta fundamental son pocos 10s 
preceptos que hablan de esta materia. Yen efecto es el articulo 89 fracci6n X que a la 
letm dice: "Dirigir la politica exterior y celebrar tratados internacionales, sometiendolas 
a la aprobacion del Senado. En la conduction de tal politica, el titular del Poder 
Ejecutivo 0bseWara 10s siguientes principios normativos: la autodeterminacion de 10s 
pueblos; la no intewencirjn; la solucion pacifica de las controversias; la proxripci6n de 
la amenaza o el uso de fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad juridica de 
10s Estados; la cooperation internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la 
seguridad internacional ..." 

Pero de esta fraction constituida de pocas lineas, en realidad le da varias 
facultades al titular de la presidencia: la celebraci6n de Convenios y tratados 
internacionales, con la irnica limltacion de no contrariar 10s atticulos constitucionales y 
debiendo ser sometidos a la aprobaci6n de la Gmara de Senadores; la segunda parte 
de la fraccion le seiiala cuales son 10s ejes con 10s que debe de apegar su actuar. 

El doctor lorge Carpizo, opina que las lineas anteriores le otorgan: '... 
1) representar el pais hacia el exterior; 2) reconocer o no reconocer 10s 
gobiernos extranjeros; 3) decidir la ruptura de relaciones; 4) celebrar las 
alianzas; 5) realizar las declaraciones de politica internacional, y 6) 
determinar el sentido de la votacion del pais en 10s organismos 
internacionales" 

Como vemos las facultades que le otorga irnplicitarnente el articulo al 
ejecutivo de la union son muy importantes y de gran relevamia, no s61o en politica 
exterior, sino de gran definici6n de la politica ecodmica, ya que su actuar tendra 
incidencia en las medi is  que otros paises dinjan hacia el nuestro como lo son: 
emprWos o de colabomci6n; otro reflejo que podria tener diiha accion se podria dar 
en las empress extranjeras que por alguna declaraci6n mexicana decidan no invertir 
en nuestro pais o simplemente por seguir la linea de su gobierno, o de forma mas 
individual el sector del turismo puede disminuir; empero lo mas importante es que 
discrecionalmente pod6 tomar estas decisiones. 

El Doctor en otro de sus libros nos da un ejemplo de c6mo estas decisiones 
repenuten en otro 6mbito per0 especialmente en el economico: 

" CARPIZO Jorgc. Op. Cit. P6g. 335 



"...Estas facultades son de gran relieve y en ellas el Presidente tiene 
manos libres. ... recordemos que en 1975, el Presidente decidio ... que 
Mexico votara en la Organizacion de Naciones Unidas que sionismo es 
racism0 y que decidi6 la omision de la dodrina Estrada frente a Espaiia en 
un discurso que pronuncio en septiembre de ese aiio. El efecto del voto en 
la ONU fue un boicot del turismo judio - norteamericano a MQico que 
afecto fuertemente la industria turistica del pais, y el efecto de la 
mencionada declaration fue arrojar por la ventana la politica internacional 
de Mexico, amen de crear desconcierto y disgust0 innecesarios en un 
pueblo afin."' 

E. En materia de nombramientos. 

Si al Ejecutivo de la Uni6n se le encomiendan las facultades y obligaciones 
mas importantes del pais, la constituci6n tambien le otorga la facultad de nombrar a 
sus mas cercanos colaboradores con la finalidad de que de cabal cumplimiento a lo 
encomendado. El objeto de que el pueda nombrar a altos funcionarios en la 
estructura de gobierno, es que sean totalmente de su confianza; como trabajar con 
alguien en situaciones verdaderamente traxendentes para la nation, si un colaborador 
no entrega a tiempo la informacion precisa y cierta; esto no se llega a dar, aljn cuando 
son personas de la entera confianza del presidente; en declaraciones pfiblicas algunos 
ex - presidentes han seiialado que sus mas cercanos colaboradores alteraban la 
informacion con la finalidad de tener mayores adeptos. 

Es el articulo 89 Constitutional donde encontramos mas concentrada esta 
facultad, pero 10s nombmmientos que se hacen a las fuerzas armadas y aereas tienen 
objetivo la seguridad nacional que tambien esta en manos del presidente y de la cual 
hemos hablado en &ginas anteriores. Son 10s nombramientos de 10s altos funcionarios 
gubernamentales 10s que en estos momentos nos interesan. 

'11. Nombrar y remover libremente a 10s secretaries del Despacho, remover 
a 10s agentes diplomaticos y empleados superiores de Hacienda, nombrar y remover 
libremente a 10s demas empleados de la Union, cuyo nombramiento o remocion no 
este determinado de otro modo o en las leyes." 

Esta fraccion es el fundamento del Estatuto Organico de 10s Trabajadores al 
Servicio del Estado, en donde en uno de sus articulos enumera a 10s empleados de 
confianza, mas adelante hace la exclusion l6gica de que 10s que no se encuentren 
considerados en ese articulo no seran empleados de confianza, en un articulo 
siguiente seiiala que el Presidente solo podr6 nombrar y remover a 10s trabajadores de 
confianza. 

' CARPIZO Jorgc. "El Prrsideneialisma Mexicanow, I l a  edici6n. Edilorial Siglo XXI. Mexico 1993, Pig. 133. 



111. Nombrar 10s ministros, agentes diplomaticos y consules generales, con 
aprobacion del Senado; 

IX .  Designar, con ratificacion del Senado, al Procurador General de la 
Repljblica;" 

En estas fracciones, seiiala la intervencion de la Gmara de Senadores, sin 
la cual no podra realizar nombramiento unilateral alguno, en circunstancias semejantes 
encontramos la designacion de quien conduzca el Banco de MQico, teniendo como 
ljnica diferencia que en caso de no encontrarse reunida la Gmara de Senadores 
entonces intewendra la Cornision Permanente (articulo 28 parrafo 7 Constitucional). 

"XVIII. Presentar a consideracion del Senado, la terna para la 
designacion de Ministros de la Suprema Corte de Justicia y someter sus licencias y 
renuncias a la aprobaci6n del propio Senado." 

Por su simple lectura esta fraccion nos hace pensar que el ejecutivo no 
podra nombrar a 10s Ministros de la Suprema Corte de manera unilateral, sin embargo 
el articulo 96 Constitucional le da al Ejecutivo la llave del candado que la fraccion 
arriba seiialada le pum; esto se hizo con la finalidad de que en cam de que en el 
Senado se encontrara la oposicion al Presidente, el 6rgano h s  alto del Poder Judicial 
no quedara acefalo o sin alguno de sus miembros. 

"La designacion se hara por el voto de las dos terceras partes de 10s 
miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta dias. Si el 
Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupara el cargo de Ministro la persona 
que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la Rephblica. 

En caso de q w  la Gmara de Senadores rechace la totalidad de la terna 
propuesta, el Presidente de la Repljblica sornetera una nueva, en 10s terminos del 
phrrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupara el cargo la persona 
que dentro de dicha terna, designe el Presidente de la Repliblica." 

F. En materia agraria. 

El articulo 27 Constitucional otorgaba el car6cter al Presidente de la 
Suprema Autoridad agraria, esto tenia su explication en las obligaciones y facultades 
que el mismo articulo le seiiala en dicha materia, pero debido a las fracciones que se 
derogaron en 1992, adualmente ya no es asi. 

Encontramos sus facultades en la ley reglamentaria del mencionado 
articulo, la Ley Agraria, siendo en 10s primeros numerales donde estin plasmadas. 
Esta rama del derecho Gene inmerso un objetivo social y preponderantemente 
econ6mico; es la esencia de la production en materia de agro; que satisface un 
porcentaje de las necesidades de nuestra poblacion y que cumplia con un derecho 



social fundamental, que no fue otorgado sino ganado a sngre y fuego por el sector 
campesino no comprendo por que su desvinculacion con la carta fundamental. Las 
facultades q w  la Ley Agraria le da al ejecutivo son: 

Articulo 3. Coordinacion de acciones con 10s gobiernos de las entidades 
federativas y de 10s municipios, en el ambito de sus correspondientes atribuciones, 
para la debida aplicacion de esta ley. 

Articulo 4. Promotion del desarrollo integral y equitativo del sector rural 
mediante el fomento de las actividades productivas y de las acciones sociales para 
elevar el bienestar de la poblacion y su participation en la vida nacional. Asi como 
concertar con las organizaciones de productores propuestas de politicas de de~r ro l l o  
y fomento al campo. 

Articulo 7,Promover y realizar acciones que protejan la vida en comunidad, 
propicien su libre desarrollo y mejoren sus posibilidades de atender y satisfacer las 
demandas de sus integrantes. 

Alticulo 80.- En 10s terminos que establece la Ley de Planeacion, el 
Ejecutivo Federal, con la participaci6n de 10s productores y pobladores del campo, a 
travks de sus organizaciones representativas, formulara programas de mediano plazo y 
anuales en 10s que se fjaran las metas, 10s recursos y su distribucibn geografica y por 
objetivos, las instituciones respon~bles y 10s plazos de ejecucion, para el desarrollo 
integral del campo mexicano. 

Siendo la materia agraria fundamental en la rama economics de nuestro 
pais, en cuanto a insumos y satisfactores para la poblacion en general, representando 
un porcentaje dentro de las estadisticas de 10s sujetos economicamente activos, se le 
desestima en cuanto a su potential, ya que si tuviera mayor camp de action, nuestro 
agro mejoraria. Nuestros anteriores gobernantes no vieron en el la importancia que 
tienen y en vez de dar un verdadero apoyo a este sector, dando asi un impulso a 
nuestra economia, han reformado su sentiio constitucional, dejando mutilado el 
espiritu Mcial por el cual se caracterizaba, pero que conjuntamente relacionaba con 
ideas macro economicas de proyecto nacional que se reflejaba en la politica economica 
por la que se queria encausar. 

G. En materia econornica. 

La materia econornica es tan importante en el Ambit0 internacional, 
nacional, local y hash individual; que todo el actuar de 10s seres humanos tienen 
intereses economicos, hasta 10s actos mas sencillos o naturales tienen una implicacion 
de indole monetaria: el nacimiento con lleva el pago de 10s se~ic ios hospitalarios, de 
atendon medica y obligacion alimenticia. 



Empero siendo tan importante esta rama del derecho, 10s tratadistas lo 
Pasan por desapercibido, en las obras de Derecho Constitucional 10s autores hablan de 
1% facultades del presidente en divenas dreas, en forma dispem, no utilizan un 
metodo conjunto, es decir de forma interrelacionada de manera que nos seiialen un 
bloque de facultades econ6micas, como lo hacen de la materia legislativa, de 
seguridad nacional, internacional o de nombramientos. 

El Doctor Iorge Carpizo, en su obra 'El Presidencialismo Mexicano" hace un 
apaltado "XII. Facultades de caracter econ6mico y hacendario"; mas sin embargo 
consider0 que en otros apartados de la obm seiiala facultades que tienen una 
implication netamente econ6mica. 

Las iineas anteriores son un punto de reflexion, que nos lleva a reafirmar lo 
que en un principio seiialamos: que todos ios actos humanos tienen una impiicaci6n 
preponderantemente econ6mica, por lo que siguiendo ese esquema, todos 10s 
articulos constitucionales tienen matices econ6micos, debido que regulan el actuar 
humano. 

Seria inopemnte y repetitivo transcribir 10s articulos constitucionales que 
tengan giros economicos; no por que carezcan de importancia, sino en sentido 
contrario, son tan relevantes que es preferible sean analizados en un futuro. 

Ahora s6lo nos limitaremos a seiialar las facultades econ6micas que se 
encuentran en 10s articulos constitucionales que tradicionalmente han sido seiialados 
como econ6micos: 25,26, 27 y 28. 

Estos articulos regulan la parte neuralgia de la economia nacional, 
otorgandole expresamente la rectoria del de~rro l lo  nacional al Estado en lo general, 
pero en la instrumentacidn de estas facultades son las leyes federales, regiamentos y 
decretos 10s que otorgan al titular de ejecutivo diversas facultades. 

Es el Ejecutivo quien al presentar el Plan Nacional de Desarrollo seiiale 10s 
ejes de la planeacibn, conduction, coordinacion y orientaci6n de la actividad 
econ6mica, para su desenvolvimiento el Presidente podra convenir con 10s gobiernos 
locales, a d  como inducir y concertar con 10s particulares. 

El articulo 27 Constitucional setiala de manera exhaustiva que la propiedad 
total de las tierras y aguas del territorio nacional corresponden originariamente a la 
Nacibn, en donde existira la propiedad privada pero que en caso de interes phblico 
podrdn ser suprimida, a traves de la expropiaci611, estableciendo zonas vedadas, 
resewas nacionales o ejerciendo su soberania en la zona econ6mica exclusiva. 
Teniendo a su cargo el aprovechamiento exclusive de las areas estrathicas; 
pudiendose otorgar a particulares mediante la figura de la concesi6n exclusivamente 
en las areas prioritarias. Al instrumentar juridicamente estos lineamientos se le otorga 
al Ejecutivo ampllas facultades con el objetivo de su materializaci6n, ios cuales podrin 
ser tema de otro estudio por su gran amplitud. 



El articulo 28 de la carta magna buscando un equilibrio entre 10s factores de 
la produccion y del consumo prohibe de forma tajante las practicas monop6licas; per0 
debido a diversos mandatos constitucionales sefiala expresamente que las funciones 
que el estado ejerza de manera exclusiva no constituiran monopolio, entre 10s que 
encontrarnos las medidas de la politica monetaria que un estado requiere, por lo que 
se da fundamentacion al Banco Central (Banco de Mexico). 

Buscando una mejor produccion de 10s satisfactores para que se de el 
consumo, por lo que paralelamente se impulsa el desarrollo economico, el estado 
pudiere otorgar subsidios a actividades prioritarias debiendo ser generales, temporales 
y no afectando substi!ncialmente las finanzas de la nation; vigilando su aplicacion y 
evaluando sus resultados. 



CAPITULO TERCERO 
IMPORTANCIA DE LA ECONOMIA EN EL DERECHO. 

I. RELACION ENTRE ECONOMIA Y EL DERECHO. 

Segljn Alfred Vedross la ciencia juridica tiene: 'El objeto de esta 
ciencia son 10s sistemas normativos eficaces, y su existencia puede ser 
verificada, y su alcance y contenidos definidos, sin recurrir a ningljn 
principio de derecho natura~."~ 

Esto definitivamente es rnuy relativo; puesto que no considera en lo 
absoluto, inclusive llegando al extremo de la exclusi6n de las tesis sostenidas por 10s 
iusnaturalistas, por lo que afirmamos que la ciencia juidica no debe de excluir, sino 
por el contrario incluir todas las posturas y opiniones que se han vertido y que pueden 
seguir surgiendo, para poder ser llarnada ciencia7', misma que utiliza el metodo 
empirico7'. 

" CASANOVA Pompeu Y MORES0 Jod juan, "El h b i r o  de lo iuridico". Editorial Grijalbo-Mondadori, 
Barcelona, Espaila 1994. Pig. 372. 
" Conocimiento intclafual, guiado par p ~ c i p i o s  Mgicos, acema dc 10s fen6menos. sus leycs, estrucura y 
rclacianes; sc caractcriza par scr vcrificablc, mct6dic0, sistnn6tico y capaz dc elaborar prediceiancs validas en el 
c a m p  dc su compctencia, el cual determina en virmd de la naturaleza misma dc los fen6menos a investigar. 
Elabam metodologias apecificas acordes can cada campo de ntudio; t i d e  al continuo pcrfscianamicnto y 
pose maanismoa para detcctar y comgir %us mm. La cicncia se divide en 3 grandts grupas de disciplinas: las 
16gieo mamitieas,  las experimentales y de observaei6n y la3 socialcs. En la ciencia prevalne el criteria dc 
abjctividad, por lo cual licnc un lenguajc despmvirto dc juieias o malices subjetivas. El inmenso ncumulo dc 
conocimicntw que nquicrc a u d i o  ha hccho indispmsablc la cspecializaci6n pera garantizar el Wtamiento 
adsuado dc cad8 tma.  " Doeuina quc funda el conacimiento en la expenencia y la pldclica. Sirtma fundado cn la mera pldctica o 
~ t i n a .  



grupo social, es decir, un conjunto de normas que rigen la conducta 
h ~ m a n a ' ~  

El profesor Jorge Witker Velazquez inicia en una de sus obras con la 
siguiente definicion: 

"El derecho, como conjunto de normas coactivas que el Estado irnpone 
a la sociedad, constituye un fenomeno historic0 en constante evolucion y 
cambio. 

En su tarea reguladora, el Estado democratic0 recurre al derecho para: 
a) reglamentar las relaciones economicas; 
b) definir la organizacion de la sociedad y dei pmpio Estado, y 
C) crear 10s mecanismos que resuelvan 10s conflictos y controversias 

de interese dentro de un context0 de paz sociaP1 

En la materia econ6mica tambien existen dixrepancias respecto de la 
coseptualizaci6n de esta ciencia, al unos han dicho simplemente que es la 

, I 2  "administraci6n adecuada de 10s bienes . 

'... Stuart Mil que defini6 a la economia como 'la ciencia que trata de 
la distribucion de la riquezas, en tanto que esta production o esta 
distribution dependen de las leyes de la naturaleza humana ... Robbins ha 
definido a la economia como el estudio de la conducta humana como una 
relacion entre medio y fines escasos ... Paulsen dice: 'economia es el 
conjunto de instituciones y personas por medio de 10s cuales 10s hombres 
crean y emplean medios (bienes) para alcanzar determinados fines 
(satisfaction de necesidades) ... " 

Finalmente da su definicion propia el Licenciado Astudillo "La economia 
es la ciencia social que estudia la conducta humana, encaminada a la 
producci6n, distribucion, circulaci6n y consumo de la riqueza, la que esta 
constituida por todos 10s bienes y seivicios que satisfacen necesidades 
hurnanas y que tienen un valor de exaw.'"' 

Max Weber identifica esta ciencia conforme a una determinada 
situation, por ejernplo: '... 'econ6micamente orientada' en la medida en que 
su sentido subjetivo est6 orientado por el deseo de obtener ciertas 
utilidades. Se llama 'gesti6n ecohrnica' a un ejercicio pacific0 de poderes 
de disposition ... 'explotacion economics' a una actividad econ6mica 
permanente y organizada ... Si algo significa la economia, prhicamente 

-- 
" BAEZ MARTINEZ. Robcrlo "kmho Econbmico" I' edici6n. Editorial Oxford University Press Harla, Mexico - 

1996. Pig. 2. 
8' W I W R  VELAZQUEZ, lorge, "lntmduceibn al derecho econ6mico': 4'. Edicibn. edilorial Mc Graw Hill, 
Mtrico 1999, Pig. I. " OSORlO Manuel. "Diccionario de ciencias iuridieas. ~ l i r i c a s  y swiales" I.. Edicibn, Editorial Heliasta, S.R.L.. 
Argcnlina 1978. Pig. 270. 

ASTUDILLO URSUA. Pedro Op. Cit. Pig. 17, 18 y 19. 



considerada, es precisamente la seleccion cuidadosa de entre distintos 
fines, aunque se oriente desde luego por la escasez de 10s medios que para 
la realizacion de distintos fines estan a nuestra disposition o podemos 
procurarn~s.'~ 

lgualmente 10s estudiosos en la materia seiialan que algunos conceptos se 
acotan a determinados planteamientos; lo que es obvio es que las diferencias que 
existen entre 10s economistas no son conceptuales, sino mas bien practicas, es decir, 
10s proyectos que postulan, 10s programas, planes y politicas economicos 10s cuales 
son antagonicos, algunos defienden la econornia cerrada y otros el iibre mercado. 

Aun cuando existe esta riqueza de pensarniento existe lo que podemos 
ilamarle un concept0 general, con esto no querernos decir que solo exista uno, sino 
mas bien que sus elementos siempre se encuentran presentes en la mayoria de las 
definiciones que han dado 10s estudiosos en la materia. 

La definicion mas utilizada entre 10s economistas es la vertida por Paul 
A. Samuelson y William D. ~ordhaus'': 'La economia es el estudio de la 
rnanera en que las sociedades utilizan 10s recursos exams para producir 
rnercancias valiosas y distribuirlas entre 10s diferentes individuos." 

MSs adelante el autor prosigue ' Tras de esta definicion se exonden 
dos ideas clave ... 10s bienes son exasos y la sociedad debe utilizarlos 
eficientemente. De hecho, la economia es una importante dixiplina debido 
al hecho de la exasez y al deseo de eficiencia ... La economia ... - debido a 
sus diversas disciplinas- 

. Estudia la manera en que se fijan 10s precios del trabajo, del capital y de la 
tierra ... y el modo en que se utilizan para asignar 10s recursos. 

. Explora la conducta de 10s mercado financieros y analiza la manera en que 
asignan el capital al resto de la economia. 

. Analiza las consecuencias de la intelvencion del Estado para la eficiencia 
del mercado; examina la distribution de la renta y sugiere 10s mecanismos 
con 10s cuales puede ayudar a 10s pobres sin afectar a 10s resultados de la 
economia. 

. Examina la influencia del gasto publico, de 10s irnpuestos y de 10s deficit 
presupuestarios en el crecimiento. 

WEBER Max,"Economia y sociedad",9'. Edicih m mpaaol. Editorial Fondo dc C u l ~ r a  Econbmica, Mexico, 
1965. Pig. 46  y 47 

SAMUELSON. Paul A. y NORDHAUS, William D. "Econarnia". IS' cdici6n. Editorial McGmw-Hill, Madrid, 
Espda 1996. Pig. 4 y 5. 



Estudia las oscilaciones del desempleo y de la produccion que constituyen 
el ciclo economico y elabora medidas para mejorar el crecimiento 
ecodmico. 

-Examina 10s patrones de comercio international y analiza las 
consecuencias de las barreras comerciales. 

. Analiza el crecimiento en 10s paises en vias de de~r ro l l o  y propone 
medias para fomentar la utilizaci6n eficiente de 10s recursos. 

Como vemos, estas lineas vienen a fortalecer las ideas que fueron 
esbozadas en un principio, debido a que todos 10s campos en que incursiona la 
economia deben estar regulados juridicamente. 

Examinando las dixiplinas arriba esbozadas encontramos que la primera 
disciplina tiene una intima relacion con el derecho laboral, y el mercantil; la segunda y 
tercera disciplina se relaciona con el derecho bancario, b u d t i l  y fiscal; la cuarta y 
quinta con el derecho financiero; la sexta disciplina, el derecho aduanero y el rbimen 
de juridic0 de comercio exterior tienen un vinculo muy estrecho y la ultima la podemos 
ligar con el derecho a la integracih econ6mica, pero es impoltante resaltar que las 
relaciones q w  hemos indicado son a manera especie; per0 el genero es 
indudablemente el derecho economico, el cual es imposible separar, porque perderia 
su sentido, sin poder ningljn otra rama remplazarlo. 

B. Preponderancia de la economia e n  la normas6 constitucionai. 

La preponderancia de la economia en la norma constitutional es 
verdaderamente amplia; como se ha dejado establecido en las &inas anteriores la 
mayoria de 10s actos humanos tienen un giro econ6mico esto debido a que las 
relaciones humanas tienen un matiz de indole material, podemos decir que hasta en 
las relaciones "m6s puras" un interes econ6mico puede llegar a incidir (ejemplo el 
amor puede llegar "a1 matrimonio por conveniencia" con la finalidad de obtener alguna 
nacionalidad, posici6n social, economica, llenar algljn requisito para poder acceder 
algljn puesto, etcetera.) 

La Constituci6n Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos una de las 
pioneras mundiales de las constituciones xxiales, tiene un alto caidcter de sentido 
ecomjmico que b u m  equilibrar la distribution de la riqueza, reconociendo sus 

' NORMA: Es la regla de conducta cxigiblc en la convivcncia social, con uasccndcmia en derecho. VARlOS 
AVTORES, "~iecion&o Juridico Esriasa", PBg. 686. 
LEY.. En sentido amplio sc enticndc par ley lodo juicia quc exprcu relaciones gcncralizadas cnm fcn6mcnos. En 
estc smtido, cl significado dcl vocsblo cornprcnde mto l cya  caurales, natumlcs, i6giciu y malemddcas. Por icy 
n D m a t i ~  sc cntimde todo juicio mediante el que sc impanc e iem eonducta como debida. Es earaeteris~iea de la 
lsy nomaliva la posibilidad de su ineumplimicnta. (Diecionario Juridico Mcxieano, Inslimto dc lnvcstigaciones 
Juridicas. Tomo V. UNAM, Mexico 1984, Pig. 44.) 



desigualdades para equilibrarlas, da un trato igual, justo, en donde 10s sectores 
sociales tienen contenidos sus derechos minimos 

Esto lo podemos obsewar desde su primer articulo en donde, al igual que el 
3, 27 y 123 consagran el principio de trato igual a 10s iguales y desigual a 10s 
desiguales, en igualdad de circunstancias, gozado de forma generalizada y sin 
restricciones de las garantias individuales que contiene la misma carta magna. 

Esto da la oportunidad a 10s hombres para desarrollane librernente en la 
sociedad sin distincion de 10s demas; ya que sin igualdad entre 10s hombres estos no 
podrian desarrollar sus actividades con las mismas posibilidades, por lo que se 
privilegiaria a algunos en detriment0 de otros, cuestion que se reflejaria 
posteriormente en su esfera juridica y patrimonial. 

Analizando de igual forma el articulo 2 Constitucional, si bien protege la 
mayor joya del ser humana: la garantia de libertad, prohibiendo asi la esclavitud, 
utilizando una frase coloquial se realiza un "efecto rebote" ya que de esa manera 
tambi6n prohibe que el hombre explote a su misma especie, y al dejar inexistente la 
figura de esclavitud, el hombre y la mujer tendran la facultad discretional de decidir 
para quien y como trabajar, exigiendo la debida retribuci6n por su labor y teniendo en 
todo tiempo la posibilidad de decidir libremente quedarse, irse o exigir el cumplimiento 
de sus derechos laborales establecidos en ley o en contratos de trabajo; y es por 
demas decir que todo esto incide en la economia no 610 individual (del patr6n y el 
trabajador) sin0 de la economia nacional en su conjunto. 

De esta manera se podria analizar todos y cada uno de articulos 
constitucionales encontrando en todos algljn matiz de tip econ6mico que incide en 10s 
hombres, sus relaciones, su forma de ser, pensar y la forma de ejecutar sus 
actividades; ya que se busca la mejor distribuci6n de la riqwza, el derecho a una vida 
digna, el acceso a la education para el mejor desarrollo psicol6gic0, social, cultural y 
econ6mic0, teniendo como objetivo el mejoramiento en el nivel de vida del hombre a 
traves de la preparation y el desempefio de actividades licitas entre otros. 

Hay autores e investigadores que seiialan determinados articulos 
constitucionales como fuentes de relaciones econhicas, indicando que tienen una 
alta dosis de esta materia, en realidad es que estos son ejes rectores de la economia 
nacional (sic. Capitulo segundo) y que el gobierno tiene la obligaci6n de irnplementar a 
travks de politicas econdmicas que debieron ser preparadas con antelaci6n y q w  
deben de responder a un Plan Nacional de Desarmllo, pero no debernos menospreciar 
10s matices econ6micos que contiene el articulado constitucional simplemente por ser 
circunstancias cornunes ante nuestros Ojos. 

La rica existencia de autores que estudian nuestro sistema constitucional, 
permite que estos no sean homogeneos, quiem decir con esto que no todos 10s 
autores seiialan 10s mismos articulos constitucionales como econ6micos, el maestro 
Pedro Astudillo Urslja apunta como articulos constitucionales - econ6micos el 25, 26, 



27, 28, 31, 73, 123 y 5, 10s primeros cuatro son comhnmente llamados economicos, 
10s siguientes normalmente no lo son, en su libro "Elementos de Teoria Economica'' se 
limita a resumirlos, empero no explica por que considera que tienen dicha 
caracteristica lo que seria de gran relevancia academica. 

Personalmente consideramos que el articulo 31 tiene gran impact0 en la 
economia nacional pues debido a el, el Estado se allega de 10s recursos necesarios 
para hacer frente a sus obligaciones otorgando 10s se~ic ios que requiere la poblacion 
y manteniendo asi su infraemuctura; en el 73 se delimita las facultades exclusivas del 
Congreso, haciendo una prohibition expresa a las entidades federativas el subrogarse 
dichas facultades, ya que de caso contrario el sistema tributario en el pais setia 
anarquico, desvalanciaria a la hacienda phblica y conllevaria a la imposibilidad del 
Estado para hacer frente a sus deberes; ademas dicho articulo contiene decisiones de 
seguridad nacional de consecuencias macroeconomicas. 

Los articulos 5 y 123 Constitucional ambos hacen referencia al derecho 
laboral, estableciendo 10s principios de esta garantia y su organization social, lo que es 
fundamental para cualquier sociedad, si consideramos que el trabajo es un factor real 
de la producci6n y este fuente del capital. 

Tradicionalmente se ha dicho que el tercero constitucional pertenece a1 
bloque de 10s que constituyen las garantias sociales, aljn cuando la propia constituci6n 
lo coloca dentro de las garantias individuales, per0 personalmente consideramos que 
el mencionado articulo constitucional coadyuva al desarrollo economico del pais, este 
seiiala textualmente: 

"Todo lndividuo tiene derecho a recibir educaci6n. El Estado -Federadon, 
Estados y Municipios- impartid education preescolar, primaria y secundaria. La 
educaci6n primaria y la secundaria son obligatorias. 

La education que imparta el Estado tendera a desarrollar armonicamente todas 
las facultades del ser humano y fomentara en el, a la vez, el amor a la Patria y 
la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la 
justicia. 

I.- Garantizada por el articulo 24 la libertad de creencias, d iha  educacih serd 
laica y, por tanto, se mantendrh por completo ajena a cualquier doctrina 
religiosa; 

IL- El criterio que orientara a esa education se basara en 10s resultados del 
progreso cientifico, luchara contra la ignorancia y sus efectos, las 
se~idumbres, 10s fanatismos y 10s prejuicios. 



a).- Sera democratico, considerando a la democracia no solamente como una 
estructura juridica y un regimen politico, sino como un sistema de vida fundado 
en el constante mejoramiento econ6mic0, social y cultural del pueblo; 

b).- Sera nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos- atenderi a la 
comprension de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, 
a la defensa de nuestra independencia politics, al aseguramiento de nuestra 
independencia economics y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra 
cultura, y 

c).- Contribuira a la mejor convivencia humana, tanto por 10s elementos que 
aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la 
dignidad de la persona y la integridad de la familia, la conviccion del interes 
general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar 10s 
ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos 10s hombres, evitando 
10s privilegios de razas, de religion, de grupos, de sexos o de individuos; 

IIL- Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo parrafo y en la 
fracci6n 11, el Ejecutivo Federal determinara 10s planes y programas de estudio 
de la educacion primaria, secundaria y normal para toda la Rephblica. Para 
tales efectos, el Ejecutivo Federal considerara la opin ih de 10s gobiernos de las 
entidades federativas y de 10s diversos sectores sociales involucrados en la 
educaci6n, en 10s t&rminos que la ley sefiale; 

N.- Toda la edwaci6n que el Estado imparta sera gratuita; 

V.- Ademas de impartir la educaci6n preescolar, primaria y secundaria, 
seiialadas en el primer Mrrafo, el Estado promover6 y atendera todos 10s t i p s  
y modalidades educativos -incluyendo la educacion superior- necesarios para el 
desarrollo de la Nation, apoyara la investigation cientifica y tecnol@ica, y 
alentara el fortalecimiento y difusi6n de nuestra cultura; 

VI.- Los particulares podran impartir educacion en todos sus tipos y 
modalidades. En 10s terminos que establezca la ley, el Estado otorgara y 
retirara el reconocimiento de validez oficial a 10s estudios que se realicen en 
planteles particulares. En el cam de la edwaci6n primaria, secundaria y 
normal, 10s particulares deberin: 

a).- Impartir la educacion con apego a 10s mismos fines y criterios que 
estabiecen el segundo Mrrafo y la fraccidn 11, asi como cumplir 10s planes y 
programas a que se refiere la fracci6n 111, y 

b).- Obtener previamente, en cada caso, la autorizaci6n expresa del poder 
pliblico, en 10s terminos que establezca la ley; 



VI1.- Las universidades y las demas instituciones de educacion superior a las 
que la ley otorgue autonomia, tendran la facultad y la responsabilidad de 
gobemarse a si mismas; realizaran sus fines de educar, investigar y difundir la 
cultura de acuerdo con 10s principios de este articulo, respetando la libertad de 
citedra e investigacion y de libre examen y discusion de las ideas; 
determinaran sus planes y programas; fijaran 10s terminos de ingreso, 
promocion y permanencia de su personal acadhico; y administraran su 
patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal academic0 como del 
administrativo, se normaran pot el apartado A del articulo 123 de esta 
Constitution, en 10s tkrminos y con las modalidades que establezca la Ley 
Federal del Trabajo conforme a las caracteristicas propias de un trabajo 
especial, de manem que concuerden con la autonomia, la libertad de dtedra e 
investigaci6n y 10s fines de las instituciones a que esta fraccion se refiere, y 

VIIL- El Congreso de la Union, con el fin de unificar y coordinar la educacion 
en toda la Repirblica, expedira las leyes necesarias, destinadas a distribuir la 
funci6n social educativa entre la Federacion, 10s Estados y 10s Municipios, a 
fijar las aportaciones economicas correspondientes a ese servicio pliblico y a 
seiialar las sanciones aplicables a 10s funcionarios que no cumplan o no hagan 
cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las 
infrinjan."' 

El articulo 3 constitucional, en funcion del sistema educative a impulsar por 
el Estado debe procurar el de~r ro l l 0  integral del pueblo y brindarle la maxima 
oportunidad, a efecto de que alcance el mas alto nivel de vida, sin importar el status 
social o economico de las personas y, con esto, le sea dable acceder a la plenitud 
humana. 

El nivel de educacion de una persona es un factor determinante, por el cual 
el indwiduo puede ejercer determinada profesion, esta a su vez define el ingreso de 
aquel (y su nivel de vida). La suma de 10s ingresos de 10s habitantes de un pais tiene 
un gran impact0 en el Producto Intemo Bmto ( ~ 1 0 ) ~  de dicho pais, siendo este uno 
de 10s indicadores de cual es el desarrollo o subdesarrollo de la economia national. Y 
por obvias razones tend6 mayores ingresos cualquier persona con alguna licenciatura, 
que alguien que se encuentm c o r n  obrero en la actividad maquiladoraeg. 

Ademhs de que al tener un alto nivel academico es viable impulsar la 
investigaci6n (en cualquier camp), la cual dari la oportunidad de tener tecnologia, la 
que en tbrminos reales es un factor de avance economico en el pais; 10s anteriores son 

" CONSTITUCION POLmCA DE M S  ESTAWS UNIDOS MEXICANOS. (Compila IV) 
" El PIB se intcgn dc a) Rcmuneraci6n dc loa empleadoi. b) exccdcntes dc explotaci6n. c) cansumo de capital 
fijo, d) impuestos dinetos y subsidias. G ~ M E Z  GRANILLO Maists, 'Teoria econ6mica". 10'. edicibn, Editorial 
Esfingc, S.A. dc C. V., Mtxico 1993, PLg. 21 1. 
* En MCxico fabrica quc, con capital ertranjcro y componcntes o materials imponadoa erenlos de dercehos 
aduanales, clabora productoa terminadas para que sc vend- fucra o denuo dcl p i s .  C m  fucnlu dc trabaja para 
10s mexicanas y rcducen lo$ costor de pmduceibn por lo bmto de la mano de obra, lo cual resulta amctivo para el 



solo algunos ejemplos de lo mucho que puede hacer por el pais la educacion de sus 
pobladores; debido a lo antes explicado afirmamos que la educacion coadyuva al 
desarrollo economico de la nacion. 

Evidentemente esto fortalece lo que se ha venido escribiendo respecto de la 
impoftancia de la economia en la vida de 10s seres humanos, por lo que es de igual o 
mayor importancia su regulaci6n; con base en ello aseguramos que una gran mayoria 
del articulado constitucionai tiene un giro econ6mico al cual se trata de proteger, 
regular, cwrdinar y en otros caws encausar; empero debido a su importancia y 
amplitud su analisis corresponde a un titulo diferente al que nos encontramos 
investigando. 

C. Analisis del formalismo juridico frente a l  pragmatism0 juridico. 

El formalismo juridico se ha concebido durante toda la existencia del 
derecho, no siempre con ese nombre; esta corriente de pensamiento sustancialmente 
buxa 10s fines u objetivos que el derecho debe de cumplir dentro de una sociedad, la 
que espera que este sea justo, equitativo y que proporcione bien cornlin a esa 
comunidad; es decir el formalismo juridico se conforma de todas las teorias que 
hablan de 10s diversos bloques de estructums sociales buxando definir que es lo que 
les corresponde de acuerdo a su trabajo; teniendo principios minimos que buscan la 
cristalizaci6n de objetivos como: mejor distribution de la riqueza, proporcionar 
herramientas para el mejor desenvoivimiento de sus actividades, para dar un 
mejoramiento real a sus niveles de vida. 

El formalisrno juridico se allega de diversas teorias positivistas sobre lo que 
el hombre es, necesita y tiene derecho: concluyendo en principios que pueden llegar a 
ser ideales, reflejandose asi en 10s momentos en que se piensan como se deberan 
aplicar para obtener determinadas finalidades. 

Ademis de lo anterior se encuentra en b u m  de la verdad, per0 esto se 
vuelve tan subjetivo, que divaga en una serie de percepciones de la verdad. 

Propiamente no se tiene una definicion de positivismo juridico, como bien 
seiiala Alf Ross: 

"... la discusion ha sido confundida por falta de claridad en cuanto al 
significado de la expresi6n "positivismo juridico" que practicamente no ha 
sido jamas definida con precision ... En la mayoria de 10s casos, la expresi6n 
es usada vagamente, sin ninguna connotaci6n definida ... Dada la manera 
en que el thrmino "positivismo" es usado en general en la filosofia, me 
parece mzonable tomar la expresi6n "positivismo juridico" en sentido 
ampiio, como significando una actitud o enfoque de 10s problemas de la 
fiiosofia juridica y de la teoria del derecho, basada en 10s principios de una 



fiiosofia empirista y antimetafisica. En contraposicion, la expresion 'derecho 
natural'...'" 

Ciertamente, el formalismo o positivism0 juridico son tcdo ese conjunto de 
teorias que 10s academicos nos han trasmitido, con las que siempre hemos convivido 
como alumnos de la Facuitad de Derecho, son todas las teorias que enriquecen 
nuestra enseiianza; la mayoria de 10s autores que postulan estas teorias, pensaron 
que todo debia girar en torno al derecho, que este podia ser una abstracci6n; el 
ejempio mas claro es Hans Kelsen con su "Teoria Pura del Derecho". Debido a la 
famiiiaridad de este tema con la comunidad de esta Facultad, no requiere que 
escudriiiemos demasiado en esta corriente de pensamiento, por lo que nos 
abocaremos a la otra postura el pragmatismo juridico. 

El pragmatismo juridico surge cuando se buxa dar respuesta utii y practica 
a cualquier problema o situaci6n esto fue conocido como el "gran movimiento del 
pensamiento norteamericano ... rebelion contra el formalismo", sus principales 
impuisores sefialaban: 

'...Hoimes, junto con John Dewey ..., Thorsten Veblen ... y otros, es 
tomado como un ejemplo de una gran reaction contra la excesiva confianza 
en el pensamiento deductivo, formal, abstracto, o contra la seperacion 
rigida entre las distintas dixiplinas. La rebelion nacio de un deseo de 
superar las divisiones esteriies, arbitrarias y acad6micas y de sustituir el 
formalismo por una atenci6n vital, real, a la experiencia, a la vida, a su 
desarrollo, proceso, contexto, funci6n.'" 

"EL pragmatismo, de primera o segunda generaci6n se caracteriza por 
su sustituci6n del concept0 filos6fico de verdad por el psicol6gico de 
creencia adecuada o pensamiento en contexto... lo que en Holmes era 
argumentation de caws concreto, se voivia en Uewellyn metodo o principio 
general ... se encontraron faltos de un instrumento analitico apt0 para llevar 
a cabo su programa empirico en ciencias sociales, puesto que el 
pragmatismo no proporcionaba sino un marco de interpretacidn, no un 
marco de explicaci6n de 10s fen6menos s~ciales.'"~ 

El pragmatismo juridico no considera toda la gama de teorias, por el 
contrario, como bien es llamado este esquema es de una ldgica practica cuantitativa 
de lo iqu6 es?, isirve?, icomo sirve?; por lo que para responder estas preguntas se 
allega de todas las ramas y ciencias del conocimiento existentes; con el objeto de 
obtener la eficiencia en todo tipo de actividad, obteniendo asi una mejor producci6n, al 
igual que su maximizacion, debido a que 10s bienes, servicios y satisfactores son 
escasos; por lo que de no cumplir con esas caracteristicas (eficiencia y maximizacion 
en las actividades desarrolladas) entonces afirman que dicha actividad no es id6nea y 

PJ CASANOVA Pompcu Y MORES0 lost juan Op. Cil. Pag. 362 
" Idem. Pdg. 334. 
"Idem, Op. Cit. Pbg. 240. 



que debera desecharse; justificindoio con el argument0 de que consumira tiempo, 
trabajo y capital y su production no tendra el mismo nivel de rendimiento. 

Los utilitaristas sostienen que: "...la direction m6s fecunda dei 
pensamiento sobre el derecho se ha orientado siempre a la consideracion 
del derecho como un aparato (un heterogeneo nfimero de aparatos) que 
tienen objetivos, y no valores ... que la visualizacion mas clara de 10s 
problemas comprendidos se orientan hacia una progresiva disminucion del 
inter& por las palabras, y hacia un interes creciente por el comportamiento 
observable ... el abogado ha aprendido a dejar de seguir al filosofo y 
proseguir sobre la base de la experiencia desarrollada par la razon y la 
razon contrastada par la experiencia. La teoria filosijfica del derecho 
sostuvo que en la ciencia del derecho todo podia alcanzarse mediante un 
puro ejercicio de la razon .... la filosofia ha sido ma1 utilizada para 
estructurar sistemas ideales de preceptos juridicos con una supuesta validez 
universal para tcdas las epocas, lugares y hombres ..."93 

El pragmatismo juridico tiene como ljnico objetivo la utiiidad de la norma, 
por lo que deja de teorizar y hace a un iado todas las teorias existentes, para obtener 
el fin primordial de la utiiidad de la norma por ello utiiizan y buscan sustento en todas 
las ramas del conocimiento para explicar la norma y cumplirla, sin que exista la 
posibilidad de que estas normas sean cuestionadas en cuanto a su equidad y justicia. 

La utilidad de la norma consiste en que esta se cumpla y que 
consecuentemente garantice la maximizaci6n (el mejor y mayor desenvolvimiento) en 
ias actividades del ser humano. Es decir la norma debe ser btil a la production de 
satisfactores de bienes y se~icios; al avarice tecnol6gico; al acumulamiento de la 
riqueza, asi tambien como a la proteccion de todo este patrimonio. 

No solamente 10s notteamericanos han postulado esta corriente: "... 
en gran parte de la teoria del derecho inglesa es la conception utilitarista 
segun la cual tanto 10s jueces como 10s legisladores, al considerar c6mo 
debe ser el derecho, pueden e incluso deben en muchos puntos tomar en 
cuenta la utilidad general y aquello q w  producirh mayor bienestar general. 
Incluso un juez, aunque esta sujeto a muchas restricciones de las cuales 
& libre la legislatura, puede aceptar que su decisidn, entre respuestas en 
confliio, se incline por consideraciones utilitaristas. Es decir, no esta 
limitado a responder que es lo mas equitativo o lo m6s justo segh 
principios distributivos de justicia.'& 

El pragmatismo juridico ha avanzado internacionalmente en sus poslulados, 
no obstante de tcdos las d h d a s  que el formalismo juridico ha venido 
desarrollandose; sin embargo ambos siguen debatiendose en el terreno juridico, 
debido a que actualmente muchas teorias que conforman al formalism0 sigwn 

a Idem. Op. Cit. PAg. 280.307 y 308. 
"Idem, Op. Cit. PBg. 345. 



discutiendose a nivel mundial, aunque existen distintos sistemas juridicos en el 
planeta, todos tienen su lado teorico y filodfico; empero el lado practico de las ideas 
tiene su propio incentivo. 

'El utilitarismo como una critica del derecho y de la sociedad ha sido 
generalmente eclipsado en Norteamerica por las doctrinas de 10s derechos 
individuales. Sin embargo el utilitarismo ha penetrado, aunque no 
demasiado, en las teorias norteamericanas del proceso judicial. 
Principalmente lo ha hecho de forma que lo conduce a la economia del 
blenestar, en la cual la utilidad colectiva que debe ser maximizada no es 
definida en terminos del placer, como en el utilitarismo clasico, sino en 
thrminos de satisfacci6n de deseos expre~d0S o de preferencias 
reveladas.'"' 

Probablemente el pragmatismo juridic0 en sus origenes tenia claro 10s 
principios generales del derecho, o por lo menos reconocia el bienestar comljn, como 
lo que deseaba del resultado del utilitarismo de la norma; pues como vemos en las 
citas anteriores se b u m  la utiiidad que pueda gozar una colectividad, sobre el 
derecho que pueda tener una persona en lo individual; es decir, sostienen 
expresmente que se debe preferir el beneficio de la comunidad sobre el derecho que 
tiene un individuo; explicado esto creemos que, en sus origenes el formalismo y el 
pragmatismo buscaban 10s mismos fines, solo que con m6todos diferentes. 

En la medida en que ha evolucionado esta postura ya no se tiene la idea 
primaria de la preferencia del beneficio de la comunidad, sino simplemente el 
utilitarismo de la norma con el objetivo de la maximizaci6n de las actividades 
humanas, cualquiera que estas sean. Esto ha sido gracias a las interpretaciones que le 
han dado al utilitarismo las instituciones internacionales como el Banco Mundial, el 
 ond do Monetario International, la Organizaci6n Mundial del Comercio, el Banco 
Interamericano de Desarrollo, por sefialar solo algunos, con el objetivo de la bljsqueda 
de la eficiencia en todas las actividades que desarrolla el ser humano, y con la que 
segljn ellos se obtendri asi mercados competitivos alcanzando de esa forma la 
maximizaci6n del mercado internacional, convirtiendo lo anterior en mecanismos 
necesrios que tendrin como prop6sito: la globalizaci6n econ6mica y juridica. 

El derecho debe ser ljtil si, pero no para la producci6n o el acumulamiento 
de la riqueza; m6s bien debe de pugnar para convertine en un mecaniuno ljtil a la 
humanidad, debe de contener ideales, principios y valores recomcidos expresamente 
en sus leyes, o por lo menos inferidos en su normatividad, per0 muy claro en el 
espiritu de 10s pmyectos de ley. 

Seria errheo interpretar al derecho $10 en terminos practices y ljtiles; 
coma si las leyes fueran variantes economicas, que estuvieran a disposition de la 
macroeconomia, de las instituciones intemacionales, de 10s gobiernos o de grupos de 
empresarios e inversionistas; por que 10s nheros, la matem6tica y las finanzas son 



situaciones inanimadas que no tienen 10s mismos eiementos del hombre, ni su 
subjetividad, objetividad e individualismo; por ello la ley debe ser humanists, debe de 
tener la sensibilidad para entender las necesidades que tiene la sociedad a la que esta 
regulando; esto se ejemplifica en que 10s abogados piensan en terminos particulares, 
un sector de 10s economistas, por el contrario, tienden a pensar en terminos 
matemiticos o en terminos abstractos; y a la humanidad no s6lo se le entiende por su 
genero, por una categoria de edades, por su nivel academico; es decir, el hombre no 
es una situation economica a la que se le aplica un modelo o una variante econornica 
y da determinados resultados. 

El pragmatism0 en un estilo ciego de aplicaci6n de las leyes, no cumple con 
las expectativas que la humanidad a puesto en un sistema juridico justo, equitativo y 
que busque verdaderamente el bienestar comlin y junto con ello la mejor distribuci6n 
de 10s satisfactores. Toda una generation ya fue educada en esta perspectiva 10s 
"chicago boy's" son su m6s Clara expresi6n en Mexico, esta perspectiva ahora controla 
al derecho, dejando a diversos sectores de la poblaci6n en un estado de indefension 
en aras de la utilidad de la norma, y hacemos referencia por ejemplo a toda la reforma 
legislativa que en materia economica se realizo en 10s Gltimos dos sexenios. 

Ante estas dos grandes corrientes de pensamientos dexubrimos que el 
derecho presenta en la totalidad de su cuerpo, el fen6meno de 10s intereses opuestos, 
de las personas o 10s grupos antagonicos, con la pa1ticipaci6n de 10s agentes oficiales 
para favorecer a unos en contra de otros, o bien para alinear al disidente en 10s 
intereses de su propio grupo. 

Puesto que unos buxan esencialmente el utilitarismo de la norma, sin 
importar si es justo o no lo que se proponen, importando s6lo la relevancia del 
rendimiento que representa; y la otra facci6n el formalismos juridico ha sido tambien 
alterada y manipulada durante el tranxurso del tiempo. 

Uno de 10s estudiosos del positivismo juridico (Alfred Verdross) nos habla de 
corn0 algunos autores han concebido al positivismo: 

"... distingue entre lo que el llama el positivismo juridiw dogmatico (o 
extremo) ... el termino se aplica a la exuela del pensamiento que niega la 
existencia de un especifiw conocimiento btico, y, en particular, un derecho 
natural compwsto de principios eticos que pueden ser dexubiertos y 
establecidos por la raz6n humana ... el positivismo juridico dogmitico ... posee 
absoluta validez o f u e m  obligatoria. Esto significa q w  el psitivista dogmatico 
reconoce y acepta, en forma no critica la autoridad moral de cualquier 
ordenamiento ..."% 

En el derecho no debemos sefialar dogmas, debido a la caracteristica del 
hombre: la evoluci6n, por la cual el derecho debe ser dinhmico, ambos: hombre y 
derecho deben evolucionar, de suceder, que Glo sea el hombre quien evolucione, el 
- - 

"Idem, Op. Cil. Pag. 371 y 372 



derecho dejara de ser eficaz, por estas razones el derecho al tratar de ser dogma se 
convierte en obsolete. El derecho debe estar en constante critica y autocritica para 
poder seguir avanzando y de esa manera seguir vigente y conveniente a la sociedad 
que regula. 

%lo 10s d e f e n ~ r e ~  del positivismo juridico dogmatic0 a ultranza han 
teorizado al respecto, argumentando a su favor, esto ios ha ilevado a ser intoierantes 
y faxistas; ya que el considerar al derecho como inamovible se omite una 
caracteristica importante del hombre: la evolucion, atentando asi contra la especie 
humana; tal omision de estos detractores no proviene de la ignorancia, sino mas bien 
de un interes personal. 

"... en la filosofia de Hegel, condensada en el famoso eslogan: Lo que 
es real es dl ido y lo que es valido es real. Tambien concuerda con la 
ideologia del conservadurismo: lo que tiene exito e 6  justificado porque 
Dios ha permitido que lo tenga. Estas diversas tendencias parecen haber 
creado, especialmente en Alemania, una tolerancia y sometimiento no 
criticos hacia toda autoridad oficial, hacia cualquier hombre con uniforme. 
Esta es la actitud que se revela en el eslogan Ges& ist Gesek(la ley es la 
ley), que significa que todo orden juridico es derecho, y como tal, 
cualquiera que sea su espiritu y sus tendencias, debe ser obedecido. Si hay 
algo de cierto en la creencia de que el "positivismo" preparb el camino para 
el dgimen de Hitler, tiene que ser este tipo de positivismo ..."" 

D. El Derecho Econ6mico como conjunto de normar reglamentarias de las 
dirporiciones economicar de la Conrtitucion. 

Debido a la intrinseca relacion que tiene el derecho econ6mico con todas las 
ramas o ciencias q w  de~IT0lla el ser humano, deriva la necesidad de regularlo; esta 
regulackjn resulta imposible si se quiere realizar dentro de la Carta Magna, de ahi la 
necesidad de reaiizarlo en tratados, normas reglamentarias, reglamentos y hasta 
decretos. 

Como se ha dejado establecido la relacion del derecho y la economia es tan 
intima y tan importante para el hombre que el derecho no puede contener dentro de 
su ley suprema todo el control sobre las relaciones econdmicas, esto debido a que las 
relaciones juridicas - econ6micas son amplias, con un sin fin de variaciones, esto 
deriva en la necesidad de regularlas a traves de leyes reglamentarias. 

Una vez que se ha expiicado lo anterior, conduimos que si bien no todas, 
empero si una mayoria de las leyes reglamentarias de la constitution tienen como 
objetivo regular alguna situaci6n econ6mica de gran relevancia e impact0 econ6mico 
para nuestro pais. 

$' ~dem. Op. Cil. PAg. 373. 



Al evolucionar el hombre junto con sus actos, con fines de mejorar su forma 
de vida; ha sido el motivo fundamental por el que el derecho ha tenido que entrar en 
una dinamica de evolucion, por que de otra manera nuestras leyes serian 
incongruentes con nuestra realidad, por lo que se volverian obsoletas. 

En el desarrollo de las relaciones juridico - economicas encontramos que 
nuestras leyes son un conjunto de lineas, a lo que 10s teoricos le han llamado el hecho 
juridico, pero nuestra realidad es un conjunto de relaciones que aun que tengan 
diversos fines siempre tienen un giro economico, y airn mas con la globalizaci6n que 
actualmente esta viviendo tan dramaticamente el mundo y a todo ello se ie ha llamado 
el hecho imponible; el realism0 juridico norteamericano se refiere a esto en 10s 
siguientes terminos: 

"En este desarrollo de un derecho national, nuestras legislaturas 
estatales son, un conjunto de estampillas ( ~ b b e r  stamps) antes que 
fwrzas creativas. Las autenticas fuerzas creativas se encuentran en las 
relaciones mercantiles y en las instituciones que transcienden 10s limites del 
 sta ado" 

Si bien en las anteriores lineas muestran una parte importante de lo que se 
ha querido explicar, discrepamos en que limita a las relaciones mercantiles como 
bnicas f w m s  creativas; como se ha venido exponiendo en otms paginas de la 
presente investigaci6n las relaciones juridico - econ6micas no se encuentran 
delimitadas irnicamente en el area mercantil, sino mas bien que se encuentran 
diseminadas en todo tipo de relacion: cultural, mial ,  politics, religiosa, etnica, y 
etcetera; asi consecuentemente se busca que todas ellas interactiren dentro del estado 
de derecho, para proporcionar seguridad y estabilidad al hombre; hay autores que ven 
en la &a otro control social, sin embargo se ha considerado acertadamente a la etica 
como ma cuesti6n subjetiva y que 4 no se encuentra cubierta por el orden juridico, 
no garantiza nada, simplemente tendria como funci6n el seiialar el deber ser de la 
norma y que deberia de ocasionar dicha regulaci6n. 

La seguridad que el derecho, en un ajuste de relaciones, tiene que tratar de 
mantener continuamente en equilibria con la vida individual es requerida en especial 
grado por el orden econ6mico; esto debido a su importancia financiera; el derecho no 
crea estos intereses, p r o  10s clasifica, reconoce y define en la rnedida en que otorga 
sus efectos, todo esto a la vista de otros intereses, que tambien pueden ser 
reconocidos. 

Todos estos intereses entremezclados que se relacionan e interactiran 
juntos haciendo una infinidad de posibles variantes econ6micas, sociales, culturales 
entre otros, es regulado por un sin nbmero de leyes reglamentarias, decretos y 
circulares, con la finalidad de dar seguridad juridica, economics y social al hombre en 
su entorno, es decir su sociedad. 
- 
" Idem. Op. Cil. PPg. 32 1 



Por lo anterior es que coincidimos con el maestro Witker el cual 
asegura: '... surge el derecho econhico como un subconjunto normativo 
que regula, disciplina y ejecuta la politica econ6mica y la planificaci6n en 
busca del desarrollo que equilibre necesidades sociales ilimitadas frente a 
recursos materiales esca~os. '~  

11. Diferencias entre el  derecho economiw y anelisis economico del  derecho. 

El derecho economico es la materialization de la corriente del formalism0 0 
positivism0 juridico y el analisis economico del derecho responde a 10s postulados del 
pragmatism0 juridico; en esos t6rminos encontramos sus enconos. 

El derecho econ6mic0, es una rama del derecho integrada por fundamentos 
juridicos (elemento formal) y variables economicas (elemento material), considerando 
a las normas juridicas especificas como instrumentos que cumplan contenidos y 
finalidades econ6micas y sociales, por lo que 10s estudiosos en la materia aseguran 
que su estudio es bicefalo. 

Roberto Baez Maitinez, en su libro "Derecho Econ6mico" lo define as;: 

'Ambos elementos (ciencias), tienen como eje central el fen6meno del 
intewencionismo estatal en la economia (mixta o wializada), a fin de 
alcanzar metas definidas por el sistema politico global, recogidas por las 
constituciones nacionales. El eje central sera distinto de uno u otro sistema 
econ6mico (rnixto o socializada). Este intewencionismo y direcci6n estatal 
ha dado lugar a la ciencia ecodmica como una rama autbnoma, que es la 
politica econbmica, que estudia sistematiza y evalha 10s instrumentos 
tknicos de intewenci6n estatal con el fin de regular la intewencibn estatal 
con el fin de regular la producci6n, distribution, circulaci6n y consumo en 
una comunidad que aun mantiene mecanismos de mercado para la 
asignacidn de recursos; es mas, cuando la politica econdmica se racionaliza 
se hace sistematica y permanente, avanza hacia la planificacion democratica 
o conceftada. Para regular ambos matices del intewencionismo estatal, en 
la sociedad occidental surge el derecho econ6mico corno un subconjunto 
normativo que regula, disciplina y ejecuta la politka e c o n h i i  asi como la 
planificaci6n en busca del desarrollo que equilibre necesidades sociales 
ilimitadas frente a recursos materiales escasos."'" 

El concept0 anterior nos deja claro que el derecho econ6mic0, busca la 
realizacih de 10s fines del derecho seg6n la corriente del formalisrno juridico (aquellos 
que postula en sus teorias) sosteniendo que de obtener una mejor distribuci6n de la 
riqueza, asi se alcanzaria un equilibria en las necesidades del hombre 
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(stisfaciendolas), desafortunadamente estas posturas no se reflejan en 10s hechos, 
debido a que el derecho y la economia se utilizan como instrumentos que han 
manejado personas y grupos con determinada ventaja, aprovechandose de ello para 
obtener beneficios, lo cual ha prevalecido sobre el inter& general, lo peor ha sido 
cuando estas personas y grupos se han amparado bajo las teorias del formalism0 
juridico, para justificar sus actos, ya que han transformado sus principios, 
fundamentos, posturas y argumentos. 

"En palabras de Dario Munera Arango, el derecho economico es el 
conjunto de principios y de normas juridicas que regulan la cwperacion 
humana en las actividades de creacion, distribucion, cambio y consumo de 
la riqueza generada por un sistema economico ... Para E.R. Huber es el 
conjunto de estructuras y medidas juridicas con las cuales, utilizando 
facultades administrativas, la administration publica influye en el 
comportamiento de la economia privada ... para el autor del presente texto 
el derecho economico mexicano, en el modelo neoliberal, es el conjunto de 
normas especificas de regulation cuyo objeto o finalidad es enmarcar 10s 
comportamientos economicos de las personas fisicas o morales, tutelando 
intereses generales con criterios de economicidad y simplificaci6n en el 
context0 de un ~nfrcado zonal o tratado de libre ~omercio."'~' 

A esto nos referimos, cuando seiialamos que el derecho econ6mico a 
perdido su esencia, ya que de las anteriores detiniciones nos podemos percatar que el 
derecho economico es visto ~ l a m e n t e  como un regulador o guardi6n de 10s "intereses 
generales con criterios de economicidad", dejando totalmente de lado al estado rector 
de la economia con propijsitos de justicia, equidad y bien comun; por esto se le han 
atribuido sus caracteristicas: humanistico, dinamico, nacional, intemacional, 
multidixiplinario e interdisciplinario y como instrumento para el cambio social. 

El pragmatism0 juridico, tiene entre sus principales objetivos el de la 
utilidad de la norma, como ha quedado explicado en otras paginas, este eje 
fundamental de esta corriente de pensamiento es explicado, defendido y argumentado 
por el analisis economico del derecho, esto lo podemos observar de entre las 
siguientes lineas: 

". .. el utilitarismo ha sido bastante explicitamente reconocido como 
inspiraci6n de la contempor6nea exuela del analisis ecor6mico del derecho 
de Chicago, que ahora tiene una gran importancia en la enseiianza 
norteamericana ... Esta exuela de pensmiento pretende haber establecido 
una profunda relac& entre el derecho y el orden economic0 ... pretende 
que grandes areas del common law pueden ser contempladas de forma 
clarividente como una imitacion del mercado econ6mic0, y q w  muchas 
reglas jun'dicas establecidas son consistentes con la concepcion del derecho 
como un sistema de incentivos, usados para asegurar que 10s recunos 
econ6micos Sean asignados de la forma mas eficiente desde el punto de 
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vista economico, siendo la eficiencia definida como la maximizacion de la 
satisfaction de 10s deseos agr ados. Se dice que ello esta implicit0 en la T I6gica economics del derecho.'" 

Esta es una corriente de pensarniento reiativamente nueva en nuestro pais, 
por esta razon desafortunadamente son pocas las obras academicas que 
encontramos; per0 trataremos de satisfacer estas carencias. En la obra de 
Introduction al Analisis Economico dei Derecho, nos esquematiza esta corriente de 
pensamiento en torn0 a: 

"Los estudiosos que se han ocupado de esta rama del anaiisis 
economico del derecho han planteado tres tesis: 

1. Las personas actban como maxirnizadoras rationales de sus 
satisfacciones al decidir ... (libre albedrio dentro de un estado de derecho) 

2. Las normas juridicas crean precios implicitos para tipos diferentes de 
conduba, y las respuestas a esos precios impiicitos pueden examinarse de 
la misma manera en que 10s economistas examinan la respuesta de 10s 
consumidores a 10s precios explicitos de cualquier bien o sewicio. 

3. Las norrnas, procedimientos e instituciones del derecho consuetudinario 
(proveniente del poder judicial) - en agudo contraste con gran parte de la 
fijaci6n de disposiciones del derecho codificado (proveniente del poder 
1egislativo)- promuwen la eficiencia. ... el derecho permite al sistema 
ecorhico acercarse a 10s resultados que la cornpetencia efectiva produciria 
(un libre mercado que opera sin externalidades significativas, problemas de 
monopolio o de inf0rrnaci6n)."'~~ 

Como vemos esta corriente de pensamiento tiene puntos de encuentro e 
inter& con el proyecto econ6mico neoliberal; ambos buscan utilidad, en el anilisis 
econ6mico del derecho la utilidad de la norma, el proyedo neoliberal la utilidad en la 
producci6n; la eficiencia y la maximizaci6n son otros de 10s puntos de acuerdo en que 
coinciden, solo que la exuela del an6lisis economico lo traspola al Bmbito juridico con 
repercusiones de tipo e c h i c o ,  social, cultural, entre otras y en iguales 
circunstancias de impact0 se encuentra el proyecto neoliberal, 5610 que este no analiza 
bnicamente el pensarniento juridico, sino mSs bien las politicas ecorrcirnicas mundiiles, 
como veremos n6s adelante. 

Los investigadores que exriben en torno a esta corriente de pensamiento 
sefialan que el anilisis economico del derecho, no es la unica aplicacion valida de la 
econornia al derecho; si no que debe utilizarse como un estilo de an6lisis;ademas que 
algunos elementos impottantes del derecho y de la economia no son cualitativamente 
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diferentes de 10s metcdos tradicionales de las ciencias sociales, sino que se amplian y 
mejoran estos metodos; asi como, que el componente mas importante del derecho y 
la economia no consiste en conceptos economicos especificos, sin0 en como se lleva 
acabo el analisis al caso concreto. 

De lo anotado en el presente punto nos percatamos que las diferencias 
entre el derecho econ6mico y el anatisis econdmico del derecho son sustanciales y de 
forma. 

Mientras que el derecho economico guarda tcdo tipo de formas que 
contiene el derecho escrito, existiendo la prohibition expresa para las autoridades de 
realizar aquello que no establezca la ley; el analisis economico del derecho afirma que 
seria m6s litil dar mas campo de accibn a 10s jueces para que al momento de resolver 
un problema se haga mediante la aplicaci6n m6s litil de la norma, para que su 
resultado sea maximizado, esto a favor de una comunidad. 

El utilitarismo de acuerdo a 10s argumentos que le han dado vida (el 
pragmatismo juridico) arguye que la utilidad de la norma se debe aplicar con fines de 
beneficio comGn, al igual que la corriente que la respalda, per0 en ese sentido, 
afirmamos que muy probablemente en 10s origenes del pragmatismo juridico, del 
analisis ecor6mico del derecho y del utilitarismo, tuvieron verdaderamente esa y otras 
coincidencias con las teorias que conforman el formalismo juridico; pero con el tiempo 
tanto el pragmatismo juridico, el analisis ecordmico del derecho y el utilitarismo de la 
norma han sido viciados en favor del inter& de un grupo reducido en detriment0 de 
toda una comunidad, adquiriendo asi sus actuales ejes, metodos y finalidades, la 
modificaci6n sustancial de este pensamiento fue previsto sus mayores promotores 
entre ellos Posner (autor de "Utilitarianism, Economics, and Legal Teory" y "Economic 
Analysis of Law). 

"En resumen Posner subraya: 
La l6gica del utilitarismo parece un argument0 a favor de hacer de la 

maximizacibn total de felicidad o satisfaccion en el universo un imperativo 
etico. Como dicha meta parece alcanzable s610 dejando en la miseria a 
grupos de gente (aquellos que tendrian que dejar su lugar a todos 10s 
exbanjeros, animals, et&era), los utilitaristas buscan constantemente la 
manera de contraer 10s limites de su razonamiento. Per0 para lograrlo 
tienen que abandonar el utilitarisrno"lM 

Existen diferencias sustanciales entre las que destacan, que el considerar 
que la aplicaci6n real del analisis economico del derecho no es a favor del bien comGn; 
sin0 mas bien de la utilidad de la norma que reflejara un eficientismo y una 
maximizacibn en 10s resultados de las actividades de~rrolladas por el hombre, por lo 
q w  la diferencia con el derecho economico en sus origenes radica en sus Rnalidades, 
puesto que este Gltimo b u m  una mejor distribution de la riqueza, con el objeto de 
lograr la satisfaccion de las necesidades del hombre (las finalidades e G n  intimamente 
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iigadas con 10s objetivos que enarbolan las corrientes del formalism0 juridico Y el 
pragmatism0 juridico), sin embargo, nos hemos podido percatar que esas finalidades 
estan cambiando ya que no son de corte social, sino de corte neoliberal. 

A. Proteccionismo frente a neoliberalismo. 

Estos son dos proyectos econdmicos antagdnicos, no solo en sus 
propuestas, sin0 que impiican entre sus representantes y 10s sectores sociales 
actuantes una pugna; en donde el gobiemo s u p  imponer su postura ai respecto 
inciinindose por uno de 10s dos proyectos, de iguai forma impuso una correlacion de 
fuerzas favorable a sus intereses. 

El proyecto nacionalista realizo sus primeros pasos en Mexico en este siglo 
durante 10s planes villistas y zapatistas; per0 fueron 10s constitucionalistas, presentes 
en el Constituyente quienes encontraron la manera de plasmarlo en el documento 
juridico mas importante de la naci6n; el proyecto nacionalista fue esbozado en la 
dkada de 1930, por el movimiento popular encabezado por el Presidente Lizaro 
Cardenas del Rio. Este proyecto desde entonces planteaba la necesidad de realizar un 
amplio conjunto de programas y reformas econ6micas y sociales relacionadas 
estrechamente con el objetivo de una efectiva integraci6n econ6mica nacional y una 
disminuci6n sustancial de la desigualdad y la marginalidad social prevalecientes. 

El proteccionismo tambikn conocido como nacionalismo econ6mic0, consiste 
en que el Estado a traves de diversos mecanismos impulse politicas de autosuficiencia 
en cuanto a 10s satisfactores (bienes y se~icios) que demanda su sociedad; ayudada 
de aranceles variables, cuotas, restricciones monetarias, medidas antidumping, apoyos 
presupuestarios directos en forma de subsidios y otros rnedios para excluir las 
expltaciones y en 10s casos de exportation de bienes, que no se producen en 
territorio nacional se apoya a t ravb de subsidios; ademis de mantener el control total 
de Areas especificas de la economia, sin que pueda decirse que constituyen 
monopolies; es decir que la politica econ6mica que implements el Estado es amplia en 
todos 10s sectores de la economia. 

Esta politica se aplic6 ampliamente, en diversos grados en todos 10s paises 
durante el period0 de entre guerras (mundiales), por diversas razones: mantener el 
ernpleo, conservar las resewas monetarias, fortalecer las industrias locales, entre 
otras. 

El neoliberalismo o tambien conocido como liberalismo tardio, (puesto que 
debemos distinguir entre el liberal clasico -siglo XVIII-, el liberal puro o intermedio - 
siglo XIX); sostiene como ejes principales: la desestatizacion, la desregulaci6n, la 
participaci6n de invenionistas en todo tip de empress, la apertura de 10s mercados, 
la IiberalizacMn de las fuerzas del mercado, promueve la austeridad en 10s 
presupuestos sociales, la diKiplina monetaria, el equilibria presupuestal, la iibre 
empresa, la productividad y su desempeiio, el consumismo, el lucro, la tecnificacibn, la 



automatization, la informatica, las telecomunicaciones, las redes virtuales y el 
marketing. 

El neoliberalismo no actuado solamente en algunos paises, sin0 que su 
actuacion se ha encaminado paralelamente con la integracion mundial, dicho proceso 
se ha dado mas aceleradamente en las (Iltimas 2 decadas, buscando la unification del 
mercado de bienes, la unidad del sistema productive, de capitales, la extensi6n del 
sistema financiero (diner0 electronico, titulos, bursatilizacion del credito, entre otros), 
el fortalecimiento y expansion de las empresas multinacionales, el caracter universal 
de las nuevas tecnologias, la revoluci6n tecnoinformitica, el cambio de tecnologias de 
inforrnacion, la constitucion de bloques regionales y as; la nueva division internacional 
de trabajo, pero este proceso es dixriminatorio, pues 10s paises tercermundistas no 
reciben 10s beneficios en igual proportion que 10s paises primer mundistas, puesto que 
a 10s primeros 10s utilizan finicamente como maquiladores y proveedores de materias 
primas; estas diferencias se realizan a traves del mecanismo de grados de 
regionalimion economica: zonas de libre comercio (agrupa a paises que eliminan 
entre si 10s aranceles, que mantienen frente a terceros); uniones aduaneras 
(eliminacion de aranceles entre las naciones que la integran, estableciendo un arancel 
combn frente a terceros); mercado comun (libre transferencia de mercancias, 
setvicios, capitales y fuerza de trabajo) y union econ6mica (eliminacion de 
restricciones al movimiento de mercancias y de 10s factores productivos -capital y 
trabajo- y armonizaciones de politicas economicas -fixales, monetarias, 
presupuestarias, etc.-) 

La mudializacion o globalizaci6n de la actividad economics es contraria a 10s 
intereses nacionales, a la soberania e independencia de 10s paises. Vivimos la epoca de 
10s mercados mundiales de capitales, financieros, productivos y tecnol6gicos. Una 
economia mundial que en aras de la acumulacion del capital, en este milenio pretende 
mercantilizarlo todo, consecuentemente nos convierte en un mundo enfrentado, tanto 
al autoritarismo del neoliberalismo, a su poder financiero y militar. 

Mientras el proyedo nacionalista provino de una lucha, no d o  de armas, 
sino tambib ideolhica dentro del Congreso Constituyente de Queretaro, el proyecto 
neoliberal ha sido implantado por un grupo de personas que han tenido a su 
disposicih 10s instrumentos necesarios para hacerlo; han argumentado que Mexico no 
puede quedarse fuera del proceso de globalizaci6n y si bien es cietto, tambien es 
cierto que es imsponsable hacer un cambio tan drastiw en la politica economica del 
pais como lo hicieron; por que una de las consecuencias l6gicas de este proceso es el 
desmantelamiento de la incipiente industria mexicana, trayendo consigo en forma de 
c a d a  otros efectos de indole economico: desempleo, contraccion del mercado, 
disminui6n de la demanda, inflation, inestabilidad cambiaria monetaria, la 
disminuion del presupuesto social, inestabilidad social, ya que como efecto indiredo 
aumentan todo tipo de actos ilicitos, por seiialar algunos efectos. 



El proyecto neoliberal ha sido seiialado como nocivo para 10s sectores mas 
amplios que son 10s constituidos por la clase media y la baja, ya que solo beneficia a 
Unos cuantos por que concentra grandes cantidades de capital en sus manos. 

8. Planeacion intewentora y planeacion liberal. 

La intewencion, es la accion de 10s gobiernos tendiente a orientar, 
cwrdinar, regular y dirigir la actividad econornica del pais, esto lo hara de acuerdo al 
sistema econ6mico que promueva, determinando el grado de intewencion que el 
Estado realice en su economia. 

La intewencion estatal total 610 fue posible en 10s paises de sistema 
socialists; sin embargo, durante ambas guerras mundiales el control del Estado en la 
mayoria de 10s paises fue mayljxula en sus actividades econ6micas; esto debido al 
interes en la produccion, obligados por sus consecuencias militares y politicas. 

En menor grado de intervencion, han actuado 10s paises conocidos como de 
econornias mixtas; ya que permiten e impulsan el desarrollo de la inversion privada, 
paralelamente aplican politicas de control sobre deterrninadas ramas de la industria, 
asi como de sewicios; adicionalmente lo complementan con otras medidas reguladoras 
de tipo financier0 (aduanera, fixal, monetaria, presupwstaria, concesionaria, entre 
otras), otra fase de la intewenci6n es la que realiza en las distintas etapas de la 
produccion, mediante la actividad legislativa y judicial, especificamente en Mexico es a 
traves de la Ley Federal del Trabajo, el C6digo de Comercio, la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, la Ley General de Titulos y Operaciones de Craito, la Ley 
Concu~ I ,  la Ley aduanera, la legislaci6n Bancaria, por mencionar s61o algunas 
legislaciones, ademas de sus reglamentos. En sintesis el derecho econ6mico distingue 
entre intewencion directa o indirecta, tambien llamada indicativa; la directa es cuando 
el estado funge como empresario a traves de las paraestatales (empresas de 
participation estatal mayoritaria); la indicativa es cuando el estado 610 promueve una 
politica salarial, una politica laboral, politica cambiaria, de craito, entre otras. 

Las fases o elementos mencionados arriba tienen como linea principal el 
cuidado del inte~encionismo estatal en la economia; esto presupone que hablamos de 
un sistema de economia ~xializada o mixta (que es el caso de Mkico). Teniendo 
como pmp6sitos fundamentales alcanzar metas definidas por el sistema politico y 
plasmadas por el, en el Plan Nacional de Desarrollo. 

Este intewencionismo y direccion estatal ha dado lugar al derecho 
ecomjmico que se ve reflejada en la politica econornica, que estudla, sistematiza y 
evallja 10s instrumentos tknicos de intewencion estatal con el fin de regular la 
producci6n, distribution, circulaci6n y consumo en una comunidad que aljn mantiene 
mecanismos de mercado para la asignacion de recursos; algunos investigadores 
aseguran que cuando la politica econ6mica se racionaliza se hace sistem6tica y 
permanente, avanza hacia la planificacion democr6tica o concertada. 



El derecho economico en un regimen socialists, se convierte en un 
intelvendonismo estatal, total y planificado, exigiendo normas administrativas y 
economicas totales, dando al derecho economico una funcion hegemonica que se 
confunde con el derecho de la planificacion. 

El sistema opuesto al intelvencionismo es la planeacion liberal, maneja ejes 
que se manifiestan simples, pues buscan la libre competencia, que se regira por la 
oferta y la demanda de manera natural, actuando libremente 10s diferentes actores de 
la economia, delimitados unicamente por un marco juridico, establecido por el Estado, 
el que en 10s casos en que existan Convenios o Contratos signados por las partes, 
(mismas que se encuentren en conflicto) les dara a dicha relacion contractual mayor 
fuerza legal, forzando a su cumplimiento, justificando su actuar con la naturaleza de 
las relaciones contractuales en donde las partes se obligaron voluntariamente. Para 
implementar estos ejes minimos liberales se ha requerido de todo un procem lento y 
complejo: legislativo, judicial, social, economico, cultural y consuetudinario. 

No es solo un problema de mercados sino, fundamentalmente, de 
reorganization de 10s procesos de trabajo, de conduction de la economia y de las 
formas de propiedad, control y explotacion 10s recursos naturales. Se busco en suma, 
arribar a nuevos equilibrios tanto en las relaciones de produccion corno en la division 
intemacional del trabajo. 

Probablemente el problema con este sistema es que deja todas las 
relaciones y etapas de la produccion dentro de un vaiven de correlaciones de fuerzas 
capitalistas, en donde imperan las politicas impuestas por 10s conglomerados 
econ6micos mas fuertes. 

Sus ejes principales son la propiedad privada e individual, la libre 
competencia entre la multitud de empress, la eficada de las relaciones contractuales 
y el menor grado posible de intelvencion estatal en la produccion y el comercio; 
buscando que el factor econornico se despliegue libremente, sin ser contrarrestada o 
limitada por el factor politico o social. 

Como vemos de las lineas expuestas anteriores, la planeacion interventora 
tiene w origen en regimenes socialistas, con injerencia en paise5 de economias 
mixtas; en cambio, entre n6s avanza la politica neolibetal, conjuntamente woluciona 
la planeacion de corte liberal. Encontramos asi que en el mismo grado que se 
contrapone el nacionalismo frente al liberalismo, acontece de igual manera con la 
planeacion interventora y la planeacion liberal. 

Actualmente a la planeacion interventom se le conoce corno paternalists o 
conselvadora; singularmente en la epoca porfirista se encontraba en auge la 
propwsta conservadora y como es sabido por todos, la economia del pais se 
encontraba en manos de inversionistas extranjeros (compafiia ferrocarrilera, 
compaAias deslindadoras, teltigrafos, todas las minas productivas del pais, la mayor 



parte de 10s latifundios, etcetera); en contraposicion se encontraban un grupo de 
revoltosos: el Ejercito Libertador del Sur y la Division del Norte quienes abanderaban 
el principio de: "la tierra es de quien la trabaja" y de un grupo de jovenes inexpertos 
(Francisco I. Mugica, Gzaro Grdena y otros) que afirmaban que esas grandes ramas 
de la economia debian estar en manos dei estado mexicano, a todos ellos se les 
censuro como liberales. 

Hoy en dia quien tiene esos principios como ejes rectores minimos, se les 
llama consewadores y paradojicamente quien pugna por una menor intewencion 
estatal y la existencia de un mayor radio de acci6n de la iniciativa privada, 
especialmente extranjera es la llamada ala neoliberal. 



CAPITULO CUARTO 

FACULTADES METACONSTITUCIONALES DEL PRESIDENTE EN 
MATERIA ECONOMICA. 

I. EN EL AMBIT0 LEGISLATIVO 

El Ejecutivo Federal de acuerdo al articulo 71 Constitucional tiene la facultad 
de presentar iniciativas de ley o decretos, proyecto que transitam por el procedimiento 
establecido por la propia Constitution, per0 el anterior no es el Gnico carnino que tiene 
el Presidente para legislar. El articulo 49 de la Carta Magna otorga facultades 
extraordinarias para legislar al Ejecutivo de la Uni6n de acuerdo a lo dispuesto en 10s 
articulos 29 y 131 segundo parrafo; de igual forma el articulo 73 en su fracci6n XVI, 
considerando como causa al igual que el 29 Constitucional un cardcter grave o peligro 
de invasion, pero en este caso de enfermedades. 

Como se coment6 en 10s anteriores capitulos de este estudio, el territorio 
mexicano durante la mitad de su existencia como Naci6n independiente ha tenido 
diversas invasiones extranjeras y mtiltiples enfrentamientos internos, debido a ello es 
que se ha discutido en todos 10s proyectos de Constituciones la suspensi6n de 
garantias. 

A. Con suspension de garantias individuales. 

El 11 de enero de 1917 se aprob6 el afticulo 29 Constitucional en 10s 
misrnos thrminos en que su homologo de la Constitucl6n de 1857, hablaba de la 
suspensi6n de garantias. 



'... con s6io dos diferencias muy racionales: el Proyecto explica que la 
suspensi6n podra contraerse a determinada region o extenderse a todo el 
pais, a diferencia del precepto constitucional anterior, que autorizaba la 
suspension en terminos generales. En el Proyecto se establece que la 
suspension de garantias afectara a todas aqueiias que fueron obstaculo 
para hacer frente, rapida y facilmente, a la situacion; mientras el precepto 
constitucional de 57 ponia a cubierto de la suspension de garantias que 
aseguraban la vida dei hombre, excepcion que, practicamente venia a 
nulifcar el efecto de la su~pension.'"~~ 

El articulo 29 de la Constituci6n le da la facultad extraordinaria y exclusiva 
al Ejecutivo de la Union de presentar una iniciativa de ley para la suspensi6n de 
garantias individuales, la cual inclusive podra ser aprobada por la Cornision 
Permanente en el caso de que el Congreso de la Union se encontrare en receso. 

El maestro H h o r  Fix Fierro en el iibro "Mexico a traves de sus 
Constituciones" coment~ '~ :  'El articulo 29 de la Constitucion federal preve 
la interrupcion o cesacion temporal de la vigencia de ias llamadas garantias 
individuales consagrada en el capituio I del Titulo I de la propia Constitucion 
(junto con leyes que las reglamentan y limitan), cuando la sociedad se vea 
expuesta a un grave peligro que solamente pueda enfrentarse mediante 
una acci6n rapida, energica y efcaz para lo cual dichas garantias puedan 
constituir un obstSculo. Permite as; mismo que el Congreso de la Unidn 
delegue facultades en el Presidente de la Repbblica para que este expida 
legslaccidn enwminada a resolver la emergencia; es decir, el artlculo 29 
establece una excepcin a1 principio constitucional de /a divisidn de poderes 
(amtulo 491." 

Para lo anterior se requiere que el pais o una zona especifica de este, se 
encuentre en uno de 10s siguientes supuesto: invasion, perturbation grave de la paz 
pljblica, o de cualquier otro q w  ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto; s6lo 
el primero de ellos es especifico, resuitando 10s dos ljitimos situaciones generales que 
quedan al libre arbitrio dei Ejecutivo Federal, el doctor Iorge Carpizo Macgregor seiiaia 
como ejemplos de estos supuestos: graves conflictos econ6micos, incendios, 
epidemias, inundaciones, terremotos, erupciones voldnicas, etc6tera.lo7 

El anterior comentario no ha sido el primero; desde 10s debates de la 
~omisi6n encargada de redactar el articulo de suspension de garantias en la 
constituci6n de 1856 diversos diputados se oponian a que 10s supuestos dieran un 
amplio camp0 de acci6n al Ejecutivo. 
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'El seiior Zarco, diciendo que acaso el triste recuerdo de lo pernicioss 
que habian sido al pais las facultades extraordinarias concedidas a Ios 
gobemantes lo hacian hablar en contra del articulo, estim6 que este, aun 
para 10s que creen que en cams de conflicto se necesita algo superior a la 
ley, era dernasiado vago, porque no se limitaba a cams de invasion y de 
perturbation, sino que hablaba de cualesquiera otros que pongan o puedan 
poner en peligro la sociedad, y en estos bltimos cabra sin duda cuando 
convenga a un partido o una fraccion para deshacerse de sus enemig~s."'~~ 

La ciltirna discusidn en torno a dicha imprecisi6n en la maxima tribuna 
nacional, fue en 1980 cuhndo por una iniciativa de reforma Constitutional enviada por 
el Presidente Ios6 Lopez Portillo al Congreso de la Union; 10s debates abordaron 
puntos que la iniciativa no enmarcaba, al extrerno de que el Diputado Alturo Salcido 
Beltran propum que se reformaran 10s supuestos juridicos que perrniten la solicitud de 
la suspensi6n de garantias, para quedar como sigwlw: 

"En 10s casos de invasion, guerra o peligro inminente de guerra, el 
Presidente de 10s Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con 10s titulares de 
las Secretarias de Estado ...." ; a lo que rebati6 el Diputado Antonio Huitron 
Huitron, expresando que lo que planteaba el Diputado Arturo Sakido '... no 
es prop6sito de la iniciativa, ni es la materia de la iniciat~a, el tema de la 
suspension de garantias. Por lo tanto, con la mayor respetable opini6n del 
compaiiero diputado, no debemos tomar en consideration la respetable 
prop wsta... solicitando con todo respeto sea desechada ... "; al tomar la 
palabra el Diputado Pablo G6rnez rw im lo anterior asi: "...el articulo 
adualmente dice: 'En 10s casos de invasion, perturbaci6n grave de la paz 
p&lica, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o 
conflicto ...' en 10s casos de invasibn, con lo que estamos de acuerdo ...." y 
aAade "...perturbaci6n grave de la paz pGblica, o de cualquier otro que 
ponga a la sociedad en grave peligro o conflido etcetera se pueden 
suspender las garantias. 

A nosotros nos parece demasiado vago ... podria considerarse que la 
sociedad esta en grave peligro por que, por ejemplo, 10s trabajadores de la 
industrian elktrica esten en huelga ... o 10s trabajadores de Petroleos 
Mexicanos ... la seguridad nacional no se afecta por cuestiones que tengan 
que ver con conflictos sociales que surgen de manera natural e 
inevitablemente en cualquier sociedad, sin0 cuando existe un peligro 
extemo, un cam de guerra o de peligro inminente de guerra, de invasibn, 
que afecte, si a la seguridad de la Naci6n." 

Con motivo de 10s acontecirnientos Mlicos ocurridos por la Za guerra 
mundial y por iniciativa del Presidente Manuel Avila Camacho en 1941 se creo el delito 
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de disoiuci6n social, aun cuando no nos encontrabamos en estado de emergencia, se 
hizo referencia a la situacidn mundiai prevaieciente utilizandolo como la justification a 
la creaci6n del nuevo tipo penal: 

"El Ejecutivo Federal tiene particular empeiio por cumplir la funcion 
constitucional de velar por la conse~acion de la paz interior y exterior de la 
Republics ... en otros continentes se han venido ejercitando una serie de 
actividades de franca disolucion social, que ya han acarreado graves 
trastornos a diversas naciones, ai grado de perder su soberania e 
independencia ... para iievar a cab0 estas invasiones, ios agresores han 
aprovechado 10s aiios de paz para preparar la realizaci6n de sus designios ... 
aunque se pudiera considerar lejana tal emergencia para nuestro pais, sin 
embargo, es litil ahora que gozamos de plena serenidad publica, prever 
cualquier posibilidad futura ... ""O 

El delito de disoluci6n social fue puntualizado por la Suprema Corte de 
Justicia de la Naci6n en la tesis 'Disolucidn socab delito de, despu6s de dedarada 
inexistente una huelga"(ferrocarrilera): 

"... siendo el delito de disoluci6n social un delito contra la seguridad 
interior de la nacidn, resulta obvio que el legislador, al utilizar tal tkrmino, 
alude forzosamente a todo acto que redunde en impedimenta, daiio o 
perjuicio en la vida econ6mica o de la capacidad Mlica del pais, que pone 
en peligro la seguridad nacional, interior o exterior.""' 

Esta tesis fue aprobada por unanimidad el 21 de septiembre de 1962, lo 
grave no es que haya sido dictada 7 aiios despues de que se decreto el ievantamiento 
de la suspensi6n de garantias, lo verdaderamente imponente fue que debido a 10s 
articulos 145 y 145 bis del C6digo de Penal para el Distrito Federal y para toda la 
Repcblica en materia de fuero federal, fueron detenidos y enjuiciados entre las 
decadas de 1950, 1960 y principios de 1970 miles de ferrocarrileros, medicos, 
maestros, telefonistas, estudiantes, Henriquetistas, campesinos de Quintana Roo, de 
Baja California, yucatecos, chiapanecos y periodistas, todos elios con motivo del 
ejercicio de libertad de reunidn y expresi6n. Acusados por el delito de disoluci6n social 
el cual legislo el Ejecutivo en tiempos de paz y previendo una emergencia futura: una 
situaci6n de emergencia prevaleciente por la segunda guerra mundial, la cuai terrnino 
en agosto de 1945. 

El referido articulo 29 intenta acotar al Ejecutivo, al estabiecer que para 
declarar la suspensih de garantias individuales tendra que hacerlo de acuerdo con 10s 
titulares de las Secretarias de Estado, 10s Departamentos administrativos (actualmente 
no existe ninguno) y la Procuraduria General de la Repljblica y con aprobacion dei 
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Congreso de la Union, y, en 10s recesos de este, de la Comision Permanente. A pesar 
de ello al tenor del articulo 89, fraccion 11 facuita al Ejecutivo para nombrar y remover 
libremente a 10s titulares de las Secretarias de Estado; y aunque, es necesaria la 
ratification del Senado en la designacion del Procurador General de la Republica, el 
articulo constitucional no le impide removerlo; en ambos caws se le proporciona la 
posibilidad de que, en la eventualidad de que alguno de estos funcionarios se opusiera 
rotundamente al juicio del presidente en relacion a la suspension de garantias, este 
podria removerlo y nombrar a quien tuviera una determination similar a la suya; y en 
el caso del Procurador removerlo y presentar al Congreso de la Union una terna de 
personas que tambien simpaticen con la idea de la suspension de garantias. 

Alin cuando no se encuentra expresamente en el articulo constitucional en 
comento con que porcentajes sera aprobada la suspensi6n por el Congreso de la 
Un ih  o su ComisiCln Permanente, Hector Fix Fierro asegura: "Para la aprobacion del 
Congreso basta con el voto aprobatorio de la mayoria simple en ambas Camaras o en 
la Cornision Permanente, cumplido previamente el requisito de quorum, es decir, 
estando presente el numero de individuos necesarios para que la votacion sea v6lida 
(la mitad mas uno de 10s miembros de la Gmara de Diputados y de la Cornision 
permanente y dos terceras partes del sen ad^).""^ 

En el Congreso Constituyente de la Constitution de 1856, se generaron 
debates entorno a 10s porcentajes con que debia aprobarse la suspension de 
garantias, el mas relevante desde nuestro particular punto de vista fue el seiialado por 
el diputado Arriaga: 

'Si se quiere mas seguridad de que las garantias no se suspendan sin 
motivo justo, propongase que la autorizacion requiera del voto de 10s dos 
tercios de la unanimidad del Congreso" 

En el mismo sentido, aiios atras en 10s debates del proyecto de Constituci6n 
de 1842 en torno a este substancial tema, se proponian que para que fuere a probado 
se requeriria: 

"Articulo 72. %lo en el caw de que la seguridad y conse~vacion de la 
Repfiblica lo exija imperiosamente, podra el Congreso conceder facultades 
extraordinarias al Presidente, esto no lo ha6  sino en 10s casos, con 10s 
requisites y restricciones siguientes que sean acordadas por el voto de dos 
terceras partes de ambas Grnaras, y en revision las tres cuartas ..." "' 

El actual articulo 29 no d l o  otorga facultades al Ejecutivo de la Union para 
suspender las garantias constitucionales; sino que permite la delegation de la facultad 
legislativa en el Presidente, esto le da una importancia de tipo economico; ya que las 
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leyes regulan las actividades del hombre en una sociedad en estado de emergencia, 
pero que sigue produciendo bienes y servicios. 

Esta delegation de facultades fue aprovechada por 10s hombres que 
tuvieron la investidura presidencial, excediendose de 10s limites marcados por el 
articulo 29, el ejecutivo legislo en tiempos de paz, asi fue como se expidieron: 

'... el Cixligo Civil de 1928'14; la Ley Organica de la Universidad 
Nacional Autonoma de Mexico de 1929; la Ley General de Comunicaciones; 
la Ley de Instituciones Financieras y de Credito; las reformas al Codigo de 
Comercio, la Ley General de Sociedades Cooperativas; el C6digo de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y territorios; la Ley Organica 
de lusticia Federal; el Cixligo Agrario, la creacion de la Comision Federal de 
Electricidad; la reforma de procedimiento de 10s tribunales del Distrito 
Federal y territorios federales, el Cixligo Fiscal y leyes sobre Marina 
Mercante; Obras Pljblicas; educaci6n; agricultura y sanidad p l j b l i ~ a " ~ ~ ~  

De acuerdo con el libro que elaboro la LV Legislatura "Para acabar con 
esta practica, que anulaba la division de poderes, en 1938, bajo la 
Presidencia del general Grdenas, se reform6 el articulo 49 para reforzar 
este principio que s61o admite 2 excepciones: las facultades extraordinarias 
del articulo 29 y las facultades para modificar las tarifas de 10s impuestos al 
comerclo exterior a que se refiere el articulo 131.."'16 

Este pasaje historic0 lo recuerda asi Carpizo: "En 1938, el presidente 
Cirdenas, despues de haber hecho uso prolijo de dicha facultad en tiempos 
de paz, haciendo aljn lado el supuesto del articulo 29, quiso salvar el propio 
articulo y regresar a la correcta interpretacion del mismo: que d l o  se podia 
conceder facultades extraordinarias para legislar si antes se habia 
suspendido las garantias individuales por existir una emergencia; por tanto 
propuso y logr6 una reforma conditucional, adicionandose el articulo 49 con 
la siguiente frase: *En ningljn otro cam se otorgaran al ejecutivo facultades 
extraordinarias para legislar.""' 

Lo anterior no implico que el legislative no pam'cipara en el pmcedimiento 
de una ley, sino ljnicamente que lo hiciera en la forma y terminos del articulo 71 y 72 
de la propia Constituci6n, lo que hace muy frecuentemente. 

En la actualidad podra servir de verdadero acotamiento la composition 
existente de las fracciones parlamentarias, en cada una de las Gmaras que componen 
el Congreso de la Union, sin embargo no es posible sefialar esto de manera 
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categorica; debido a que no se ha presentado una situacion de emergencia en este 
corto period0 de existencia de la LVIII Legislatura, ademas de que entre las fracciones 
parlamentarias pueden llegar acuerdos politicos, para respaldar al Presidente como se 
ha dado en otras ocasiones. 

Por lo escrito ha quedado claro que el alticulo 29 Constitucional no proviene 
propiamente del Constituyente de 1917, sin0 de d h d a s  anteriores. A lo largo del 
presente analisis se ha asegurado que el hombre en la travesia historica ha 
evolucionado, y que para que la norma siga siendo eficaz debe evolucionar junto con 
la humanidad. En ese entendido, particularmente afirmamos que efedivamente 10s 
supuestos juridicos que hoy contiene la Constitucion fueron necesarios en el Siglo XIX 
y principios del siglo pasado; empero desde hace algunas decadas 10s supuestos de 
perturbacidn grave de la paz phblica, o de cualquier otro... no responden a nuestra 
realidad, ya que como ha quedado establecido en las paginas anteriores estos 
supuestos pueden utilizarse como justificaciones a actos antidemocr6tiws y represivos 
contra conflidos miales que deberan resolverse dentro del marco de la legalidad, 
civilidad, plumlidad, tolerancia, dialog0 y no mediante la utilization de medios 
extraordinarios. 

El multicitado articulo no 610 en cuanto a sus supuestos juridicos, necesita 
especifaci6n; sino tambien en 10s porcentajes que se requieren para su aprobacion 
por el Congreso de la Union, y el expreso mandamiento de que el Ejecutivo solo podr6 
expedir leyes que vayan encaminadas hacer frente a la emergencia, y que una vez 
pawla esta, aquellas no tendran validez alguna; esto con el prop6sito de evitar las 
aberraciones que se cometieron en nombre de la "ernergencia". 

1. En materia hacendaria. 

Se suspenden las garantias individuales en situaciones de emergencia con el 
objeto de que el Presidente pueda hacer frente a dicha situacion, tomando las 
decisiones que considere pertinentes, la Constitucib express que para ello se le 
delegaran facultades extraordinarids al ejecutivo correspondientes del poder 
legislativo, con la finalidad de que legisle. 

Esta delegation de facultades la h a d  el propio organo legislativo, pues al 
momento de que se suspendan las garantias individuales se convocara al Congreso en 
caw de encontmrse en receso, o si se encontrare reunido este conceder6 las 
autorizaciones que estime necesarias para que el ejecutivo haga frente a la situacion 
de emergencia, esto en considemci6n que para afrontarla el ejecutivo debera delirnitar 
med i i s  o programas, 10s que para su implementacion utilimra recursos provenientes 
del erario pliblico, o en su cam para que dide leyes para su regulation y obtencion: 

Fue asi como en 1859 IuArez expidid las Leyes de Reforma, entre las que 
encontramos la Ley de nacionalizacidn de bienes eclesi6sticos; la Ley de matrimonio 
Civil; la Ley Organica del Registro Civil, la Ley sobre el estado civil de laS personas; la 



Ley sobre libertad de cultos; el Decreto del gobierno sobre el que declara que cesa 
toda inte~encion del clero en 10s cementerios y 10s ~am~osantos"~; esto respondia a 
varios objetivos el primer0 y mas importante fue el de allegarse de capital, el segundo 
y no rnenos relevante, era evitar que el clero se siguiera enriqueciendo con tramites 
que de acuerdo a las anteriores leyes corresponderian al estado y asi paralelamente 
debilitar al clero, uno de 10s actores con el que sostenia la guerra de 10s tres afios. 

En la misma dinamica, es decir en uso de facultades extraordinarias, per0 
en epocas pacificas en 1871 Juarez expidio la Ley de contribuciones directas del 
Distrito FederaLn9 En este aspect0 lo siguio el Primer 1efe del ejercito constituyente: 

' ... mayo de 1917, siete dias despues de haber entrado en vigor la 
Constitucion de Queretaro, Carranza pidio y obtuvo facultades para legislar 
en el ramo de hacienda. En esta autorizacion no se siguieron ni 10s 
supuestos ni el procedimiento del articulo 29. 

En 1942, el presidente Avila Camacho solicito y obtuvo las facultades 
de emergencia ... el ejecutivo expidi6 ... la ley de Loteria Nacional ... la ley 
que autorizaba el cobro de setvicios que presta el Departamento del Distrito 
Federal ... y la Ley de juegos y ap~estas." '~~ 

'... el Decreto de 1 de junio de 1942, que aprob6 la suspension de 
garantias, faculto en su articulo 4 O  al Ejecutivo para imponer en 10s distintos 
ramos de la administraci6n todas las modificaciones que fueran 
indispensables para la eficaz defensa del territorio nacional, de su soberania 
y dignidad, y para el mantenimiento de sus instituciones fundamentales; y 
en su articulo 50 lo facult6 tambien para legislar en 10s distintos ramos de la 
administracion con sujecion a lo preceptuado en el articulo precedente ... 
En tales condiciones, si el Ejecutivo qued6 autorizado para legislar en 10s 
distintos ramos de la administracion, entre 10s cuales est6 comprendido el 
hacendario y, por otra parte, a la creacion de nuevos impuestos o a la 
elevacidn de la tasa de 10s ya existente, lo que es necesario en un estado 
de guerra, a fin de incrementar 10s ingresos y satisfacer 10s gastos publicos, 
aumentados considerablemente por razon de este estado, no hay motivo en 
considerar inconstitucional, por falta de competencia del Ejecutivo para 
dictarlo, el tributo creado con ems fines y sus diversas ref or ma^."'^^ 

EL Ejecutivo no d l o  creo y reform0 en materia tributaria, sin0 que modifico 
de manera substancial las relaciones de comercio y las adividades productivas de la 
naci6n a nivel interno y externo. En el Decreto de 1 junio de 1942 en su articulo 30 
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autoriza al Ejecutivo para d i i r  la Ley de Prevenciones Generaies"' con el fin de 
reglamentar la suspension de garantias; esta ley en su articulo 50 limita en 10s 
siguientes terminos la garantia otorgada en el articulo 4 O  de la Constitucion Politica: 

'I. Los paises enemigos de 10s Estados Unidos Mexicanos y sus nacionales, 
solamente podran realizar actos de comercio en el territorio nacional 
mediante autorizacion del Ejecutivo, dictada en 10s terminos de la ley 
especial sobre la materia. 

11. Obligaci6n de sujetarse a las disposiciones restrictivas que el Ejecutivo 
dicte cuando estime perjudicial el ejercicio de determinada profesidn, 
industria, comercio o trabajo para 10s fines de la defensa nacionai. 

111. Impedir, en la forma en que determinen las leyes, las ganancias ilicitas 
obtenidas mediante una especulacion inmoderada en la subsistencias y 
articulos de consumo necesario. 

Articulo 11.- Las garantias consignadas en el articulo 14 de la 
Constitucion quedaran restringidas en la siguiente forma: 
11. Podran ser ocupados, mediante decision administrativa dictada en 10s 
tkrmino de la ley especial sobre la materia, 10s bienes y derechos reales o 
personales de 10s paises enemigos o de sus nacionales. 
111. Tambien podran ser ocupados, mediante la stisfacci6n de iguales 
requisitos, 10s bienes de personas que, sin tener la calidad de enemigas, 
hayan perdido total o parcialmente la posibilidad de realizar sus 
operaciones normales, debido a disposiciones dictadas por un pais con el 
q w  Mexico mantenga relaciones y que deriven del actual estado de 
emergencia." 

El Ejecutivo se asegur6 juridicamente de que la suspension de garantias 
surtiera 10s efectos esperados en el articulo 18 de la Ley de Prevenciones Generales 
disponia que no se admitiria ninguna demanda de amparo en contra de ninguna 
disposition de las leyes de emergencia o alglin acto derivado de la misma. 

No s6lo limito a 10s connacionales de 10s paises del Eje en cuanto a su 
actividad; sino que ademas con fundamento en la Ley relativa a propiedades y 
negocios del enemigo publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 13 de junio de 
1942 se les confixaban sus bienes. Esta ley consideraba para su aplicaci6n a las 
personas fisicas y morales nacionales de 10s paises del Eje, lgualmente a todas las 
personas fisicas o morales domidliadas dentro de territorio de nacion enemiga o del 
ocupado por 10s mismos; meridianamente se obsewa la extraterritorialidad de la ley: 

"Articulo 40. Estin sujetos a las mismas reglas que 10s nacionales de 
pais enemigo: 
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I.- Las personas fisicas o morales y cualesquiera otras asociaciones 
residentes fuera de 10s Estados Unidos Mexicanos que operen en 
jurisdicci6n de pais enemigo sin estar domiciliadas en el; 
11.- Las personas fisicas o morales, cualquiera que sea su nacionalidad y su 
lugar de residencia, que obren o se presuma que obran en nombre o para 
beneficio o por instrucciones de pais enemigo o de sus nacionales. 
Corresponde al Ejecutivo Federal declarar que personas se encuentran 
comprendidas dentro de lo dispuesto por esta fra~ci6n." '~ 

Era el articulo 7 de esta ley la que le pennitia al Ejecutivo de la Union de 
manera unilateral decidir cuales serian 10s bienes confiscados: 

"Articulo 7O. El Presidente de la Repbblica esti  facultado: 
I.- Para ocupar 10s bienes 10s bienes de cualquier clase que 

pertenezcan o fundadamente se presuma que pertenecen a un pais 
enemigo o a sus nacionales, asi como aquellos que tengan un interes fos 
citados paises o nacionales aunque sean propiedad de una tercera persona, 
siempre que, en este ~flt imo caso asi convengan a la seguridad de 10s 
Estados Unidos Mexicanos. La ocupaci6n podra referirse a todo el bien o a 
la parte o inter& que represente el enemigo. Las cantidades indispensables 
para la subsistencia de las personas, se fijaran en las reglas generales"'" 

Una vez que eran confiscados 10s bienes el Ejecutivo de manera unilateral 
decidia mantenerlos en administraci6n o venderlos a favor de ciudadano mexicano por 
nacimiento o empresa integrada exclusivamente por ciudadanos mexicanos por 
nacimiento, existiendo a esto excepciones: 

"Articulo 90. .... El Ejecutivo pcdra, dixrecionalmente, autorizar que 
no se realice la trasmisi6n cuando, a pesar de que la mejor oferta provenga 
de ciudadano mexicano por nacimiento o empresa formada integramente 
por mexicanos, considere que asi conviene al interes del pais."125 

En realidad las primeras confixaciones se dieron antes de que se decretara 
el Estado de guerra que fuera publicado el 2 de junio de 1945 en el Diario Oficial de la 
~ederaci6n y que se retmtraia al 22 de mayo del mismo aiio. 

"Aquel llamado originalmente Lucifero, habia sido incautado a Italia en 
abril de 1941 y rebautizado Potrero del Llano, en honor de uno de 10s mas 
productivos fundos petroleros del Estado de Veracruz. Cuando el 
barcctanque fue atacado navegaba de Sur a Norte a lo largo de la costa de 
Florida con todas las luces encendidas y llevaba pintada en el casco a babor 
y estribor, una enorme bandera mexicana, su nombre y el del pais .... hay 
una nueva victima mexicana. Se trata del barcotanque Faja de Oro -antiquo 
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Genoano, de Italia- que despues de evadir otros acosos de submarinos y 
rescatar a 10s tripulantes naufragos de un barco norteamericano atacado 
por el Eje, es torpedeado en el estrecho de florida ..."'26 

Aljn despues de la guerra el Ejecutivo sigu6 utilizando las leyes de 
emergencia, con miras a obtener mayores ingresos y asi lo hizo pbblico en 10s 
considerandos de la tjltima ley de emergencia que decreto: Ley de Emergencia sobre 
la contribucion Economica a la Defensa Nacional y finiquito de la m i ~ m a ' ~ ~ :  

'... fue necesario expedir diversas leyes de orden hacendario con el fin 
de capacitar al Erario Pljblico para hacer frente a las erogaciones 
extraordinarias, de muy didintos ordenes, que demand6 el estado de 
guerra ... Que estando a punto de concluir el estado de suspension de 
garantias y es llegado el mornento en que el estado adopte las medidas 
legales necesarias para que, mediante un regimen de transitoriedad, pueda 
llegarse a la vida juridica normal ... Que en esa virtud es conveniente en 
normas que tendran todavia el caracter de una ley de emergencia ... el 
Estado ... debera hacer frente, con el maximo de recursos... a 10s numerosos 
problernas que planteara la postguerra, muchos de ellos quiza mas dificiles 
que 10s de la guerra misma... 

Articulo 10.- Se declara contribucion economics a la defensa nacional 
cualquier ingreso obtenido por el Erario Federal o que obtenga en el futuro, 
por virtud de alguna ley o decreto dictado por el Ejecutivo Federal en ramo 
Hacendario, con apoyo en 10s articulos 3O, 4O 6 So del decreto de lo de 
junio de 1942. 

Am'culo 20.- En consecuencia, no seri procedente ninguna 
reclarnacion judicial, inclusive en via de amparo, que se enderece contra 
alguna de las leyes o decretos a que se refiere el articulo anterior." 

Manuel Avila Camacho no tuvo reparo en seguir dictando "leyes de 
emergencia" en el Diario Oficial de la Federation del lunes 14 de septiembre de 1945 
en su primera pigina se pljblico Acuerdo que declara la cesacion de hostilidades a 
partir del lo de septiembre actual y a un lado el Decreto que adiciona el articulo 130 
del de 28 de junio pasado, que a su vez modifica y adiciona la Ley Federal de 
Emergencia sobre Juegos y apuestas. 

El 28 de septiembre de 1945, se pljblico el Decreto mediante el cual se 
levantaba la suspension de garantias, en el mismo se ratiRcaron varias disposiciones 
dictadas por el Ejecutivo de la Union en materia hacendaria durante el period0 de 
emergencia; entre las que resaltan el Impuesto sobre ganancias repartibles 
(dividendos); varios sectores de la poblaci6n no estuvieron de acuerdo con dicha 
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ratificacion por el Congreso de la Union; ante ello resolvio de la siguiente forma la 
Suprema Corte de Justicia de la Nacion: 

'NO es exacto que el Congreso de la Union careciera de facultades 
para ratificar, a traves de su Decreto de 28 de septiembre de 1945, las 
disposiciones que expidio el Presidente de la Republics en materia 
hacendaria durante el period0 de suspension de garantias, puesto que al 
ratificar dichas disposiciones de emergencia el Congreso de la Uni6n obro 
de acuerdo con sus propias facultades legislativas, por lo que no es exacto 
que por virtud de esta ratificacion se prolongara el estado de suspension de 
garantias, sin0 que se cambio la naturaleza de 10s impuestos, ya que 
quedaron en calidad de ordinarios ..."'28 

El problema no radicaba en que se ratificaran divems disposiciones 
dictadas con motivo del estado de emergencia, lo sustancial del conflict0 se 
encontraba en qw, en la ratif~aci6n 10s legisladores no vislumbraron en que algunos 
de estos preceptos reiiian con otros articulos de naturaleza totalmente ordinaria y 
constitucional por lo que obviamente 10s actos de autoridad que emanaran de la 
Iegislacih ratificada, seria seiialada como anticonstitucional; varios de estos cams 
fuemn llevados ante el maximo organ0 judicial, una de las tesis mas sobresalientes es: 

'El articulo 30 del acwrdo del Presidente de la Repljblica de 22 de 
septiembre de 1943, que faculta a la Secretaria de Agricultura y Ganaderia 
para determinar las zonas de abastecimiento de caiia para cada ingenio del 
pais, s i ~ e  de fundamento al acuerdo del Secretario de Agricultura y 
Ganaderia publicado el 12 de noviembre de 1969, que relocaliza y amplia la 
zona de abastecimiento de caiia de azljcar del ingenio Los Mochis, Sinaloa, 
fijada por acuerdo presidencial de 12 de enero de 1949, es violatorio de 
garantias individuales, entre ellas, la de previa audiencia, que establece el 
alticulo 14 Constitucional. Ello es as;, por que el acuerdo del Ejecutivo de 
1943 se funda a su vez en lo que dispone la Ley de Prevenciones Generales, 
relativa a la suspension de garantias establecida por el Decreto respective 
de 10 de junio de 1942. El articulo 50 de esa ley limit0 la garantia individual 
consagrada en el articulo 40 Constitucional estableciendo, entre otras cosas, 
la obligation de sujetarse a las disposic i is  restrictivas qw el Ejecutivo 
dicte cuando estime perjudicial el ejercicio de determinada profesion, 
industria, comercio o trabajo para 10s fines de la defensa de la nacional 
(fracci6n 11). Las garantias individuales consagradas en el articulo 14 
constitucional tambien se limitaron, en 10s terminos del articulo 11 de la Ley 
de Prevenciones Generales. Ahora bien, en virtud del acuerdo de 1969 se 
impide a 10s quejosos usar y disfrutar de 10s predios de su propiedad, sin 
haber sido oidos y vencidos previamente, pues se les obliga a que cultiven, 
de manera exclusiva, caiia de azljcar y algunos otros cultivos verdes en 
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forma rotativa, per0 siempre mediante acuerdo con la Secretaria de 
Agricultura y Ganaderia; igualmente 10s particulares se encuentran 
impedidos para realizar un cultivo diverso que estimen m6s conveniente 
para su economia. Esta violation constitucional se hace mas evidente, si se 
toma en consideracion que en 10s terminos del articulo 40 del acuerdo del 
Secretario de Agricultura, el ingenio es el que debe adquirir la cosecha que 
obtengan 10s particulares, teniendo en cuenta que el objeto perseguido es 
el de abastecer ese ingenio de la materia prima necesaria para la 
producci6n de aztjcar. Con el acuerdo del Presidente de la Repliblica del 22 
de septiembre de 1943, asi como con 10s demas acuerdos y providencias 
que el Ejecutivo Federal dicto en el period0 de emergencia, se perseguia 
como objetivo fundamental establecer las medidas politicas, econ6micas y 
juridicas que estimaron necesarias y convenientes para la d e f e n ~  national, 
por que el pais se encontraba en estado de guerra .... Terminando ese 
estado, el Congreso de la Uni6n, mediante Decreto de 28 de septiembre de 
1945, y principalmente mediante el Decreto de 21 de enero de 1946, que 
reform6 el articulo 60 del Decreto acabado de mencionar, ratific6 con el 
caricter de leyes las disposiciones emanadas del Ejecutivo durante el 
estado de emergencia, y relacionadas con la intewencion del Estado en la 
vida econ6mica. La rati.ci6n de esas dispskiones se llim en 10s mismos 
tdrminos y condiciones en que aquillas fwmn expedidas, es decir, 
considerando limitadas, entre otras, la garanba individual de previa 
audiencia. En estas circunstancias, debe concluirse que a virtud de la 
ratificaci6n de que se trata no se subsan6 la omisi6n en que habian 
incurrido todas las disposiciones emanadas del Ejecutivo Federal, pues no 
se estableci6 ninglin procedimiento a fin de que, terminado el estado de 
emergencia, 10s particulares fueran oidos y vencidos dentro de un 
procedimiento, antes de verse afectados en sus derechos, posesiones y 
propiedades, como lo dispone el articulo 14 constitucional Federal; lo que 
debio hacerse, toda vez que al cesar el estado de emergencia el Congreso 
de la Union asi lo declar6, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial 
de la Federation 10s dias 28 de diciembre de 1945 y 21 de enero de 1946, 
en cuyo articulo lo se dijo que a partir del dia 10 de octubre se levantaba la 
suspension de garantias decretada el 10 de junio de 1942 y se restablecia, 
por lo tanto, el orden constitucional en toda su plenitud. En este orden de 
ideas, adquiria plena y total vigencia el articulo 14 de la Carta Magna, que 
entre otras garantias establece la de audiencia previa. Yalno mpefar esa 
garant6 es clam que el Decreto del Congrm es inconstitucion~h JS;CO~O 
el act0 de su aplicaciidn, impugnado del Secretario de Agricotura y 
Ganadenb, en 10s terminos de la tesis de jurisprudencia que dice: 
'Xutoridades ejecutoras, la ejecucidn que lleven a cabo, de otdenes o hllo 
que constituyan una violacidn de garanths, importa tambiPn una vioacidn 
constitucional. (aprobada con unanimidad de 16 votos) 
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El aspect0 hacendario de un pais se encuentra intrinseco con su poiitica 
economica, aquel es el reflejo de este, puesto que si la poiitica economica da 
resultados positivos, el erario publico se encontrara en superavit y viceversa; si la 
politica econ6rnica es negativa, el deficit del erario pubiico sera evidente y en esa 
situacion no se podria hacer frente a ningun estado de emergencia por lo que es 
fundamental que el Ejecutivo iegisle extraordinariamente en materia hacendaria en pro 
de la colectividad, pues esta en juego el estado de derecho, la soberania, la dignidad 
hurnana y la realidad en la que vivimos, per0 precisamente en resguardo de estas 
circunstancias es que, una vez pasada la emergencia debe de desaparecer toda 
legislacion de ese origen. 

2. En materia de guerra. 

El Ejecutivo de la Union es el lefe Supremo de las fuerzas armadas, lo que 
aunado a la suspension de garantias individuales le permite tomar decisiones que por 
razones de seguridad nacional debe tomar el Presidente sin antes consultarlas al 
Congrew de la Union; debido a que el tiempo que se tomaria en enviarias al Congreso 
de la Union, su estudio, discusion y resolucion de este 6rgano; entorpeceria la labor 
del Ejecutivo que por razones de urgencia debe resolver; por lo que se delegan 
facultades del Poder Legislativo al pcder Ejecutivo. 

El propio articulo 29 Constitutional seiiala que el Congreso de la Union 
conceder6 las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente 
a la situacion; sin embargo considerarnos que una situacion de emergencia es vasta en 
cuanto a hechos se refiere, por lo que el Congrew de la Union no pcdria seiialar 
puntualmente todas las facultades que le delega al Ejecutivo; si bien podra hacer una 
lista bastante extensa de las facultades extraordinarias delegadas al Presidente, per0 
muy probablemente existan situaciones no contempladas por el ckgano Legislativo, las 
cuales se arrogara el Ejecutivo de la Union. 

Por ejemplo la primera suspensi6n de garantias individuaies que se dio en 
Mhico fue en 1857, per0 "el Congreu, neg6 al presidente cualquier facultad 
legislativa. Por la situacion en extremo dificil que atravesaba la republica.,. en 1861 ... 
se otorgaron facultades omnimodas al Presidente para dictar todas las medidas 
necesarias, pem con cuatro restricciones (debia salvar la independencia nacional, la 
integridad territorial, la forma republicans de gobierno y 10s principios de reforma ..."lfO 

Aqui vemos como al principio se limito y posteriorrnente se le dio todo el 
camp de acci6n al Presidente, sin ninguna restriction, lo que desemboco en que 
"Juarez gobern6 de 1861 a 1872 haciendo uws de facultades extraordinarias. 
Excediendo Ios limites del articulo 29, legislo en epocas pa~ificas".'~~ 
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Es obvio que en una situacion de emergencia de la naturaleza de una 
guerra o invasion con lo primer0 que hara frente el Ejecutivo Federal sera con el 
ejercito con el objetivo de repeler el ataque, per0 toda esa movilizaci6n de personas y 
maquinaria Mlica requiere del capital suficiente que suministrara la hacienda publica 
en la forma en que ha quedado delimitado anteriormente; ademas de una serie de 
decisiones determinadas por el Jefe Supremo de la Fwrzas armadas, las cuales no 
transitaran por la aprobacion de ninglin otro organo, debido a la rapidez y eficacia con 
que se deban tornar las decisiones de seguridad e integridad nacional; para ell0 
absoiutamente todos 10s miembros del ejercito, fuerza armada y marina quedan en 
disposition total del Ejecutivo Federal, con motivo de ello tambien queda suspendido 
lo establecido en las fracciones IV, V, VI, V I I  del articulo 89 Constituclonal. 

Por lo que las vidas de todo hombre que se encuentre en la marina y 61 
ejercito literalmente seran manejadas por el ejecutivo sin que ninguno de aquellos 
pueda oponerse a las decisiones de este. El Ejecutivo decidird quien ira al frente de 
action, si cambian su resldencia, si desanoilaran tal o cual tarea, que dias de dexanso 
tendran, que dias podrdn ausentarse para visitar a sus familiares, y en caw de no 
acatar esas ordenes, el Ejecutivo tambien podra decidjr sobre la suspension de las 
labores del inferior o, inclusive decretar su baja del ejercito. Dicho estado de exception 
es con rnotivo del estado de emergencia, el que una vez superado se le restituihn sus 
derechos al cuerpo militar. 

Estas facultades se otorgaron en diversas leyes de emergencia; por ejemplo 
la Ley General de Prwenciones otorgaba las facultades al Ejecutivo, en su articulo 10 
fraccion 111: 

'111.- Facultad para fijar el lugar de residencia de las penonas que 
presten sus se~ic ios en las organizaciones militares, navales y auxiliares de 
ellas y sus similares o en cualquiera industria, comercio o trabajo que 
tengan conexion con la defensa naciona~."'~~ 

Pero ademas, ese mismo Decreto otorgaba la facultad con el objetivo de la 
defensa nacional al Ejecutivo de disponer de todos 10s habitantes del territorio 
nacional. 

"Articulo 60. La garantia consagrada en el articulo 5 O  Constituclonal 
tendrd la siguiente limitation: 

Facultad del Ejecutivo Federal para exigir trabajos a todos aquellos 
que esten en aptitud de prestarlos en actividades directa o indirectamente 
conexas con la defensa nacional, mediante justa retribuci6n."'" 

Entre 10s graves errores del Legislativo de aquella epoca fue el no haber 
estudiado y analizado la totalidad de las leyes de emergencia y su relacion con las 

"' DIARVO OFICIAL DE LA FEDERACI~N, del sdbado I 3  dc junio de 1942. Pig. 5. 
'I' Idem. P6g. 4. 



leyes ordinarias puesto que al ratificar en su Decreto de 28 de septiembre de 1945 
diversas leyes y reformas que el Ejecutivo dictara con motivo del estado de 
emergencia, esto condujo a diversos actos en contra de 10s derechos de marinos, 
militares y auxiliares. Ante ello la Suprema Corte de lusticia de la Nacion sostuvo que: 

'El texto del articulo 9 del Decreto de 1 de noviembre de 1943 
contiene una disposicion que, en la epoca de la expedition del decreto que 
lo incluye, era perfectamente constitucional en la medida en que entonces 
prevalecia "el estado de emergencia con suspension de garantias" 
decretada el 1 de junio de 1942, y cuya j u s t i f i i 6 n  encontraba apoyo en la 
necesidad de que el Presidente de la Republica, como lefe supremo del 
Ejercito Nacional, pudiera manejar en un momento dado al personal de las 
fuerzas armadas, rapidamente y sin obstkulos, de acuerdo con 10s 
requerimientos urgentes que reclamase la d e f e n ~  del pais por la situation 
de emergencia que entonces se vivia. Per0 habiendo desaparecido tal 
estado de emergencia y de suspensi6n de garantias, el cual fue levantado 
par decreto de 28 de septiembre de 1945 y conse~ado, sin embargo, su 
vigencia el mencionado articulo 9, en virtud de lo dispuesto por el articulo 5 
del diverso decreto recien citado, debe considerarse que tal disposicion se 
volvio abiertamente inconstitucional y violatoria de garantias, en la medida 
en que faculta ilimitadamente a1 jefe del Ejecutivo para dar de baja, en 
forma dixrecional e incluso arbitraria, al personal auxiliar y especialista del 
ejercito, sin fundar legalmente la causa ni mucho menos dar inte~encion y 
audiencia al afectado. Asi mismo, debe estimarse que tambien el articulo 5, 
citado en ultimo tkrmino, est i  viciado de inconstitucionalidad en tanto que 
perceptlia que el articulo 9 de referencia, que fue dictado para regir en 
situaci6n de suspensi6n de garantias, continlie teniendo vigencia en una 
6poca en que ya ha quedado restablecida la normalidad constitucional; sin 
que por otra parte pueda argumentarse que tal disposicion cae dentro del 
supuesto de exception previsto por dicho articulo 5, ya que el Decreto de 1 
de noviembre de 1943, que contiene aquella disposicion, no fue expedido 
con vigencia limitada a la emergencia, ni de su texto aparece declarado que 
se base en la suspension de alguna o algunas garantias individuales." 

Por muchas d h d a s  la mayor parte de la humanidad se ha encontrado en 
conflictos Mlicos, 10s que en su mayoria han sido por intereses netamente 
econ6micos, no d o  se b u m  dominar politicamente a la otra parte, sin0 tener el 
control de sus recursos naturales, imponer las reglas economicas deseadas en sus 
mercados, cobrar gastos de guerra. 

Las guerras son economicas: 10s aztecas obtenian tributo de 10s 
tlaxcaltecas; 10s espaiioles conquistaron grandes extensiones de territorio, se 
beneficiaban de el y de 10s impuestos que imponian a sus colonias americanas, asi 
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como del mercado; la independencia rompi6 con ese esquema al alcanzar la Soberanfa 
nuestro territorio y la potestad de decidir con que paises realizar intercambio comercial 
y no linicamente con la metropoli -Espaiia-; uno de 10s principios sostenidos en la 
revoluci6n mexicana fue 'la tierra es de quien la tmbaja". Muy someramente 
pudieramos seguir explicando el fenomeno economico que se ha dado como trasfondo 
en las guerras, siendo un tema tan amplio e interesante es pricticamente estudio de 
otro analisis. 

La segunda guerra mundial tuvo varios intereses economicos creado, en el 
ingreso de Mexico al conflict0 b6lico no fue la exception. En la nota de protesta 
basada en las declaraciones oficiales del Secretario de Relaciones Exteriores Ezequiel 
Padilla, las que se hicieron llegar la Legation mexicana en Estocolmo, con la finalidad 
de que el gobierno de Suecia a su vez las entregara a 10s gobiernos de Italia, Germano 
y al Nip6n; lo dejo muy claro: 

'... La diticultad de deterrninar con precision la nacionalidad del 
submarino que torpede6 al Potrero del Llano, no significa en concept0 del 
Gobierno de Mexico, un obstaculo a su facultad de protestar con m6xima 
decision y de reclamar las ~tisfacciones a que tiene derecho. En efecto, la 
union que existe entre las potencias del Eje y la alianza que tantas 
msiones han proclamado, las hace en la pdctica solidariamente 
r s p o n ~ b l e s  de 10s atentados cometidos ... 

Si para el proximo jueves 21 del corriente, Mexico no ha recibido del 
pais responsable de la agresion una satisfaccion completa, asi como las 
garantias de que sedn debidamente cubiettas las indemnizaciones por 
daiios y perjuicios sufridos por el Gobierno de la Republics, adoptari 
inmediatamente las medidas que exija el honor nacional ..."135 

Los barcotanques hundidos eran utilizados para entregar el petmleo que se 
vendia, por lo que obviamente 10s daiios y pejuicios msionados se elevarian si se 
tomaba en consideraci6n la situation b4lica prwaleciente. 

Durante la 2a guerra mundial en la Ley de Prevenciones Generales en su 
articulo 11 facultaba al Ejecutivo para ocupar las pmpiedades o mqxiaciones de 
paises enemigos y sus nacionales; asi como a nacionales, sus derechos reales o 
personals, si a su juicio hubiem indicios de que aquellos son interpjsitas personas de 
extranjeros hostiles a la nac6n; esto hizo que se creara la Ley relativa a propiedades y 
negocios del enemigo136, lo que origin0 que diversas pmpiedades y comercios tieran 
confiscados; estos en algunos casos tieron administrados por el gobierno y otros por 
resoluck% del Presidente fwron vendidos en subasta publica linicamente a ciudadanos 
mexicanos 6 a empresas formadas integramente a ciudadanos mexicanos por 
nacimiento. 

"' MOYA PALENCIA Mano. Op CII Pbg I8 
'" DlARlO OFlClAl DE LA FEDTRACION. qdbado 13 dc )untodc 1942, Pbg 6-9 



Las ganancias que por administracion o venta se registraron de la 
confiscacion de 10s bienes del enemigo se depositaron en el Banco de Mexico, quien 
inviftlo en valores en bonos. 

Posterior a que se decreto el cese de hostilidades, Manuel Avila Camacho en 
uso de facultades extraordinarias pbblico el Decreto que dispone se abra un registro 
de reclamaciones de mexicanos que hayan resultado victimas de actos arbitrarios en 
10s Estados con 10s que el Pais estuvo en guerra"' en 10s considerandos se reseiio: 

"... independientemente de 10s daiios y perjuicios sufridos por el 
Estado Mexicano por actos de agresion cometidos por 10s paises con 10s 
cuales el nuestro se halla o ha estado en estado de guerra, algunos 
mexicanos han sufrido daiios en su persona o en su patrimonio. 

11. Que el gobierno estima conveniente allegane todos 10s elementos 
juridicamente necesarios para la defensa de 10s intereses de 10s nacionales 
afectados ..." 

En el entendido de que las guerras son economicas, comprendemos porque 
Alemania jamas invadi6, ni declaro la guerra a Suiza; porque para Estados Unidos era 
importante Vietnam y Corea, ya que al tener plenamente controlado a JaMn 10s otros 
dos paises asiaticos se convertian en fundamentales para controlar el mercado 
asiaico; y porque para Irak es importante tener acceso al mar via Kuwait. 

Y abn posterior a la guerra la variante econ6mica es relevante esto, se hace 
evidente historicamente: despues de la segunda guerra mundial se consolidan 10s dos 
sistemas econ6micos mas importantes del hemisferio; al este el sodalismo gracias at 
Pacto de Varsovia y al oeste el capitalism0 debido no al humanismo, sino mas bien al 
lucro del Plan Marshall cuyo objetivo em la reconstruccion de Europa del oeste, con 
dos lineas bien definidas: evitar que obtuvieran la ayuda del bloque socialists y 
consecuentemente tener influencia de dicho sistema econ6mico; y segundo, 
convertirlas no s6lo en sus aliados b6licos y politicos, sino en mercados potenciales por 
decadas. 

Los anteriores Nrrafos nos permiten entender por que las guerms tienen 
implicaciones ecodmicas y como es q w  para volcar toda la maquinaria b6lica se 
requiere de entradas de capitales elevados a 10s ordinaries que ingresan en las 
haciendas pbblicas. 

6. Sin suspensi6n de garantias individuales, per0 e n  situaci6n considerada 
como grave. 

Ha quedado plenamente establecido el mecanismo por el CU~I el Ejecutivo 
podra legislar, una vez decretada la suspensi6n de garantias individuales, sin embargo 
- 

"' DIARlO OFlClAL DE LA FEDERACION, viemcs 28 de scpticmbm dc 1945. Pig. I y 2. 



constitucionalmente se preve otro tipo de situacion de emergencia mediante el Cual se 
ie otorgaria facultades extraordinarias al Presidente para que legisle. 

La seccion Tercera de la Constitucion concerniente a las facultades del 
Congreso, en su articulo 73 fraccion XVI 

'la. El consejo de Salubridad General dependera directamente del 
Presidente de la Repijblica, sin intervencion de ninguna Secretaria de 
Estado, y sus disposiciones generales seran obligatorias en el pais. 

28. En cam de epidemias de caracter grave o peligro de invasion de 
enfermedades exoticas en el pais, el Departamento de Salubridad tendra 
obligaci6n de dictar inmediatamente las medidas preventivas 
indispensables, a reserva de ser despues sancionadas por el Presidente de 
la Repijblica. 

3a. La autoridad sanitaria sera ejecutiva y sus disposiciones seran 
obedecidas por las autoridades administrativas del pais. 

4a. Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la campaiia 
contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan al individuo y 
degeneran la especie humana, asi como las adoptadas para prevenir y 
combatir la contamination ambiental, sera despues revisadas por el 
Congreso de la Uni6n, en 10s cams que le competan;"l3 

El maestro Iorge Carpizo seiiala que es la Secretaria de Salubridad y 
Asistencia quien asume las funciones que se le da al Departamento de Sal~bridad."~ 
Actualmente Secretaria de Salud. 

1. En materia de salud. 

Como vemos el precept0 constitucional en ninguna de sus lineas se refiere a 
suspensi6n de garantias, como instrumento para hacer frente a la situacion de 
emergencia, que en este articulo en particular son las epidemias de caracter grave o 
peligro de invasion de enfermedades exoticas en el pais. 

Nos sorprende como el maestro Iorge Carpizo en sus libros citados en el 
presente estudio, cuando opina respecto de la suspension de garantias, 
especificamente del supuesto: "cualquier otro que ponga a la uxiedad en grave 
peligro o conflicto", dentro de sus diversos ejemplos nos habla de las epidemias, 
siendo que este supuesto lo contempla claramente la Constitucion en la fraccion arriba 
citada. 
- 
"' CONSTITUCION FQLITICA DE LOS ESTADOS UNlWS MEXICANOS, FQDER JUDICIAL DE LA 
FEDERACION SUPREMA CORTE DE IUSnClA DE LA NACION. 'Compilacibn De h e s  Fedcrales", 
Mexico, oehlbr. de 1999. (Campila IV) 
IJP CARPI20 MACGREGOR lorgc. "El Prcsidcncislismo Mexicand'_Op. Cit., Pig. 104. 



El articulo 73 en comento es rnuy claro, la facultad de legislar en materia 
de salubridad general es exclusiva del Congreso de la Union; expresando corno casos 
de emergencia: el de epidemias de caracter grave o peligro de invasion de 
enfermedades exoticas en el pais, es decir que, si llegase a ocurrir que alguna 
enfermedad tome las dimensiones de epidemia, sera la Secretaria de Salud 
(Departamento de Salubridad sic.) quien tomara las decisiones necesarias para evitar 
que la epidemia se extienda alin mas de donde se encontrare, esto para evitar que la 
epidemia invadiera completamente el territorio nacional, lo que traeria consecuencias 
funestas para Mexico. 

La idea de que una Secretaria de Estado pueda dictar inmediatamente las 
medidas preventivas indispensables; es linicamente para hacer frente rapida y 
efectivamente a las situaciones que esta generando la epidemia o la enfermedad 
exotica, ademas de combatirla con la finalidad de impedirle que tome otras 
dimensiones, no $lo territoriales, sino sociales, sanitarias, econ6mias, es decir que 
en general afecte el desarrollo del pais. 

Es preciso anotar que si una infeccion de gripe perjudica la produccion de 
una empresa; que ocurriria en una unidad territorial no $lo con su producci6n, ya que 
en la actualidad las entidades no son autosuficientes en todos 10s ramos alimenticios 
(citricos, granos, frutas, legumbres, etcetera), es menester seiialar que afectaria a 
otras zonas del pais las cuales se proveen de su produccion; otra merma, que tambien 
se derivaria del estado de salud de dicha poblacion, es la disminuci6n de la demanda 
de bienes y servicios requeridos de otras entidades con las que mantiene relaciones 
comerciales y en las que en epocas de nonnalidad regularmente solicita. 

Es obvio que el comercio interno nacional se desequilibraria, per0 no 5610 el 
comercio mostraria deficit, sino tambien el PIE (Producto Interno Emto) puesto que 
10s ingresos de la poblacion vulnerada por la enfermedad se reducirian notablemente. 

El articulo 73 constitucional seiiala mas adelante 'a reserva de ser despues 
sancionadas por el Presidente de la Reptiblica"; se ha adjudiado al sistema politico 
mexicano el hecho de que ningljn subordinado del Ejecutivo ejecutaria de motu propio 
una decision de las magnitudes a que hace referencia este articulo sin haberlo 
consultado previamente con el Presidente y evidentemente es cierto. 

Estamos de acuerdo en que se actue rapida y eficazmente en situaciones de 
emergencia y de prevencion general de salud como las descritas por la Ley General de 
Salubridad; esto es justifiable, debido a las consecuencias perjudiciales que acarrearia 
al pais, no d l o  en su rubro ecodmico, sin0 tambien de desarrollo integral y 
principalmente de seguridad nacional interna y externa. 

En ese sentido entendemos que el Ejecutivo estaria dictando todas las 
m e d i i s  preventivas por conduct0 de la Secretaria de Salud; y a haves del Consejo de 
Salubridad General decretaria todas las disposiciones que considerara pertinentes, 



pero la propuesta de este analisis es que no sea el ljnico facultado en intervenir en 
tcdo el proceso. 

El precept0 constitucional crea al Consejo de Salubridad General, el cual 
depende directamente del Presidente sin intervenci6n de ninguna Secretaria de Estado 
y lo que disponga sera obligatorio en todo el pais; este n h e r o  de la fracci6n XVI no 
presupone de 10s supuestos de epidemias o de enfermedades exoticas, por lo que la 
actuaci6n del Consejo de Salubridad podra ser durante todo el tiempo, teniendo 
dentro de su esfera campalias contra el alcoholismo y sustancias prohibidas, asi como 
en materia ambiental. La esfera juridica de este organo de acuerdo al criterio de la 
Suprema Corte de lusticia, es: 

"Consejo General De Salubridad. Es un error afirmar que las medidas 
dictadas por el Consejo de Salubridad General d l o  pueden tener el caracter 
de administrativas, puesto que el inciw cuarto de la fracci6n XVI del articulo 
73 constitucional, previene que tales medidas seran despues revisadas por 
el Congrew de la Uni6n, y esa revisi6n no podria tener lugar, si las 
mencionadas medidas fueren de caracter administrativo; pues el Poder 
Legislative, ni por su naturaleza ni por sus facultades, tiene la misi6n de 
revisar medidas de caracter administrativo, sin0 legislar, y el inciw citado, 
habla de medidas que el Consejo ponga en vigor, y no u s  la palabra 
administrativa~."'~ 

Las facultades de este 6rgano se duplican pues la materia ambiental, es 
extensa, y consecuentemente repercute en diversos ambitos, no 5610 de salud, sin0 
inclux, en lo social, cultural y econ6mic0, entre otros; por ejemplo, una parte de la 
contaminaci6n ambiental es generada por 10s residuos industriales, 10s que 
representan cuantiosas sumas de dinero no d l o  para 10s industriales que 10s utilizan 
en 10s medios de producci6n; implicitamente para 10s estados se genera tcda una 
estructura en cuanto a todo su procesa de degradacidn. 

La Ley general de salud, es ley reglamentaria de 10s articulos 40 y 730 
Constitucional, en elia se selialan como autoridades sanitaria5 en ese orden las 
siguientes: 

L- El Presidente de la Republics; 

11.- El Consejo de Salubridad General; 

111.- La Secretaria de Salud, y 

N.- Los gobiernos de las entidades federativas, incluyendo el del 
Departamento del Distrito Federal. 

'" SUPREMA CORTE DE NSTICIA DE LA NACION, Quinla @a. Insmwia: Plcno. Fuente: Apindiee de 
1995, Tomo: Tomo 111. Parte HO, Tesis: 1033. Pigina: 817 (IUS 9) 



La Ley General de salud determina la competencia de cada una de estas 
autoridades, el articulo 13 contiene las otorgadas al Ejecutivo, por lo que su actuaci6n 
con relaci6n a este arficulo y demas facultades que le otorga este marco juridic0 se 
encontrara dentro del estado de derecho; sin embargo es obvio que dicha ley 
secundaria se excede cuando en la fracci6n V del mencionado articulo 13 dice 
textualmente: "Ejercer la acci6n extraordinaria en materia de salubridad general"14'; al 
amparo de dicha fracci6n el Presidente puede llevar a cabo cualquier acci6n y sus 
defensores simplemente argumentarian que esa linea le permite tomar todas las 
medidas y decisiones que considere necesarias. Inclusive el de permitir un basurero 
nuclear en la frontera. 

Para evitar que el Ejecutivo de la Uni6n sobrepase 10s limites juridicos, con 
fundamento en la fraccion V del art'culo 13 de la Ley General de Salud, se deberia por 
lo menos fijar ciertos limites y no caer en la generalidad de setialar "Ejercer la acci6n 
extraordinaria en materia ..." 

Sin perjuicio de lo anterior la Ley General de Salud faculta ampliamente a la 
Secretaria de Salud y al Consejo General de Salubridad, asi mismo ajustdndose a la 
constituci6n setiala expresamente en su articulo 15 que el Consejo General dependera 
directamente del Ejecutivo y ademas este sancionara posteriormente la actuaci6n de la 
Secretaria. 

Debido a la redaccian del articulo constitucional y de la estructum de la Ley 
General de Salud, posibilitan al Ejecutivo a actuar via la Secretaria de Salud y del 
Consejo de Salubridad, sin que de manera formal asi aparezca, es decir, el Presidente 
no s6lo tomaria decisiones de caracter administrative, sin0 que tambien podri legislar 
por conducto de un 6rgano que depende directamente de el, y el cual esta facultado 
constitucionalmente para legislar en materia de salud y ambiental en toda la 
Repljblica. 

Sin embargo, consideramos que el articulo constitucional analizado: el 73, 
correspondiente a las facultades exclusivas &I Congreso de la Uni6n deberia de 
setialar la inte~enci6n del poder legislativo, mediante una cornision de enlace con la 
Secretaria de Salubridad con 2 objetos, primero: tener el 6rgano legislativo toda la 
informaci6n mas acertada de la situacibn de emergencia, sin que ninguna autoridad se 
la pueda negar, y el segundo objetivo seria en pedir, una vez que concluya la 
epidemia a la a la me~ionada Secretaria un informe detallado, para que se puedan 
fjar las responsabilidades pertinentes, si en su caso procedieran de ambas 
informaciones. 

Ademas el multicitado articulo constitucional debe autorizar a1 6rgano 
legislativo para analizar la actuaci6n del Consejo de Salubridad General, otorgandole 
facultades de intervenir en dicho Consejo de Salubridad General de manera conjunta 
con el Ejecutivo. 

"' LEY GENERAL DE SALUD "Cornpilaci6n De Lcyes Federalcs". Mtxico, ahlbn de 1999. (Cornpila IV). 



C. Comercio exterior e interior. 

Al gobierno federal corresponde la planeacion, conduccion, cwrdinacion y 
orientacion de la actividad economica; durante las tiltimas dhdas,  la politica 
economica nacional se ha encaminado a la globalizaci6n, y es el comercio exterior el 
enlace entre el mercado interno y el externo (internacional). 

En el sistema neoliberal el comercio exterior es una variable fundamental, 
pues es el eslahjn que existe entre 10s mercados interiores de todos 10s paises, con el 
objetivo de acercarlos cada vez mas, creando un vinculo de interdependencia entre 10s 
ellos. 

El rnarco juridic0 del comercio exterior mexicano es amplio, no obstante 10s 
Licenciados Felipe Tena Ramirez y Dolores Beatriz Chapoy Bonifaz entre otros 
estudiosos en la materia, coinciden en que es el articulo 131 Constitucionai su base 
esencial. 

Durante algunos aiios en Mexico se utilizo la politica de sustituci6n de 
importaciones, y subsidios a determinados sectores de la industria; con la finalidad de 
evitar lo m6s posible las exportaciones, y asi controlar 10s mvimientos de capitales, 
reflejados en la Balanza Comercial de Pagos, ademk de proteger a la produccion 
nacional, de em manera el gobierno federal mantenia un ferreo control en 10s precios 
de 10s productos nacionales. 

Por las actuals condiciones del mundo, el comercio internacional es mas 
dinamico que hace algunas dbdas,  convirtiendose en una variante central en el 
desarrollo econ6mico nacional. 

'El comercio internacional influye en la tasa, la estructura, y la indole 
del crecimiento econ6rnic0, y asimismo altera la distribuci6n del ingreso y la 
riqueza dentro de un pais ... se hace necesario en el campo del comercio 
exterior la rectoria econ6mica del Estado que comprende la centralizacibn 
de la politica econ6mica respecto a las medidas cambiarias y arancelarias, 
a la transferencia de tecnologia, a 10s patrons de consum, al 
endeudamiento externo y a la inversi6n extranjera.""' 

Al tener el mercado abierto, el gobierno federal es incapaz de controlar 10s 
precios de 10s bienes y se~icios, p w s  su costo 10s delimitan el proceso de produccion 
y 10s productores trasnacionales y debido a 10s cornpromisos intemacionales adquiridos 
le es imposible otorgar las subvenciones (subsidios) a las empresas mexicanas como lo 
hacia aiios atras, pues se acusaria la practica desleal en que se estaria incurriendo lo 
que concluiria en la imposicion de las cuotas compensatorias correspondientes. 

"'H. CAMARA DE DIPUTADOS LV LEGISLATURA, Op. Cit.  pag 1143 



Del total de ias exportaciones e importaciones realizadas en el pais 
obtenemos el alcance de la Balanza Comercial de Pagos, la que es desfavorable, si 
existe una diferencia substancial entre ambos rubros, es decir, una descompensaci6n 
en la estructura de la demanda total entre 10s bienes y servicios nacionales y 
extranjeros; esto afecta en forma indirecta a la politica cambiaria y monetaria, ya que 
influye en el tipo de cambio de nuestra moneda, puesto que 10s gobernantes han 
tratado de influir en la tasa de importacion y exportaci6n a traves del valor del peso; 
cuando se quiere alentar a la exportacion, el peso se devallja y cuando se requiere de 
desalentar a la irnportacion se iogra revaluando la moneda national, esto por razones 
economicas obvias incide en el Producto Interno Bruto, en el Producto Neto Bruto y e n  
nuestras reservas internacionales. 

'El importe total de entradas por exportaciones no depende solo del 
volumen de 10s productos vendidos al exterior, sin0 tambien del monto en 
el que se comercialicen. Si en el mercado internacional de~ iende  el valor 
de las exportaciones en relacion con el de 10s productos importados, el pais 
afectado debera vender un volumen mayor de productos de exportaci6n y 
consiguientemente explotar mas sus recursos $10 para preservar invariado 
el ingreso de divisas y mantener el mismo nivel de bienes importados que 
adquiria. Por lo general esta 'relaci6n de intercambio' es desfavorable para 
10s paises del Tercer Mundo." "' 

Por las condiciones descritas del comercio exterior mexicano, su gran 
relevancia e impact0 en el desarrollo de diversas ramas de la economia y el sistema 
financier0 nacional, se le ha otorgado al Ejecutivo de la Union la tarea de dirigirlo 
personalmente. 

"Exportaci6n e importacion. Facultades legislativas del Presidente. El 
articuio 131 de la Constitucion Federal establece que el Ejecutivo podra ser 
facultado por el Congreso de la Uni6n para aumentar, disminuir o suprimir 
las cuotas de las tarifas de exportation e importaci6n, expedidas por el 
propio Congreso, y para crear otras, a fin de regular el comercio exterior, la 
economia del pais, la estabilidad de la producci6n nacional o para realizar 
cualquier otro prop6sito en beneficio del pais. Pero es claro que esto influye 
facultades para dictar normas relativas a la interpretaci6n y aplicaci6n de 
dichas cuotas, ya que tales facultades no pueden considerarse mayores o 
separadas de las consistentes en modificar o suprimir cuotas anteriores, o 
crear otras nuevas. Pues cuando la Constituci6n otorga ciertas facultades a 
una autoridad, para alcanzar una finalidad determinada, esas facultades 
incluyen el uso de 10s medios adecuados para alcanzar ese fin, siempre que 
no se trate de medios legalmente prohibidos, sino de medios que se 
adapten al espiritu de la Constitucion y de ias leyes. Y cuando el 
Presidente de la Repriblica hace el uso de tales facultades que le otorga el 
articulo 131 constitutional, por medio de una autorizaci6n del Congreso, no 

"' H. CAMARA DE DIPUTAIXS LV LEGISLANRA, Op, Cit.. pap 1145. 



puede decirse que las normas que dicte sean simplemente reglamentarias y 
de jerarquia inferior a la de la ley en sentido formal.""' 

De esta forma el Ejecutivo de la Union con el objetivo de regular un sector 
que considera importante en el comercio exterior pljblico 10s siguientes decretos, que 
aun cuando no son todos 10s que ha publicado, si son 10s mas relevantes: 

1. Decreto que establece programa de importacion temporal para producir 
art'culos de exportacion. (PlTEX) 

2. Decreto que establece el programa de importacion temporal para servicios 
Integrados a la exportacion. (PITEX SIE) 

3. Decreto para el fomento de ferias mexicanas de exportacion. (FEMM) 

4. Decreto para el fomento y operaciones de las empress altamente 
exportadoras. (ALTEX) 

5. Decreto para el Foment0 y operaci6n de la industria maquiladora de 
exportation. 

6. Decreto que establece la devoluci6n de impuestos de importaci6n a 10s 
exportadores. (DRAW - BACK) 

7. Decreto para el establecimiento de empress de comercio exterior. (ECM) 

8. Decreto que promueve la creacion de empress comercializadoras de 
insumos para la industria maquiladora de exportacion. (RECIME) 

Corno mencionamos anterionente estos son 5610 algunos decretos, per0 no 
se encuentran aislados al marco juridic0 del comercio exterior; entre la legislacion 
aplicable se encuentra: la Ley de Comercio Exterior y su reglamento; la Ley Aduanera 
y su reglamento; la Ley de impuestos generales de importacion y la Ley de impuesto 
generales a la exportation. 

Los decretos: Pitex (I), el de importaci6n temporal para sewicios integrados 
a la exportaci6n (2), el de operaci6n de la indusbia maquiladora de exportaci6n y el 
Draw-Back (6) se relacionan con 10s articulos 85 y 86 de la Ley Aduanera pues ambos 
art'culos explican el procedimiento que se realizara para la devoluci6n de 10s 
impuestos a la importaci6n con rnotivo de que se trata de mercancias destinadas a un 
proceso de transformaci6n o elaboracion para ser exportadas dentro de 10s 18 meses 
siguientes a la importaci6n. 

IU OUERRERO LARA Ezcquicl Y GUADAIWMA LOPEZ EMque (Cornpiladom) "La intemnaci6n 
Camtihleional de la Supnrna Cone de Justicis (1917 - 1982)". Tomo Ill, lnstitucioncs de lnvesligacianes 
Juridicas, Uaivenidad Nacional Aut6noms do Mhico. Prirncra cdiei6n. Editedo por la Dirnci6n General de 
Publicacionn. Mexico 1984. P6g. 1955. 



Ademas de 10s citados articulos 10s decretos guardan una intima relacion 
con las leyes de impuestos generales de importation y exportacion. 

Los decretos de ferias mexicanas de exportacion (3) y Altex (4) se vinculan 
con el Titulo VIII de la ley de Comercio exterior y con 10s Titulos IX, X y XI del 
reglamento del ordenamiento anteriormente citado. 

El comercio exterior y 10s iineamientos preferentes con 10s que el Presidente 
Ernesto Zedillo Ponce de Leon lo ha conducido, probablemente han traido 10s 
resuitados que su mentor esperaba, alin a pesar de la p4sima politica econ6mica que 
encabeza reivindicandose abierta, franca y p~jblicamente liberal. 

En su primer informe de lo de septiembre de 1995 al hablar de la situaci6n 
economics y de finanzas del pais se expreso as; respecto del tema analizado: 

"Como consecwncia de la crisis la demanda interna se contrajo 
rapidamente, afectando asi el nivel de actividad economica. Las actividades 
productivas mostraron una desaceleracion que ha impactado de manera 
diferente a 10s distintos sectores ...IdJ Las actividades relacionadas con la 
exportacion compensaron en forma parcial la baja de la demanda interna, 
aprovechando la depreciacion del peso frente al dolar y 10s avances 
logrados en materia de productividad ... Con relacion al sector maquilador, 
cabe destacar que este continuo mostrando gran dinamismo. La produccion 
en la industria maquiladora de exportacion, en el period0 enero - mayo de 
1995, creci6 15.9 por ciento anual, superior al nivel Obse~ado durante 
1994 .... En el periodo enero a mayo de 1995, la remuneracion media real 
en la industria manufacturera disminuy6 en pmmedio 6.3 por ciento 
respecto al mismo periodo del a60 anterior. En este lapso, la remuneracion 
media real de la industria maquiladora de exportadon registro un 
increment0 anual promedio de 0.3 por ciento ....Ie En el periodo enero - 
julio, las exportaciones totales mostraron una tasa de crecimiento anual de 
32.1 por ciento, superior en 15.7 puntos porcentuales a la registrada en 
igual periodo de 1994 ... A su vez, se observo que las importaciones 
asociadas a procesos productivos enfocados a la exportacion mantuvieron 
tasas de crecimiento positivas, lo cual seria indicativo de una resignacion de 
inveniones hacia el sector exportador...'" Bajo este contexto, en 1995 se 
mantwieron en vigor 5 instwmentos de promotion ... Draw-Back; 3 para 
apoyar el desarrollo industrial y comercial de las franjas fronterizas del pais, 
y el emitido en beneficio del autotransporte ... De enero a junio de este aiio, 
se otorgaron est'mulos fixales por 47.0 millones de nuevo pesos, de 10s 
cuales 18.4 millones correspondieron a estimulos presupuestales y 28.6 

"' Enurncn las pcrdidas en farma estadistica 
'* En t6rminos nalcs, el avanee en rncnci6n no es tal, si sc cshldia scriarnentc la caida dcl valor adquisitiva que 
ha experimentado el peso y 10s salaries. 
"' Denm dcl informe en el que sc uata de justificar el cmr de dieicmbre dc 1994. en el cual se encuenuan 
matizsdas las malas noticias dc la peor crisis ~ o n 6 m i c a  y financiers de 10s Utimos aios. Je resaltan 10s pequeitos 
pasitivo~ porccntaja alcntadorcs dc una economia al bardc del colapso. 



miiiones de nuevos pesos a extra presupuestales, que se refieren a la 
devolucion de impuestos de irnporta~ion"~ a ios exportadores ...""' 

Durante el segundo informe de gobierno el lo de septiembre de 1996 se 
expreso en 10s mismos terminos del sector exportador, incluso brindo un espacio 
significativo, pues en el resumen del informe que se dio a todos 10s medios masivos de 
cornunicacion, 1 de las 8 graficas resaltaba el vaiioso desempeiio de las exportaciones 
realizadas en el aiio. 

"El motor para extender y consolidar la recuperacion, y para alcanzar 
el crecimiento que nos proponemos en 1997 residira en la inversion privada 
nacional y extranjera, en el continuo dinamismo de las exportaciones, y en 
la paulatina reanimation del consumo. No es posible ni conveniente que el 
gasto pliblico sea ese motor." lS0 

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES 
(Miles de miilones de d6lares) 
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Fuente Con base en datos de BANXICO (Banco de Mexico) 

En tcdos 10s informes de gobierno del Presidente Ernesto Zedillo Ponce de 
Le6n sobresale el gran comportamienb del sector expoltador, en ellos se advlerte la 
complacencia del Ejecutivo con 10s resultados de la politica implementada en materia 
de comerclo exterior, especialmente en el sector maquilador. Previamente nos hemos 
referido a 10s 2 primeros informes del period0 de gobierno, no haremos la cita textual 
de 10s 3 siguientes informes, sino que tomaremos el resurnen de esos a k s  del irltimo 
informe de gobierno: 

"' Con rnotiva a quc es uno dc los pocos sectores que es!& saliendo avantes de la crisis eeonbmica, se lc  dan las 
refe~ncias fiscalis. 

P49 SISTEMA DE INTERNET DE LA PRESlDENClA DE LA REPUBLlCA 3rnimer infarme de nobicmo del 
Doctor Ernsto Zedillo Pancc de Mn". Septiernbre I' de 1995. 1. Situsci6n Econ6mica intema. 
(hnp:ll.www.pmidencia.gob.rnx) ,* "S pinforme Em~nato Zedillo Ponce de k n ,  1" dc 
scgticmbrs dc 1996, El Universal. seccibn espceial, 2' dc sepliunbre de 1996. 



"La ejecucion del Programa de Politica Industrial y Comercio Exterior 
ha permitido impulsar la actividad industrial, que a partir de 1996 ha 
experimentado un dinamismo mayor al mostrado, por la economia en su 
conjunto. En particular, el sector manufacturer0 ha incrementado su 
impact0 en el crecimiento del PIB total y del sector industrial, de 14.4 y 
22.3%, respectivamente, en el period0 sefialado. En el primer trimestre de 
2000 la industria rnanufacturera rnantuvo en mas de una cuarta parte su 
contribucion al aumento del PIB total. 

El crecimiento experimentado por la industria de la transformacion una 
vez supemda la emergencia economics de 1995, permitio que en el mes de 
mayo de 1996 se recuperara la totalidad de 10s empleos perdidos en estas 
actividades en el aiio precedente, y mantener en lo sucesivo una importante 
generation de empleos. 

El crecimiento economico alcanzado por nuestro pais desde 1996 ha 
tenido un firme sustento en la dixiplina fiscal y monetaria, asi corn0 en el 
cambio estructural que ha registrado diversos sectores productivos y que ha 
favorecido su competitividad. 

Gracias a la estrategia de apertura comercial y de integracion 
ecokmica llevada a cabo en 10s ultimos aiios y a la creciente 
competitividad de las empresas del pais, Mexico se ha conveftido en una 
potencia exportadom a nivel mundial. En 1999 las exportaciones alcanzaron 
un nivel historic0 de mas de 136 mil millones de dolares, mas del doble de 
las realizadas en 1994 ... Este aiio, nuestro pais estari colocando en 10s 
mercados internacionales, productos por un valor superior a 10s 160 mil 
millones de d6lares. 

El nhmero de empresas exportadoras del pais se ha incrementado de 
poco mas de 20 mil a mas de 37 mil durante la presente administracibn, y 
nuestros productores llegan a mas de 200 paises en todo el mundo. 

Durante estos aiios, el sector exportador ha sido uno de 10s motores 
mis efcaces para la creaci6n de empleos y donde 10s salarios se han 
recuperado con mayor rapidez.""' 

A pesar de todo 10s programas y lineamientos que el Ejecutivo Federal 
implement0 en la exportation, en 10s aiios reseiados, esta ha sido desfavorable frente 
a la importation, lo que nos ha conducido a un desequilibrio de la balanza comercial 
de pagos. 

"' SISTEMA DE INTERNET DE IA PRESlDENClA DE LA REPUBLICA "Sexlo informe de pabierno, 
Avanccs Y mlos dc la Nscibn", Doctor Ernesto Zedillo Ponce de Lebn, Prrsidentc de 10s Estados Unidos 
McrieaoPi. I -  Sepliembn del a60 2000, Mcnsajc con molivo de la ape- de sesiones ordlnana~ del pnmcr 
period0 dcl H. Congrcx, dc la Unibn. (hnp:liwwur.pruidencia.gob.mx). 



CUENTA CORRIENTE DE LA BALANZA DE PAGOS, 1994-2000 (11) 
(Millones de d6lares) 

1/ Las sumas de 10s parciales pueden no coincidir con 10s totales debido al redondeo 
de las cifras. 
21 Variaciones del periodo enero - matzo de 2000 respecto al mismo lapso del aRo 
anterior. 
31 Incluye 10s flujos comerciales de la industria maquiladora. 
P/ Cifras preliminares. Para el 2000 cifras enero - matzo. 
FUENTE BANXICO (Banco de Mexico) 

Indudablemente el comercio exterior tiene un vinculo estrecho con el 
comercio interior pues ambos reciprocamente repercuten en el otro, por ejemplo como 
se podria exportar determinada materia sino se produce lo suficiente para el abasto 
intemo. 

"La expansion econ6mica se sustento en la recuperation del mercado 
interno y en el dinamismo de la actividad exportadora. La expansi6n del 
mercado interno fue resultado del aumento del empleo y de la gradual 
recuperation de 10s salaries. Por su parte, las exportaciones totales 
medidas en dolares, que en 1999 incorporaron 89.5% de productos 
manufacturados, 6.7 puntos porcentuales m6s que en 1994, crecieron 
124% en dicho periodo, en lanto que las manufacturas lo hiciemn en 
142.2% ....""' 

Si analizamos la politica econtrmica desplegada por el gobierno Federal 
palparemos como es que se ha dado mayor importancia y trato preferente a 10s 
sectores que tienen relacitrn con el comercio exterior, lo que ha repercutido en 
detriment0 del comercio intemo, en realidad no se ha apoyado a este; al abrir las 
fronteras indiscrirninadamente como se realiz6 a partir de la enbada en vigor del 
Tratado de Libre Comercio se desbarato la pequeiia y mediana industria nacional. 

Las discusiones de la problematica por la que atraviesa nuestro mercado 
interno, que son efecto de las relaciones comerciales internacionales han llegado a la 

"' SISTEMA DE INTERNET DE LA PRESlDENClA DE LA REPUBLICA "Serto informe de gobierno. 
Avanca v mlos de la NacMn". Doetar Emesto Zcdillo Ponce de Lc6n. 



maxima tribuna de la nacion; en la comparecencia constitucional del Secretario de 
Comercio y Fomento Ind~strial'~' realizada el 22 de septiembre de 1999 expiico: 

"Otro tema que estoy seguro que es del mayor interes para todos 
ustedes es el otorgamiento de cupos de importaci6n con arancel cero para 
maiz, frijol y otros productos. 

Al respecto quiero destacar .... que 10s cupos"' que se negociaron en el 
Tratado son de magnitud similar a las importaciones que realizabamos 
antes del Tratado, por medio de 10s permisos previos de importacion. Son 
importaciones que se realizaban sin pagar arancel, bajo la figura de permiso 
previo. La magnitud y temporaiidad de las importaciones que se dan a1 dia 
de hoy a traves de 10s cups ... La administracion de cups  es un proceso 
complejo. Requiere de equilibrar la necesidad de proteger a 10s productores 
del camp con la necesidad de mantener el abasto de productos, tales 
como tortillas, alimentos pecuarios, y de insumos industriales ..." 

Los cupos a la importacion deben seguir el procedimiento que la Ley de 
Comercio Exterior seiiala para su administracion, que esta sea a traves de b s  permisos 
previos no es el fondo del problema por el que atraviesa el mercado interno. La raiz 
del conflict0 es la decision unilateral y dixrecional con que ha actuado el Ejecutivo, al 
eliminar el arancel en 10s cupos de importacion, que fueron negociados en el Tratado 
de Libre Comercio por una cornision designada por el, pero aprobados por el Congreso 
de la Uni6n violenta el mismo tratado y no acata, ni respeta la decisi6n del poder 
legislative. 

El diputado Juan Ignacio Fuentes Larios de la fraction parlamentaria de 
acci6n nacional fue el primer0 en interpelar: 

"Usted hablaba de importaci6n de grano. Yo creo que cuando se 
negocio el TLC, y espero que las gentes que negociaron el TLC por parte de 
ustedes eso hayan pensado, cuando se les puso un arancel a partir de 
clerto volumen de importacibn, era buscando generar una economia 
nacional y que si el precio no era interesante para producir, no lo 
trajciramos de cualquier parte del mundo y dejaramos las tierras sin 
sembrar. 

Yo vengo de un distrito donde muchas tierras se estAn dejando de 
sembrar porque ahora se importan granos. El objetivo de tener un arancel 
encima es compensar 10s precios. Espero que ese haya sido su objetivo y no 
simplemente ponerle un rengloncito para que todo mundo quedara 

"' DIRECCI~N DE REGISTRO PARLAMENTARIO, DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAC16N 
LEOISLATIVA. "Veni6n cstcna~rifica de la rcuni6n dc aneliris del V lnformc de Gobicmo del Pnaidenle 
Erncsta Zedillo . sabre el tema dc Comcrcio v Fomcnto Industrial" Tumo 4, hoja 3 y Tumo 5, hoja I .  

LEY DE COMERCIO EXTERIOR. Articulo 23. Se enticnde par cupa de erpomcibn o impartaci6n el monto 
de una mncancia quc pod6 xr exporrsdo o impomdo, ya sea rnkimo o denuo dc un arancel-cupa. La 
adrninistraci6n dc 10s cupas se pod6 hacer par mcdio de permisos previos. 



conforme y ahora simplemente olvidarnos de este renglon, porque para 10s 
que conviene, usted hace rat0 lo decia, hay que aplicar la ley, y cuando no 
conviene entonces hay que bajar el arancel, no hay que aplicarlo, hay que 
darle tasa cero, y hay que importar todo lo necesario porque necesitamos 
pollitos y necesitamos bovinos ... Yo creo que tambien hay que pensar en la 
gente del campo... que platique con ellos, que sepa porque la mano en 
Jalixo, en Michoadn y en tantos estados se esta exportando; estamos 
llevando gente a Estados Unidos, porque no hay empleo, porque el camp 
lo estamos matando ... "I5' 

A pesar de 10s argumentos reseiiados y de la implicaci6n de un problema de 
caracter international el seiior Herminio Blanco en su derecho de replica s61o se limit0 
a decir: 

'Se importan granos con arancel cero porque necesitamos importarlos, 
porque nuestm producci6n simplemente no es suficiente para el consumo 
que tenemos en Mhico, no es suficiente para el consumo que tiene nuestro 
sector agropecuario, no es suficiente para el consumo que tiene 
especificamente el sector pecuario. Si no impodsemos esos granos con 
arancel cero, lo que significaria es que tendriamos que importar carne 
bovino. No creo que esa sea la recomendaci6n que estA usted haciendo 
seiior diputado ..."LJ6 

Entonces la replica en ese momento vino del diputado perredista Antonio 
Frats Garcia quien tambien inconforme manifest& 

'En materia de comercio, abasto y protecci6n al consumidor, otro 
aspect0 por demas importante y de alta sensibilidad y repercusi6n sxial, es 
el referente a la politica de administration de 10s cups de importaci6n de 
productos agropecuarios y de permisos de importaci6n de 10s mismos. 

Por un lado el informe seiiala que se continuo aplicando la politica de 
asegurar el abasto complementario de estas materias primas, una vez 
agotada la oferta naclonal. Lo anterior de conformidad con 10s compromisos 
asumidos por Mexico en 10s acuerdo comerciales internacionales. Aparece 
en la pagina 513. 

Sin embargo, tanto la mayoria de 10s productores agropecuarios como 
diversas comisiones de esta CAmara de Diputados, hemos mostrado a 
SECOFI, que dicha politica no responde precisamente a 10s cornpromisos 
asumidos en 10s acuerdos internacionales, sin0 a una cada vez mas 
peligrosa y err6nea politica de dixrecionalidad, de falta de transparencia, 
de dexoordinaci6n interinstitucional y de falta de sensibilidad y solidaridad 
con 10s productores nacionales. 

"'DIRCCCI~N OE REGISTKO PAKLAMFNTAKI0,Turno 13, holm I y 2 
"O IRECC~~N DE REGISTRO PARLAMFNTAKIO. Turno 12, haja 2. 



Se han sobrepamdo 10s cups exentos del arancel de maiz, frijol se 
han violado las restricciones fitomnitarias y afectado la caida de 10s precios 
y venta de 10s productores cafetaleros. Se sigue insistiendo en permitir las 
importaciones de algodon, de frijol, de maiz, de menor calidad al nacional, 
de cirnicos y Iicteos, mientras 10s produdores nacionales tienen 
excedentes sin vender y situados al borde de la ruina. Con esta politica 
SECOFI y otras dependencias estin provocando que 10s productores 
recurran a acciones de presidn para defender su derecho de sobre vivencia. 

Hemos propuesto que el Comite Nacional de Cupos de Importacion se 
democraticen su composition y funcionamiento: que participen muchos mas 
productores; que antes de tomar decisiones se realice una consulta y 
evaluation real del mercado interno; que se cumpla con la Ley de Pago de 
Aranceles; etcetera""' 

Es de suma importancia que el Cornit6 Nacional de Cupos de Importation 
sea mas heterogeneo, pues solo asi se podra escuchar las necesidades de las distintas 
regiones de nuestro pais, ademas de que existiendo pluralidad de posiciones se 
obtengan diversas respuestas a una soia problematica, las que analizando 
cuidadosamente se pueda elegir la mejor aiternativa. Es obvio que existe renuencia a 
esta participation pues su actual integration (administration ptibiica centralizada) 
perderia uno de 10s ejes primordiales en el area de comercio lnternacional el sector 
que mas aprecian. 

El Secretario de Comercio y Fomento Industrial, no hizo mas que repetir 
una y otra vez su dixurso, solo que en su gramatica utilizo sin6nimos: 

"Me parece que lo que no se ha entendido es que no se ha entendido 
es que si no importamos sin arancel tendriamos graves problemas aqui en 
el pais, o sea, si no importamos sin arancel maiz tendriamos problemas en 
lo que se refiere a abasto de tortilla, tendriamos problemas en lo que se 
refiere a abasto de pollo, tendriamos problemas en lo que se refiere a 
abasto de bovino, a abasto de todos 10s productos avicolas. 

Tendriamos problemas tambien, por cierto, seiior Diputado, en lo que 
se refiere al abasto de leche en nuestro pais. Han disminuido las 
importaciones de productos 16cteos debido a la politica pecuaria que ha 
seguido la Secretaria de Agricultura, debido a que se elimino el control de 
precios de la leche. Pero aljn asi no producimos suficiente leche..."rm 

La intewencion falaz del seiior Herminio Blanco no tuvo limite y solo la 
realidad nacional lo enfrento; pocos meses despues productores de leche de todo el 
pais se manifestaron por las exportaciones de productos 16cteos de mala calidad, estas 

"' DIRECCI~N DE REGISTRO PARLAMENTARIO, Tvmo I S ,  hojaa 1.2 y 3 
DIRECCI~N DE REGISTRO PARLAMENTARIO, Tumo 17, hoja 2. 



inconformidades se dieron regionalmente, es decir en las oficinas estatales que tiene 
SECOFI, asi como en las que se encuentran en el Distrito Federal, atrayendo un 
problema social mas a esta ciudad, que tanto ha calificado esa administration como 
una ciudad sin orden. 

'De acuerdo estimaciones de 10s productores, anualmente se importan 
160 mil toneladas de leche en polvo, 57 mil 700 toneladas de suero y 
lactosuero, 52 mil 800 toneladas de quesos y 49 mil toneladas de 
preparaciones alimenticias. Productores de leche de 11 estados de la 
Repljblica abandonaron sus ranchos ayer para manifestarse en contra de las 
importaciones de sustitutos de leche y la caida de 10s precios al productor. 

... en 10s alrededores del edificio de la Secretaria de Comercio, en 
donde bloquearon la calle de Patriotism0 y circuit0 interior durante varias 
horas, 10s casi 500 ganaderos derramaron la leche product0 de su trabajo 
para pedir a las autoridades cordura entre las politicas de desarrollo 
agropecuario y de comercio exterior. 

La principal demanda de las Uniones Regionales Ganaderas de 10s 11 
estados y de 10s agremiados a la Asociacion National de Ganaderos 
Lecheros (ANGLAC), fue la suspensi6n de las importaciones de leche en 
polvo, suero, lactosuero, quesos y preparaciones alimenticias porque son las 
causs, dijeron, de que la leche fresca que producen no tenga mercado.""' 

En las discusiones que surgen alrededor del libre comercio mundial, las 
personas que se encuentran a favor de este, seiialan puntualmente que no debemos 
temer a la competitividad, que nuestros productos deben de mejorar o que sino 
podemos producir con calidad, absorbiendo la demanda, como lo hacen las empress 
transnacionales, simplemente nos dediquemos a otra cosa, pues el libre comercio 
favorecera a 10s consumidores que tenddn calidad y buen precio. 

Este argument0 no es un dogma, no todo lo que se importa es de mejor 
calidad que lo nacional; uno de 10s principales factores de decisi6n en la compra a 
veces es el precio, y en el caso de 10s mexicanos la crisis econ6mica se suma como 
otro elemento determinante; ambas contingencias en combinaci6n han afectado de 
sobremanera a la mayor parte de 10s productores nacionales, en la mayoria de las 
ramas agropecuarias, industtiales y de selvicios. 

"Felipe Cedillo Vela, presidente de la ANGLAC, denuncio que hay 
diticultades para comercializar 700 mil litros dlarios de leche frexa, debido 
a que las empress dedicadas a 10s derivados Iacteos prefieren utilizar 
pohros o sustitutos de leche importados, porque son de menor prwio. De 
alguna manera esas empress, haciendoles el favor entre comillas la 
compran a dos pesos, per0 con esto esthn orillando a 10s ganaderos a 
sacrificar sus vacas para seguir en la abividad. Yo no s6 por que la 

"' CEVALLOS Yolanda. "AcornIan A Secofi. Reforma n(lmero 2.3 12 dcl l l de abril dc 1999, Mexico. D.F. 



Secretaria de Agricultura estimula a 10s ganaderos para incrementar la 
production de leche, si despues la van a tener que tirar porque no hay 
quien la cornpre, despues de que Secofi prefiere traer leche de otros paises 
que compiten con la nacional ..."'m 

La falta de coordination entre las instituciones federales no puede ser de 
tan grandes dimensiones, lo que nos hace pensar que en realidad no es 
descoordinacion, slno mas bien abierta preferencia a 10s productores extranjeros. 

En la comparecencia de Herminio Bianco la interpelacion de su 
correligionario de partido J o d  Gascon Mercado fue rn6s severa de lo que 
probablemente esperaba el Secretario de Comercio y Fomento Industrial, pues la 
informacidn que sostuvo en la tribuna era fie1 reflejo de la problematica abordada: 

'Me preocupa seiior Secretario, la afirmacion que un diputado que me 
antecedio, lo ley6, en donde la Subsecretaria afirma que 10s cupos se 
entregan para complementar el abasto nacional. 

... dumnte 1998, se permiti6 la imporlacion de mas de 1960 ~ 

toneladas, aproximadamente, 62%, del cupo establecido cuando 10s 2 
millones de toneladas producidas en Sinaloa y Sonora salian al mercado. En 
este a%, el perrniso para la importation de frijol se pbblico en el mes de 
julio, justo cuando se tenian pignoradas en Sinaloa mas de 95 mil toneladas 
de frijoles claros y en Nayarit, 20 mil toneladas de frijol negro y ademas 
otras de 6 mil toneladas de claros, asi como parte de la cosecha de 
Chihuahua en nurnerosas ocasiones. 

La SECOR manifesto que las autorizaciones de irnportaciones de frijol 
se habian detenido; no obstante en la Central de Abastos del Distrito 
Federal, se hacian ofertas sin limite de volumen de fripl negro "michigan", 
cuando supuestamente 10s inventarios estaban agotados, lo que indica que 
la entrada de productos importados se dio en realidad y esto puede tener 
varias explicaciones: 

- La Secretaria no habl6 con la verdad cuando aseguraba las 
organizaciones economicas de productores involucrados en la 
comerdalizaci6n que postergaria 10s permisos de importacih hasta en tanto 
no se desplazaran las cosechas nacionales; 

- Se dio una entrada ilegal de frijol con el consentimiento de las 
aduanas; 

- Entro product0 para la venta en el mercado interno bajo la 
proteaion de programa de irnportaciin como el "pitex", que puedo decirle 

I M  CEVALLOS Yolanda, Idem. 



que en 1997 hubo una importation de 30,238 toneladas de frijol Y 
solamente salieron de ese, 10,453 toneladas ... 

Las consecuencias de esta medida, seiior Secretario no son ficticias, 
en el caso de Sinaloa se tienen perdidas cuantiosas y presiones sociales 
preocupantes. En Nayarit se estiman perdidas por el orden de 64 millones 
de pesos y la descapitalizaci6n de 10s productores. En Durango tendri 
seguramente efectos sobre la production de este aiio. 

Las organizaciones de productores de Nayarit estamos en cartera 
vencida por no haber palido comercializar hasta hoy nuestras cosechas ...""' 

Ante esta informaci6n y experiencia propia del diputado priista quedo al 
descubierto las mentiras expuestas por el seiior Herminio Blanco, asi mismo exhibio en 
su derecho de replica su ineptitud. 

... en lo que se refiere a su pregunta ipor que se import6 antes de 
que nosotros otorg6ramos la autorizaci6n de c u p ?  Yo ignoro la razbn, 
ciettamente son importaciones que no entraron con autorizaci6n legal a 
nuestro pai~..."'~~ 

Es preciso crear un mecanismo que coaccione a la administraci6n phblica 
centralizada a entregar toda la inforrnaci6n que 10s diputados federales requieran, sin 
que puedan oponerles ninghn pretexto; esto para poder equilibrar las decisiones 
unilaterales y dixrecionales del Ejecutivo hace, per0 no &lo en la materia de comercio 
exterior e interior; sin0 en todas aquellas que de acuerdo a la ConNtuci6n se 
encuentren dentro de su esfera juridica. 

Con motivo de la situaci6n imperante en el mundo y en particular de 
Mexico en la actualidad, es que sf! vuelve indispensable que la Cimara de Diputados 
tenga facultades que le permitan inteivenir mas en el comercio exterior, pues si bien 
la Constituci6n de 1917 lo expresa, estas son muy limitadas; debemos recordar que no 
son las mismas condiciones en cuanto a comercio exterior a aquella epoca. 

En aquel tiempo la economia nacional se encontraba dispersa y se buxaba 
primordialmente que el comercio interno nacional consolidara su integmci6n; debido a 
ello se le dio a la Federaci6n atribuci6n contenida por el articulo 131 constitutional en 
relacion con: 

'... el 73, fraccion IX) la obligaci6n de impedir que el comercio de 
estado a estado sufra restricciones, y con las normas (art'culo 117, fracci6n 
N; 118 fracci6n I) que p r o h ~ k n  las entidades federativas impedir o gravar 
directa o indiredamente la entrada a su territorio o la salida de el de 
articulos nacionales o extranjeros; establecer impuestos de transit0 de las 

-- 
'" DI~FCCION DE RtGlSTRO PARIAMENTARIO. Tumo 20. hala8 2 1 3 y Nma 21 hoja 1 
'" DlRECCl6N DE REGISTRO PARLAMENTARIO, lumo 23. hoja I 



personas o cosas que atraviesen su territorio; conservar aduanas locales, 
exigir documentation que arnpare 10s generos, y practicar el registro de 
bultos ... asi como de establecer sin consentimiento del Congreso de la 
Union derechos de tonelaje, ni ningun otro de puertos, ni imponer 
contribuciones o derechos sobre importaciones o e~portaciones"'~' 

El marco juridic0 del comercio interno es extenso pues por mencionar sblo 
algunas leyes encontrarnos: el Ccjdigo de Comercio, la Ley general de sociedades 
mercantiles, la Ley general de titulos y operaciones de craito, la Ley sobre el contrato 
de seguro, la nueva Ley Concursal (aljn cuando todavia no se deja de aplicar la Ley 
de quiebras y suspension de pagos), la Ley de navegation, la Ley de Puertos, la Ley 
federal de proteccion al consumidor, entre otras. 

La Ley de Inversion Extranjera es parte de ese marco juridico, 
particularmente considerarnos que va mas a116 de 10s limites concedidos a las leyes 
reglarnentarias, pues infringe abierta y francamente al articulo 27 Constitutional. 

La Suprema Corte de Justicia en el misrno sentido en que se refiere la 
constituci6n aprobt, por rnayoria de 4 votos: 

"EXTRANJEROS, PROHIBICION A LOS, PARA ADQUIRIR TIERRAS, DE 
ACUERDO CON LO PREXRITO EN EL ARTICULO 27 CONSITIIICIONAL. El 
articulo 27, fraction I, de la Constituci6n Federal declara: "En una faja de 
den kilometros a lo largo de la frontera y de cincuenta en las playas, por 
ningun motivo podran 10s exbanjeros adquirir el dorninio diredo sobre las 
tierras y aguas". Ahora bien, el espiritu que anima la prohibition 
constitutional excluye la adquisicion de tierras en la zona prohibida por 
parte de extranjeros, aljn a traves de la posesion, pues la simple 
prolongation de esta conducin'a mediante la prexripcidn a la adquisicion del 
dominio y con ello quedarian burlados 10s altos prop6sitos de la norma 
~onstitucional."'~ 

En la zona restringida como la llama la Ley de Inversion Extranjera,I6' y de 
acuerdo a su articulo 10-A ultimo 10s extranjeros si podran adquirir inmuebles 
simplemente solicithndolo a la Secretaria de Relaciones Exteriores y sometiendose a la 
cliusula calvo; ademds el mismo articulo en su ultimo pirrafo, autoriza a la misma 
Secretaria para determinar mediante acuerdos generales supuestos en 10s que se les 
permitir6 adquirir a extranjems inmuebles dentro de la zona restringida, sin el permiso 
correspondiente de dicha dependencia, presentando ljnicamente un exrito 
sujethndose a la ya mencionada c16usula calvo. 

La Ley de Inversion Ektranjera a todas luces contraviene la Constitucih, 
ella habla de la clausula calvo en 10s siguientes terminos: 

K C A M ~ A D E  DIPUTADOS LV LEGISLATURA, Op. Cil., Phg. 1140. 
'" SUPREMA CORTE DE JUSTlClA DE LA NACION, Quinla Epoca, Instancia: Tcrcera Sala. Fucnte: 
Scmanario, Judicial de la Fcdeiaci6n. Tomo: CXXVII, Phgina: 109 (IUS 9) 
'" LEY DE INVERSION EXTRANJERA (COMPILA IV) Anieulo 2, fraccidn VI 



"I.- Solo 10s mexicanos por nacimiento o por naturalizacion y las 
sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, 
aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotacion de minas 
o aguas. El Estado podri conceder el mismo derecho a 10s extranjeros, 
siempre que convengan ante la Secretaria de Relaciones en consideram? 
como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la 
proteccion de sus gobiernos por lo que se refiere a aquellos; bajo la pena, 
en caso de faitar al convenio, de perder en beneficio de la Nation, 10s 
bienes que hubieren adquirido en virtud del misrno. En una faja de cien 
kilometros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas, por 
ningun motivo podran 10s extranjeros adquirir el dominio directo sobre 
tierras y agua~." '~  

Es evidente que la constitucion se retiere a territorios y aguas que no se 
encuentran dentro de la franja que durante alglin tiempo se le llamo prohibida, y 
establece por razones diplomiticas una exception a 10s estados y no a 10s extranjeros 
como individuos: 

"El Estado de acuerdo con 10s intereses pliblicos internos y 10s 
principios de reciprocidad, podra, a juicio de la Secretaria de Relaciones, 
conceder autorizaci6n a 10s Estados extranjeros para que adquieran, en el 
lugar permanente de la residencia de 10s Poderes Federales, la propiedad 
privada de bienes inmuebles necesarios para el sewicio directo de sus 
embajadas o lega~iones."'~' 

Pero en ninglin momento otorga facultades a la Secretaria de Relaciones 
Exteriores, en 10s terminos como lo hace la Ley de Inveniones Extranjeras que 
supuestamente emana de la misma constitucion. 

Nuestras criticas no van encaminadas a defender a ultranza una posici6n 
nacionaiista ma1 entendida, sino m is  bien a un respeto a 10s principios 
constitucionales, comprendemos que actualmente el sistema econ6mico que tenemos 
reclama que instituciones e inversionistas que no son mexicanos requieran de un lugar 
fisico en la zona restringida para extender sus actividades. 

En el derecho romano existia una figura llamada Nuda pmpriet~9' la c w l  
podria ser utilizada para resolver este conflicto, en vez de seguir aplicando de manera 
err6nea la clausula calvo, la Ley de Inversion extranjera podria seiialar que en la zona 
reshingida y frente a extranjeros la propiedad ademas de ser originaria del estado, 
para el caso de que deseen adquirir un inmuebie se registram otorgando la nuda 
propiedad al Gobierno Federal siendo ellos 10s usufructuaries, gozando plenamente de 

'" CONSTlTUClON POLInCA DE LOS ESTADOS L M I W S  MEXICANOS (COMPILA IV) Articulo 27 
'6' I& 
16' %UTES JIMENEZ. "Declonano de Dcrsho Komano". I' edlc~bn. Edztonal Stria. MCxco, ZWO, P8g. 
245. h'L'DA PROPRIETAS. Nu& propledad, propledad incomplcla, puts se c m c  dcl u ~ u i ~ c t o ,  quc lo Ucne ova 
persona Ser propnctano dr algo sin tcnerlo matcnalmcnte porquc su usufivrto se lo otorg6 a un lcrcem 



derechos y obligaciones en el uso del inmueble, per0 si mas adelante quieren hacer 
cualquier operation distinta al usufruct0 que previamente hallan declarado (casa 
habitation o algun giro mercantil), lo deberan solicitar la autorizacion del Gobierno 
Federal. 

La Ley de Inversiirn Extranjera incide enormemente en la production 
nacional y en la exportation, por lo que las demostraciones de complacencia de la 
administradon federal se dan en el mismo tono; el Director General de Inversiirn 
Extranjera de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial se refiere a este rubro: 

'... hemos pasad0 de una captacion promedio anual de inversion 
extranjera directa, en el periodo 1989 - 1993, de 3 mil 700 millones de 
dolares, a mas de 11 mil millones en el periodo 1994 - 2000 ... es pertinente 
destacar que entre 1994 y 1998, las empresas con inversion extranjera 
directa crearon uno de cada cuatm empleos generados en Mexico, el 30% 
de 10s trabajadores de la industria manufadurera se encuentra en empresas 
con capital extranjero ... Ya somos la dkima naci6n exportadora del mundo, 
la segunda en desarrollo, por lo que hace a la reception de inversiirn 
extranjera directa, y una de las lideres en America Latina..."'w 

La Ley de Inversion Extranjera realmente no es rigurosa, aunque lo trate de 
aparentar sefialando limites a la inversiirn extranjera. El articulo 40 abre las puertas a 
la inversion; siendo el articulo 50 quien determina expresamente las actividades que se 
encuentran resewadas de manera exclusiva al Estado, sefialandolas como Areas 
estratbicas; el articulo 6 0  de manera homologa al que lo antecedio reserva 
determinadas adividades a mexicanos o miedades mexicanas que contengan 
exclusi6n de extranjeros'", agregando en su ultimo piirrafo: 

"La inversion extranjera no pod6 participar en las actividades y 
sociedades mencionadas en el presente articulo directamente, ni a travks de 
fideicomisos, convenios, pactos sociales o estatutarios, esquemas de 
piramidacion, u otro mecanismo que les otorgue control o participacion 
alguna, salvo por lo dispuesto en el Titulo Quinto de esta Ley."17' 

El am'culo 7 0  enumera las actividades en que si pod6 participar la inversion 
extranjera con limites del 1O0/0, 25% y 49% acotando al final que estos poccentajes 
no pod& ser rebasados ni directamente, ni a traves de fideicomisos, convenios, 
pados sociales o estatutarios, esquemas de piramidacion, o cualquier otro rnecanismo 
que otorgue control o una participacion mayor; no obstante es el articulo 80 quien 
prelude excepciones consintiendo que sea mediante requerimiento a la Comlsi6n 

'" RIVERA CAMPULANO Lu~s. "En lorno a la  Icy dc lnvcrrlon ermlera" FI mundo dcl abogado, numero 19. 
siio 3, dc Novtembrc dc 2000, Mtxro. D F " LEY DE INVFRSION EXrRANJER/\(COMPILA IV) Anlculo 2 frscrdn V I I  - ClAusuls de Eiclus~6n dc 
EX&CTM: El convcnio o prcro exprcao que forms pane inrcgrantc de 10s csUNtas saia les ,  por c l  quc sc 
cstableza quc las saciedades dc quc se bale no admitirjn direeta ni indimtamcnts eomo socios o accionirtas a 
invcnionirtas cxmjcms, ni a socicdades con cl6usula de admisi6n de cxlranjeros. 
"' LEY DE INVERSION EXIRANJERA(COMP1LA IV) Artfeulo 6. 



Nacional de Inversiones Extranjeras y resolucion favorable de la misma para que la 
inversion extranjera participe en un porcentaje mayor al 49% en las actividades 
economicas que el mismo articulo alude, per0 no es el unico medio por el cual la 
inversion extranjera puede acceder a porcentajes mayores, la inversion neutra:" es la 
figura que lo permite. 

La inversion neutra permite a 10s invenionistas extranjeros participar sin 
limites en acciones sin derecho a voto o con derechos corporativos limitados, siempre 
que obtengan previamente la autorizacion de la Secretaria y, cuando resulte apiicabie. 
de la Cornision Nacional Bancaria y de Vaiores, esto en la 16gica de cualquier 
inversionista es absurdo, como hara una inversion de tales dimensiones cuando su 
posici6n no es tomada en cuenta. 

Gndidamente 10s legisiadores que no son ingenuos aprobaron, esta ley 
publicada en el Diario Oficial de la Federation el 27 de diciembre de 1993, dando 
indirectamente facultades al Ejecutivo de la Union para determinar la inversion neutra 
en el pais, decimos indirectamente por que la Secretaria de Comercio y Fomento 
Industrial quien autoriza a 10s extranjeros; y la Comisi6n Nacional de Inversiones 
Extmnjeras tiene como atribuciones: 

'1.- Dictar ios lineamientos de politica en materia de inversion 
extranjera y diseiiar mecanismos para promover la inversi6n en Mexico; 

11.- Resolver, a travks de la Secofi, sobre la procedencia y en su caso, 
sobre 10s terminos y condiciones de la participation de la inversion 
extranjera de las actividades o adquisiciones con regulation especifica, 
conforme a 10s articulos 80. y 90. de esta Ley; 

111.- Ser organo de consulta obligatoria en materia de inversion 
extranjera para las dependencias y entidades de la Administration Pljblica 
Federal; 

N.- Establecer 10s criterios para la aplicaci6n de las disposiciones 
legales y reglamentarias sobre inversion extranjera, mediante la expedition 
de resoluciones generales; y"173 

Esto en el entendido que la Comision esti integrada por 10s Secretarios de 
Gobernaci6n; de Relaciones Exteriores; de Hacienda y Cr6dito PCblico; de De~rml l0  
Social; de Medio Ambiente, R e c u r s  Naturales y Pexa; de Energia; de Comercio y 
Fomento Industrial; de Comunicaciones y Transportes; de Trabajo y Prevision Social, 
asi como de Turismo, quienes podr6n designar a un Subsecretario como suplente, 
todos ellos son subordinados del Presidente, lo que nos remite a la presuncibn que se 
vertid en el supuesto de la suspensi6n de garantias, que consiste en que si uno de 10s 
Secretarios de Estado no esta de acuerdo con las ideas, se puede ir despidiendo de su 
encargo. 

- p~ 

I n  LEY DE INVERSION EXTRANJERA(COMP1I.A 1V) Anicula 18. La invcni6n es aquella rcalizada en 
swiedades mexicanas o cn fideicornisos autorizados confarme a1 presentc Tilulo y no se computarh para 
detcminar el porccnlaje de invcni6n c x m j c m  en el capital saeial dc soeicdades mexicanas. 
'"LEY DE WERSION EXTRANJERA(COMP1LA IV) Aniculo 26. 



La relacion entre el comercio exterior, el interior y la inversion es evidente, 
SU vinculacion se torna mas estrecha con la apertura del mercado, lo que ha 
repercutido en signos negativos en toda nuestra industria y production 
convirtiendonos en un pais dependiente, beneficiando a un sector muy reducido de 
industriales; esto es resultado del sistema economico neoliberal implementada desde 
la administration de Miguel de la Madrid Hurtado. 

"Para el 95% de las empress de del pais este fue un sexenio perdido 
en terminos de crecimiento, pero para las grande corporaciones fue la 
consolidation de su ingreso a la globalizaci6n mediante fusiones, 
adquisiciones o conversiones de las grandes multinacionales. 

Aunque esto significo la grdida de soberania del pais, el hecho es que 
pocas son las grandes empress que, hasta el mornento, han quedado 
inmunes a 10s capitales extranjeros. La continuidad de las reformas 
econdmicas estabfecidas por Washington, el Fondo Monetario Internacional 
y el Banco Interamericano de Desarrollo, delineadas a mediados de la 
decada de 10s 80's y que se respetaron en este sexenio, son las causantes 
de la extincion de las empresas totalmente mexicanas, seiialan John Saxe- 
Fernandez y JOG Luis Calva, academicos de la U.N.A.M."'" 

11. FINANZAS PUBLICAS. 

A. Proyecto de presupuesto de egresos. 

El Presupuesto de Egresos de la Federacion es el documento mas 
importante que aprueba anualmente la Gmara de Diputados, en el se especifican 10s 
gastos que podri erogar la federation, en el caso de que no estuviera determinado un 
desembolso este no se podra realizar pues existe impediment0 constitucional. 

En el Presupuesto de Egresos de la Federacion se detaila el monto 
destinado para mantener la infraestmctura del estado; cuanto se enviara a cada 
Entidad Federativa; que proyectos y programas gubernarnentales se sufragaran en 
este aiio; en que grado se destinara al gasto social y a 10s servicios pliblicos; y la 
cantidad que utilizara el gobierno para amortiguar la deuda pliblica. 

1. Conceptor de presupuesto y gasto public0 

Es el documento pliblico m6s importante del pak, en el se encuentra en 
forma ordenada 10s gastos que el Estado ha contemplado para desrrollar sus 
actividades. El Instituto de Investigaciones Juridicas de la Universidad Nacional 
Autonoma de Mexico lo ha definido asi: 
- 
"' DFLGADILLO RARCENAS M A Y F I A  "Expcnus de la UNAM I a s s m c ~ o n c ~ ,  bcnefietann5 dcl 
eohamo wllcna " Scccton Econumta. La Jornada nurnero 1384.1 u n n  27 Je no\lcrnhre dc 2W. Pag 21 



"Documento mediante el cual se asignan fondos federales a 10s 
programas por realizarse en un aiio fiscal" 

El maestro Hugo Rangel Couto entre las definiciones que da en su libro cita 
la exposicion de motivos con que se aprobo el 28 de diciembre de 1979: 

"El Presupuesto de Egresos de la Federation es uno de 10s 
instrumentos mas importantes que utiliza el Estado para llevar a cabo las 
acciones tendientes a alcanzar 10s objetivos que, dentro de una estrategia 
global de desarrollo, se definen como prioritarios para la Nacion""' 

El maestro Sergio Francisco de la Gana habla del concepto de presupuesto 
en relacion al sistema que actualmente se utiiiza para ordenarlo: 

'Se ha definido a1 presupuesto por programas como un 'sistema en 
que se presta especial atenci6n a las cosas que un gobierno realiza, mas 
bien que a las cosas que adquiere. Las cosas que un gobierno adquiere, 
tales como sewicios, personales, provisiones, equipos, medios de 
transporte, etcetera, no son naturalmente, sino medios que emplea para el 
cumplimiento de sus funciones pueden ser carreteras, escuelas, tierras 
bonificadas ...""' 

La Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Pliblico en su articuio 13 seiiala 
al presupuesto como: 

'El gasto publico federal se basari en presupuestos que se formularan 
con apoyo en programas que serialen objetivos, metas y unidades 
responsables de su ejecucion. Los presupuestos se elaboraran para cada 
a60 calendario y se fundaran en costos""' 

Asi mismo, la Ley de Presupuesto en su articulo 2 define al gasto publico: 

'El gasto pliblico federal comprende las erogaciones por concepto de 
gasto corriente, inversi6n fisica, inversion financiera, asi como pagos de 
pasivos o de deuda ptiblica, y por conceptos de responsabilidad patrimonial, 
que realizan: 

I. El Pcder Legislative, 
11. El Pder Judicial, 
111. La Presidencia de la Republica, 
IV. Las secretarias de Estado y departamentos administrativos y la 

Procuraduria General de la Republica, 
V. El Departamento del Distrito Federal, 

"' RANGEL COUTO Hugo. "El Dereeho Ecan6mica" Editorial Pomia, 4. edieibn, Mexico 1986. Phg. 92. "' DE LA GARZA Sergio francisco. "Dnccho Financiem Mcrieano", Edilarial Pomia, 18' edici6n. Mex~co 
1999. Phg. IW. 
"'LEY DE PRESUPUESTO CONTABILIDAD Y GASTO PUBUCO (COMPILA IV) 



VI. Los organismos descentralizados, 
VII. Las empresas de participacion estatal mayoritaria, 
VIII. Los fideicomisos en 10s que el fideicomitente sea el Gobierno 

Federal, el Departamento del Distrito Federal o alguna de las entidades 
mencionadas en las fracciones V I  y VIL"'" 

El catedratico Sergio Francisco de la Garza en relacion al gasto pliblico 
escribi6: 

'.... tiene una gran importancia politica y economics. En el Seminario 
Interamericano de Presupuesto, celebrado en Mexico, Distrito Federal, en 
mayo de 1974, se senlalo que el gasto publico acelera el ritmo de 
crecimiento global, sectorial, espacial de la economia. Asi mismo se 
reconocio el papel del sector public0 en la redistribuci6n progresiva de 
ingresos y de riqueza; la disminucion del empleo; el mejoramiento del nivel 
de la poblacion; la superacion de la situation de dependencia; el increment0 
de las reservas de capital social basico y prcductivo, y en general, el 
de~r ro l l0  de determinadas actividades ~referentes.""~ 

2. Caracteristicas. 

a. Es analizado, discutido y aprobado ljnicamente por la Camara de 
Diputados (articulo 74, fracci6n IV de la Constitucion). 

b. Su vigencia es anual, el Ejecutivo hara llegar la iniciativa de proyecto a 
mas tardar el 15 de noviembre o hasta el 15 de diciembre cuando inicie su encargo. 
(articulo 74, fraccion IV, segundo parrafo de la Constitucion). 

c. La Secretaria de Hacienda y Credito Publico es quien recopila y ordena la 
informacion que tcdas las dependencias le envian para su conformation. (articulos 6, 
16, 17, 18 y 20 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Publico). 

d. T&ricamente su discusion y aprobaci6n debe ser posterior a la discusion 
y aprobaci6n de la Ley de Ingresos. (articulo 74, fracci6n IV de la Constitucion). 

e. Principio de equilibria presupuestario, para aumentar o crear partidas, 
debe de contemplare en la iniciativa de ingresos (articulo 22 de la Ley de Presupuesto 
Contabilidad y Gasto Piblico). 

f. Principio de unidad del presupuesto. El presupuesto debe contener 10s 
gastos que se preven, pues hay un solo presupuesto no varios, en el caso de que no 
contenga un gasto, el gobierno no pod6 ejecutarlo. (articulo 126 Constitutional). 

- 
""LEY DE PRESUPUESTO CONTABiLlDAD Y GASTO PUBLIC0 (COMPILA IV) 
"'DE LA GARZA Sergio francisco, Op. Cit. PBg. 142 y 143. 



g. Especificacion de gastos o especialidad, las autorizaciones presupuestales 
no deben darse por partidas globales, se debe detaliar para cada cam el monto del 
credit0 autorizado. 

h.Principio de no afectacion de recursos, tiene por objeto que 
determinados recursos no se utiiicen para la atencion de gastos determinados, es 
decir, que no tengan una afectacion especial, sin0 que ingresen a rentas generales, 
para financiar todas las ercgaciones. 

3. La partida secreta y otros rubros. 

La partida secreta ha sido polemica no Glo por las cantidades que se le 
asignan, y a pesar del principio de especificacion de gastos, esta partida no explica sus 
gastos como 10s otros rubros; siendo el Presidente quien discrecionalmente la utiliza. 

Pero la partida secreta no es la unica que causa controversias, en 10s 
Sltimos aiios la mayoria de 10s rubros han sido cuestionados por 10s legisladores, al 
igual que la propuesta de elevation de las contribuciones para tratar de cubrir un 
presupuesto, que aseguran se encuentm 'inflado': 

"*Si no quieren que subamos impuestos, digannos donde le cortamos 
al presupuesto*, espeto el secretario de Hacienda, lo& Angel Gurria, a 
legisladores que -apenas presentado el prcgrama economico para 1999- le 
reprocharon lo mismo el alza del precio de la gasolina que el impuesto del 
15% al servicio telefbnico y el 2% al consumo en las entidades federativas. 
Y por lo menos diputados del Partido de la Revolucion Dernocratica, 
aceptaron el reto: ni tardos ni perezosos, se abocaron a examinar, con 
detalle jamas visto en la Legislaturd, 10s cerca de 40 vollimenes que consta 
el proyecto ..."Im 

En lo personal consideramos que en aras de que el presupuesto de egresos 
sea lo mas trasparente posible, no se deben permitir las trasferencias, es decir si cada 
entidad debe de elaborar su anteproyecto de presupuesto, esta tiene que conternplar 
todos sus gastos, sin llegar al demhe, per0 tampoco recibiendo dinero de 
transferencias que vuelven obscuro el presupuesto: 

" ... No fue poco lo que encontraron: dinero presupuestado q w  no se 
justifica; recursos extras presumiblemente para altos funcionarios, derroche 
en gastos de asesoria, publicidad, comidas en restaurantes, viajes, regalos y 
compra de vehiculos; transferencias inexplicables de r e c u m  de una 
dependencia a otra; costos inflados de la deuda y el saneamiento 
financier0 .... "la' 

Irn ACOSTA CORDOBA Carlos, "Si hay tcla & donde conar. sin afectar aastos prioritaria. Desmcnuza el PRD 
cl presupuesto dc caresos: aastos iniustificados v su~erfluos, transferrncias inexplicables y eostos inflados ...", 
Sceci6n Reportaje, Pmccso nlimero I 155-05 dcl21 & dieiembn dc 1998, Mexico D.F. 
''I Idem. 



El 8 de diciembre de 1998 el PRD en el Comite Ejecutivo Nacional 
Presentaron pljblicamente su proyecto de ajuste y reasignacion presupuestal al cual 
llamaron "Plan Nacional de Austeridad Republicana", hacian un recorte de casi 40 mil 
millones de pesos del proyecto original presentado por la Secretaria de Hacienda y 
Credito Ptjblico; la disminucion fue obtenida de varios rubros, sin embargo el seiior 
Gurria en menos de 24 horas en el auditorio Asociacion de Banqueros de Mexico, uno 
de 10s sectores mas agraviados por tan infame y cruel hecho declaro: 

'... padecen de un voluntarismo financier0 que crea ahorros minimos 
que no van al fondo del problema y dejar de pagar 10s compromises 
contraidos en el FOBAPROA, nos conduciria a una sociedad caotica ..."18' 

La propuesta perredista no iba encaminada a dejar de pagar el KIBAPROA, 
segljn ellos la idea central se perfilaba a erogar unicamente 10s gastos necesarios, sin 
embargo no 5610 el seiior Gurria, sino varios funcionarios vieron amenazados sus 
intereses, pues el PRD inmediatamente contest0 ante la opini6n publica: 

"... entre lo presupuestado como remuneraciones para 1999 y lo que 
realmente se justifica hay enormes sobrantes que no tienen destino precis0 
y que bien podrian recortane. Ejemplifica con el caso de la Secretaria de 
Hacienda: el ejecutivo propone una partida de 2 mil 467 mil 300 pesos para 
el pago del personal, pero de acuerdo a la propia informacion del 
Presupuesto, cruzada con la obtenida directamente de esa Secretaria s61o 
se justifica 1 mil 331 millones 454 mil 600 pesos, que es el monto de todas 
ias remuneradones. Agregandole impwstos, la cifra se ajusta 
aproximadamente a 870 millones de mas que no tienen expiicaci6n ni 
destino en el presupuesto, el mismo procedimiento sigui6 el especialista 
para todas las secretarias de Estado, per0 610 en las de la Defensa y 
Marina encontro una situaci6n ~imilar"'~' 

Pero a 10s funcionarios no d o  les preocupaba el rubro de sus salaries, sino 
tambien 10s destinados a traslado e instalacih; vehiculos y equipos de transporte; 
aiimentos y utensilios, ya que el PRD proponia reducciones en ell0s: 

'... en rnuchas dependencias pueden justificarse 10s continuos viajes 
de 10s funcionarios, como en la PGR... lo que nos llama la atencidn es que 
practicamente d o  10s altos funcionarios concentran ese dinero. Ahi es 
cuando decimos que si estamos en austeridad y se esta disminuyendo la 
leche para 10s pobres, por que mejor no le cortamos a 10s funcionarios 10s 
hoteles de gran turismo y 10s aviones de sljper lujo. Ejemplifica: 5610 la 
Oficialia Mayor de la Secretaria de Hacienda tiene un presupuesto de 32 
millones de pesos para el servicio de traslado e instalacibn. La oficina de 
Santiago Levy, subsecretario de Egresos, le van a dar 3.7 millones .... en la 

"' Idem. 
Is' Idem 



partida 5,300 "Vehiculos y equipos de transporte", puede justificarse en 
dependencias como la PGR, Gobernacion, Salud o la Defensa, que necesitan 
renovar patrullas, ambuiancias o vehiculos miiitares. Pero no tanto a la 
Secretaria de Hacienda a la que se le piensa destinar 8.2 millones 
concentrada en 10s altos funcionarios ... La partida 2,200 "Alimento y 
utensilios" se derrocha enormes cantidades. Excluyendo a las Secretarias 
de la Defensa (el rancho de la tropa), Gobernacion (alimentacion en 10s 
reclusorios), Salud (comida para hospitalizados), en el resto de ias 
dependencias ese gasto puede recortarse ...""' 

No es posible, como tan sencillamente se destinan recursos, en cualquier 
empresa cuando se realizan viajes de negocios, 10s gastos erogados con motivo de el 
deben detallarse plenamente para que la empresa 10s cubra, y aun cuando no 
dudamos que esa justificacion la hagan 10s funcionarios pliblicos a sus jefes, no 
consideramos que sea la instancia mas adecuada. 

Se podria seiialar una partida global de traslado e instalacicin para todas las 
entidades gubernativas, esta partida podria ser manejada por una comision que 
emanara de las Camaras de Diputados y Senadores la cuai debera forzosamente estar 
compuesta por todas las expresiones politicas, evitando la hegemonia de una fraction 
parlamentaria; seria a ella a quien las entidades deberan justificade 10s viajes y 10s 
funcionarios que 10s realicen, comprobaran ante la misma comisi6n 10s gastos que 
resultaren de 10s viajes. Para eiio se le otorgara entre otras facultades a esta comisicin: 
la de conocer y aprobar 10s viajes que realicen 10s funcionarios, conocer, analizar e 
investigar sus gastos, y para el caso de malos manejos o desvbs financieros tener la 
facultad de fincarle responsabilidades a dichos funcionarios, fundandose para ello de la 
legislacicin existente en materia de responsabilidades de 10s sewidores publicos, la cual 
tendn'a que ser actualizada para contemplar la nueva situation juridica aqui esbozada. 

En cuanto al rubro de vehiculos y transporte, este solo desde nuestro 
particular punto de vista debe contemplar vehiculos militares, patrullas, ambulancia, o 
similares y no personales que transporten a ninglin funcionario de su casa a al trabajo 
o a cualquier otro lado. La mayor parte de 10s ciudadanos que licitamente obtiene un 
empleo remunemdo, ademk de su salario no le dan auto. Por ello 10s altos 
funcionarios publicos deben de entender que tienen las mismas prerrogativas y 
derechos que otros ciudadanos, nuestra propuesta en este respecto es que como 
cualquier ciudadano utilicen su auto, el que debe ser atendido con sus recursos y no 
con cargo al emrio pliblico. As; mismo el tema de alimentos y utensilios debe 
destinarse a las entidades que lo requieren debido a su naturaleza como la Sedena, 
Salud, Gobernaci6n y otras; per0 no debe presupuestarse partidas globales que 
supongan comidas personales de funcionarios, ya que estos deben sufragarsela, como 
cualquier ciudadano. 



En cuanto a las comidas que deban dar por motivos pljblicos las entidades 
podria utilizarse el mismo mecanismo y encargarse la misma comision planteada dos 
parrafos arriba. 

El rubro de "mercancias diversas" el cual concentra 10s gastos para regalos 
que pueden ir desde viveres, abarrotes, ropa, calzado, muebles, articulos de linea 
blanca, perfumeria, vajillas, iibros y revistas; se puede limitar ljnicamente a libros, 
revistas, probablemente ropa y perfumeria; que acaso se le regaiara viveres, articulos 
de linea blanca, muebles a un diplomatico o La quien esta destinado?. 

Entre otros gastos sin justification y obscuros se encontro: 

".... el Cisen (Centro de Investigation y Seguridad Nacional) tiene un 
presupuesto de 308 millones para "ayudas y transferencias", pese a no 
tener organismos dexoncentrados que dependan de el. 'LA quien da el 
Cisen esas ayudas, que en el presupuesto aparecen sin destinatario 
identificad~"'~ 

Los acontecimientos recientes nos han dejado obselvar que en nuestro pais 
el espionaje si se da en serio; el Cisen no es la tinica partida destinada a esta 
actividad. Se puede encontrar en el presupuesto, a manera de secret0 de estado, sin 
que la opinion ptiblica este enterada partidas destinadas a grupos antiterroristas y en 
forma exueta y velada las cantidades asignadas ai Estado Mayor Presidencial, 
organism0 del cual no se da mucha informacion: 

'Los expertos consultados por este semanario coinciden en que la 
informacion sobre el Estado Mayor Presidencial esta muy restringida. 
Incluso el General Garfias Magafia, uno de 10s principales historiadores del 
ejercito quien paso mas de cuatro decadas en la institution, dice no Saber 
con certeza cuantos miembros tiene el Estado Mayor Presidencial y el 
Cuerpo de Guardias Presidenciales, que depende operativamente del 
primero. De acuerdo a un analisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federacion para el ejercicio fiscal de 1999, el Estado Mayor 
Presidencial cuenta con una partida anual de casi 440 millones de pesos... 
representa la mitad del presupuesto del Senado de la Republics; es casi dos 
veces mas grande que el de la Direction General de Protection y Asuntos 
bnsulares, de la Secretaria de Relaciones Exteriores, que da senricio a 
varios millones de mexicanos que viven en el extranjero; es mas de dos 
veces mayor que el de la Subsecretaria de Prevencion y Control de 
enfermedades, de la Secretaria de Salud; tres veces mayor que el de la 
Subsecretaria de Pesca, de la Semarnap y representa mas de dos terceras 
partes del presupuesto de la Secretaria de ~ur i smo. " '~  

- 
"' Idcm. 
Is BELTRAN DEL RIO Pascal, "Los ~rrsidentcs v el Eslado Mayor Pmidcncial: una relacion quc wrviRi6 la 
naruralcla dcl Ei6nilo. El under de las armas. cobiiado oor el ooder ~olitico", Seecion Entrevistas. Proceso 
nlimero 1183 del4 de julio dc 1999. Mlxico D.F. 



Lo oscuro de este organo no radica solamente en que no sabe 
acertadamente el nljmero de personas que lo componen, para determinar asi si su 
presupuesto esta justificado o no, sino las actividades que realiza: 

"La protecci6n de personas iomenzando, por supuesto, con el 
Presidente de la Repljblica y de quien se ordene (siendo el Presidente el 
que ordena) se ha convertido en la principal actividad del Estado Mayor 
Presidencial. Y ia aparente dixrecionalidad con que lleva a cabo esa labor 
de resguardo es un tema de intensa poiemica y esti en el centro de las 
criticas que se hacen al organism0 militar Dicha discrecionalidad parece 
haber permitido que miembros del Estado Mayor Presidential escoltaran a 
Ra61 Salinas de Gortari, despues de que su hermano dejara la presidencia, y 
posteriormente se vieran enredados en las investigaciones sobre el 
asesinato de lose Francisco Ruiz Massieu .... 

Luis Gutierrez Oropeza palticipo (y le valid su asenso corno titular del 
EMP) en la campaiia presidential de 1964 ... le toco proteger la vida del 
candidato presidential cuando fue agredido por normalista, en la Plaza de 
Armas de la ciudad de Chihuahua, el 5 de abril de ese aiio, segun consta en 
un archivo de la desaparecida Direccidn de Investigaciones Politicas y 
Sociales (el Cisen de aquel momentde7), obtenido por el reporter0 Antonio 
16quez en el Archivo General de la Nacion ... se usaron niiios de una exuela 
primaria federal para hacer una vaila a su candidato en el malogrado acto 
de campaiia"188 

El Estado Mayor Presidential estuvo implicado intimamente en 10s sucesos 
de la Plaza de Tlatelolco en 1968; en el magnicidio del candidato a la Presidencia Luis 
Donaldo Colosio y en el asesinato de lose Francisco Ruiz Massieu, todo con cargo al 
erario publico. 

Un asunto tan ilicito y discretional con tintes megaconstitucionales, como lo 
es el FOBAPROA, hoy IPAB r e b a ~ n  por mucho a cualquier ~ b r 0  asignado al gasto 
social: 

"Ante el compmmiso asumido por el gobierno federal con 10s 
organismos financieros internacionales -F.M.L, B.M. y BID-, como condition 
para 10s apoyos crediticios que hicieron posible poner el "blindaje" a la 
economia, el rescate a la banca esta marcado como una prioridad 
fundamental en el Presupuesto de Egresos de la Federation para el proximo 
aiio .... se pretende destinar para seguir atendiendo las necesidades de 
financiamiento de la deuda adquirida con 10s bancos tendri un crecimiento 
de 4O0/0 d l o  para cubrirles intereses derivados de 10s pagares de 
FOBAPROA .... las transferencias presupuestarias para ese fin pasarin -si se 
aprueba la propuesta oficial (como paso, orquestado por ambos partidos de 

18' LOS C O ~ C ~ ~ ~ O S  m cuniva son nuesms. 
'" BELTRAN DEL RIO Pascal, Proeew, arriba cllado. 



derecha) de 25 mil millones de pesos a 35 mil millones ... Sin embargo, las 
necesidades de capital del Instituto para la Proteccion al Ahorro Bancario 
(IPAB) -organism0 que sustituyo al FOBAPROA y que se encarga desde este 
aiio del rescate bancario-, no paran ahi ... requerira un total de 59 mil 500 
millones de  peso^.""^ 

Los pagos irregulares del Fobaproa se hicieron desde 1995, debido a que en 
10s Presupuestos de Egresos no tuvieron un rubro en especifico, sino que fueron 
incluidos en 10s rubros de otras entidades: 

' ... 10s pasivos del Fobaproa se pasaron al Ipab, ya que varias partes 
se distribuyemn entre otras instituciones. Por ejemplo, el credit0 del Banco 
de Mexico al Fobaproa (mas de 60,000 millones de pesos) se quedo en ese 
Banco y sera pagado utilizando el remanente de esa institution. Los 
creditos carreteros (87,000 millones de pesos) se concentraron en un 
fideicomiso de Banobras (el Farac) y otros pasivos se ubicaron en N a f i n ~  y 
~ancomext."'~~ 

Al igual que en diciembre de 1998, Juan Moreno Perez asesor en economia 
del PRD junto con varios estudiantes universitarios revisaron punto por punto la 
iniciativa del Ejecutivo de la Uni6n del Proyecto de Presupuesto de Egresos, el 
resultado no fue diferente al aiio que le antecedi6. No obstante las discusiones de 10s 
legisladores, y la atenci6n de 10s medios se centraron en la practica dixrecional y poca 
transparencia del presupuesto en pe rjuicio del gasto social y que beneficia a un sector: 

"El gobierno, dice el dictamen de la oposicibn, nada hizo en el curso 
del aiio por superar la debilidad de la estructura fiscal, por lo que cada vez 
son menores 10s ingresos tributarios. Antes de impulsar una reforma fiscal 
que acabe con 10s tmtamientos especiales que permiten a las grandes 
empress eludir el pago del irnpuesto, el gobierno opt0 -sugiere- por 
reducir el gasto pljblico: el presupuesto para el proximo aiio, ~ b r e  todo en 
la pate programable del gasto, sera el menor de 10s tjltimos 20 aiios ... El 
PRI atac6 con todo para recuperar 10s 2 mil 500 millones de pesos que la 
oposici6n le quiere quitar al IPAB para distribuirlos entre 10s sectores de la 
poblacion con mas necesidades, particularmente para incrementar las 
pensiones de casi millon y medio de jubilados ... "I9' 

Podemos brevemente analizar muchos de 10s problemas sociales, para 
llegar a la conclusidn de que el gobiemo no esta atendido su principal tarea frente a 
10s ciudadanos: gobernar para todos con justicia, igualdad, equidad y bien comljn; es 

'%IARGAS MEDMA Agustin. "El aaslo sometido a 10s oreanismos financier03 inlernacionales" Sccci6n 
Finanzar, Pmesa nbmero 1202-21 del I S  de novicmbre de 1999. Mtrico, D.F. 
'" GARAVlTO ELiAS Rosa albina. "Presupueslo: hacia una nueva mlsei6n Eiecutivo Le~islalivo", Pbg. 67. 
@6rum aim VIII, niuncm 69, novicmbre - dieicmbn de 1999. Mtxico, D.F. 
"' ACOSTA CORDOVA Carlos Y VARGAS MEDMA Aguslin "La diserecionalidad dcl Eiecutivo, contra el 
afin fiscalidor de la  opasici6nW, Sccci6n Repartaje, Pmeso nbmcro 1208-06 del 27 de diciembre de 1999. 
Mexico D.F. 



una forma irresponsable de gobernar el destinar mayor capital a banqueros que a 
otros sectores sociales, pues entonces se puede causar descontentos masivos por 
parte de uno o varios sectores de la sociedad; por ejemplo en el conflicto universitario 
de 1999, consideramos particularmente que al tiempo que el descontento social creci6 
y estallo, a la autoridad federal y a muchos legisladores no les intereso; el conflicto 
universitario tiene uno de sus principales origenes en el poco presupuesto que se le 
asigna anualmente, de acuerdo a declaraciones del entonces rector Francisco Barnes 
de Castro: 

"Apenas hace unos meses, conocimos el proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federacion, ciertamente el mas austero de 10s Clltimos aiios, 
como consecuencia de la baja en 10s precios del petr6leo y de las crisis de la 
globalidad que azotan a 10s paises. En el se preveia un fuerte recorte en el 
presupuesto especifico de inversi6n para las instituciones federales de 
educaci6n superior. Ante esta grave perspectiva la UNAM, junto con otras 
instituciones publicas de educacidn superior, expum con toda honestidad y 
veracidad las consecuencias de un recorte de la magnitud propuesta."'" 

El problema de fondo no es una cuesti6n de 20 centavos o de mil pesos, la 
exigencia social y justa es que el gobierno federal asuma la responsabilidad de la 
educaci6n pirblica, gratuita y laica en el pais; el tener una poblacion preparada, nos 
posibilita a que esta tenga acceso a un mejor trabajo, el que obviamente es mejor 
remunerado y que indudablemente se reflejara en su capacidad de compra y pago, lo 
que alentara a la economia nacional; per0 esto estropea totalmente 10s sueiios y 
aspiraciones de nuestros gobernantes de tener una poblaci6n maquiladora para llegar 
a obtener altas cifras en el ramo exportador y demostrar que sus programas de 
foment0 son efectivos, al igual que la politica econ6mica aplicada; para asi convencer 
a nuestros compatriotas de ser tknicos en jardineria y entonces tambien exportar 
humanos. 

Desde este pupitre unimos nuestras voces para exigir se aplique sin titubeos 
el principio contenido en el articulo 3 constitutional el cual versa acerca de que toda 
la education que el Estado imparta sera ptiblica, gratuita y laica. 

No podemos pedirle a 10s obreros que paguen las colegiaturas de sus hijos 
en iguales cantidades que 10s padres profesionistas, industriales, banqueros, 
Inversionlstas; mientras no exista una verdadera distribuci6n de la riqueza econ6mica, 
que debe implementar el Estado, es imposible, si 10s safarios obreros no afcanzan para 
nada. Pero a pesar de que se le niega mayor presupuesto, las universidades publicas, 
pese a recibir todo tipo de embates y calumnias, siguen egresando de sus aulas 10s 
mejores profesionista, 10s mejores investigadores, 10s mejores catedraticos, 10s 
mejores analistas. 

- 
Iq' MENSAJE DEL RECTOR (FRANCISCO BARNES DE CASTRO) A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, 
"Universidad m n s a b l e ,  socicdad solidaria", Primera plana, Gaccla UNAM n(lmem 3,254 de Lunes IS de 
fcbrero dc 1999. Ciudad Universitariana. Mexico D.F. 



Per0 aun cuando se transformen las estructuras economicas del pais, el 
Estado seguira teniendo la responsabilidad de seguir impartiendo educacion pubiica, 
gratuita y laica; por que si no lo hace romperia con una relacion gobernado - 
gobernante; el gobierno al desentenderse de sus obligaciones, empuja forzadamente 
al gobernado a proveerse de todas sus necesidades, y en el caso de que no prestara 
ningun servicio no tendria raz6n de existencia 10s impuestos, ni contribuciones. 

A unos meses de este grave conflict0 el Presidente Vicente Fox Quezada no 
comprendio o no entendio la magnitud de lo que significa el presupuesto para la 
educacion pliblica, en el primer period0 legislative trataba de chantajear la aprobacion 
del alza de impuesto sobre el consumo de alimentos y medicinas para aumentar el 
gasto social en el rubro de educacion: 

"Mas presupuesto a educacion, si se aprueba la reforma fiscal: Fox ... 
reconoci6 ayer que el presupuesto de 2001 para la educacion no se 
incrementara, como era su intention, y que ese sector tendra que esperar a 
que el Congreso apruebe la iniciativa de reforma fiscal... reconocio que su 
compromiso de incrementar 10s recursos para la educacion debera 
posponerse y estara sujeto a su propuesta de reforma fiscal, que incluye 
aumentar el N A  y grabar medicinas y alimentos, entre otras medidas."lg3 

Observamos que en ambos caws afecta en su mayoria a 10s mismos 
sectores sociales, a 10s que historicamente no se protege, siguiendo ademis la 
practica dixrecional y arbitraria de disponer para si y para sus colaboradores 
magnanimos sueldos con cargo al erario federal: 

'El lunes, Mattha Sahagljn confirm6 que 10s resp0n~bleS de las nueve 
cwrdinaciones reciben, desde agosto, un sueldo de 85 mil 300 pesos 
mensuales, similar al de un secretario de Estado ... la vocera, habia dicho 
este miercoles daria toda la inforrnacion para aclarar el tema de 10s salarios 
de 10s 18 cwrdinadores del equipo de transition que, originalmente, no 
recibirian 'ni un solo centavo' y todo lo 'hadan por amor a Mexico' ... se 
esperaba que la responsible del area de comunicacion ofreciera algun 
reporte, per0 no fue asi; inesperadamente el que sali6 fue el propio 
Presidente electo, quien segljn infiri6 Sahagbn hace dos dias, devengaba un 
salario semejante al del Presidente Zedillo, de 167 mil 41 pesos 
mensuales ... Fox debi6 salir para aclamr las 'inferencias' de su wxera y la 
confusion que durante la gira que el martes realiz6 por lalapa el mismo 
provoc6, cuando a la petition de que confirmara si estaba "cobrando un 
salario presidential", contesto: 'como ustedes tienen sueldo, nosotros 
tambien ..."'" 

'" VENEGAS Juan y URRUnA Alonw, "'A~lars Fex mmh gasto a edueaW6n''. Encaberado y Seeci6n Soeiedad y 
i~aticia. LaJomda ndmem 5858 del iuevcs 21 de dicicmbre de 20W. Mtr ica  D.F. Pbe. 38. ,..~ ~ .. -~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ " 

EDITORIAL. "Ammne Fox eanlra la Drcnra Fslve a o m  medios rcvrlar furnleo whre el csolonale en ru 
contra. Ad\!enc quc abnd 1nvcslaaci6n. la Sccrclana de Gabemac.6n rcchaza cslar tn\olucrada ". Enclbcndo y 
Snc16n Polilica. La larnada d m c m  5768 del lucvci 2 1 dc scplncmbm dc 2WO. M(r!cu D F Psg 3 .  5.6.7 y 8 



El Presidente electo muy probablemente no previo que en el acuerdo 
metaconstitucional con el Ejecutivo Ernesto Zedillo, este no le resguardaria la 
informacion de 10s salarios irregulares del primer presidente no priista, el mantener 
oculta esa clase de informacion con personas de mismo partido es tal vez apego a las 
costumbres partidarias, per0 con alguien que es supuestamente oposici6n es 
simplemente un albazo politico. 

En esos momentos 10s salarios que todo el equipo de transicion y el propio 
Fox percibian eran irregulares, pues todavia el Presidente electo no tomaba posesi6n y 
10s "coordinadores de area" alin no tenian su nombramiento oficial, violentando 
agresivamente 10s actuales articulos 126, 127 y 128 constitucionales. 

El articulo 126 fue transgredido, pues trata de circunxribir al Ejecutivo 
Federal una vez aprobado el presupuesto, para que este no utiiice recursos que no 
fueron analizados y discutidos previamente por el poder legislativo, pues seiiala 
claramente: "No podra hacerse pago alguno que no est6 comprendido en el 
presupuesto o determinado por la ley posterior."'g' 

Como ya se habia mencionado ni el Presidente electo, ni su equipo en 
aquellos momentos aun no juraban guardar la Constituci6n o m o  lo indica el articulo 
128 constitutional: "Todo funcionario pbblico, sin excepci6n alguna, antes de tomar 
posesion de su encargo, prestara la protesta de guardar la Constituci6n y las leyes que 
de ella emanen."'" 

De acuerdo al parrafo que antecede el equipo de transition, ni el Presidente 
electo aljn no eran funcionarios cuando ya obtenian salarios anAlogos, sin que 
estuvieran contemplados en el presupuesto de egresos para ese aiio; por ambos 
motivos es que creemos que ni por asorno pueden invocar el articulo 127 
constitwmnal como lo intentaron, pues el presupuesto juridic0 que contempla dicho 
articulado, no es en el que se encuentran estos seiiores. 

'El Presidente de la Repfiblica, 10s ministms de la Suprema Corte de 
lusticia de la Nacion, 10s diputados y senadores del Congreso de la Union, 
10s representantes a la Asamblea del Distrito Federal y 10s demis sewidores 
pljblicos recibirhn una rernuneraci6n adecuada e irrenunciable por el 
desempeiio de su funcion, empleo, cargo o cornision, que seri determinada 
anual y equivalente en 10s Presupuestos de Egresos de la Federation ...."19' 

Esta situacion genero diversas opiniones, algunas aprobaban la situacion, 
otros no tanto, hubo quien enunciando 10s anteriores articulos constitucionales 
declararon: 

''' CONSTlNClON POLlTlCA DE LOS ESTADOS UNlDOS MEXICANOS (COMPILA IV). 
'* CONSTlNClON POLlTlCA DE LOS ESTADOS UNlDOS MEXICANOS (COMPILA IV). 
"' CONSTlNClON POI.ITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (COMPILA IV). 



"Leonel Godoy: Fox, su equipo y Gurria, incurren en peculado .... por 
destinar recursos pliblicos al pago de salarios del equipo entrante en el 
Ejecutivo Federal ... no tienen justificaci6n alguna para percibir salario 

iBienvenidos al ejercicio del gobierno!: PRI. Marti Batres: el cobro de 
salarios mancha el proceso de transicion ..."'" 

Ante esta reaccion probablemente esperada, el Presidente Ernesto Zedillo 
Ponce de Le6n a traves de la Secretaria de Hacienda dio a conocer a la opinion pljblica 
la solicitud de fondos para el equipo de transicion solicitado por el propio Fox. 

"Con base en la solicitud de un fondo de transicion planteado por el 
Presidente electo, seiior Vicente Fox Quesada al Presidente Dr. Ernesto 
Zedillo Ponce de Leon el pasado mes de julio, la Secretaria de Hacienda y 
Craito Pljblico ha diseiiado un esquema de apoyo que, sustentado en las 
normas vigentes, cumple plenamente requisitos de legalidad y transparencia 
y facilita 10s trabajos inherentes al cambio de Administracion 
gubernamental. 

Especificamente, con Fundamento en lo dispuesto en 10s articulos 
25,26, 57 y 72 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federation 
para el Ejercicio Fiscal del aiio 2000, as: como en 10s numerales 62, 143 y 
215 del Manuel de Normas Presupuestarias para la Administracion Pliblica 
Federal se otorgara un apoyo con las siguiente caracteristicas ... 

A la fecha, se han otorgado 185 contrato de servicios profesionales 
por honorarios con un promedio de $32,263.92 brutos, que hacen un 
importe rnensual de 5.9 millones & pesos, antes de impuestos, con 
termination el proximo mes de noviembre ... 

Gastos de operation y divenos. La aportacion de recunos del 
Presupuesto a un fideicomiso privado para otros gastos del Equipo de 
Transic ih... hasta ahora, 10s recursos aportados al fideicomiso suman 8.5 
millones de pesos y se encuentra en tramite una aportacion adicional por 
1.8 millones de pesos..."'" 

Aljn cwndo el wmunlcado de prensa de la Secretana de Hacienda motiva y 
fundamenta la erogacion de ese gasto, dexle nuestra particular opinion se intenta 
explicar con una ley secundaria la violacion a la carta magna. 

'" ler. Notl. OLAYO Ricardo, BALTAZAR Elia Y ROMERO S. Gabriela "Juicio wlilico al liNlar dc Hacienda. 
Leanel Godov: For, su e w i w  v Gunia, incunen cn Deculado". 2da nota. PEREZ Ciro "iBienvcnidos al eiercicio 
del cobiemo!: PRI. Mani Barns: el cobm dc  sslarios msncha el 0-0 de iransici6n3: , ambas oolas se 
encucnvsn en la w i 6 n  Politics. La Jarnada nlimcm 5768 del juevcs 2 1 dc septicmbrc de 2 W .  Mexico D.F. 

UNlDAD DE COMUNICACI~N SOCIAL DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDIT0 PUBLICO, 
" ~ p o v o  ceon6mieo para la lmnsici6n gubernamental". Comunicado de Prcnsa nbmero 118lW. Mtxico, D.F. s 18 
de septiembrc del2MX). 



La exception hecha al Presupuesto de Egresos de la Federacion del aiio 
2000 respecto de 10s salarios irregulares de su equipo de transicion no fue la ~inica que 
realizara el Presidente electo Vicente Fox Quezada, pues ofrecio el 1 de diciembre de 
2000 una suntuosa fiesta en el alcazar del castillo de Chapultepec con motivo de su 
toma de protesta la cual tuvo un costo aproximado de siete millones de pesos por elio 
algunos medios impresos la bautizaron como la "fiesta f a r a ~ n i c a " ~ ~ ,  esta asignaci6n 
ademas de no haber estado prevista por el Presupuesto de Egresos de la Federacion 
de ese afio, consideramos que va en contra del articulo 39 del mismo Presupuesto de 
Egresos. Ubicado en el Titulo Cuarto, Capitulo I Disposiciones De Racionalidad, 
Austeridad Y Di~ip l ina Presupuestaria a la letra dice: 

'Las erogaciones por 10s conceptos que a continuacion se indican 
deberin sujetarse a criterios de racionalidad, austeridad y selectividad, 
confone a lo siguiente: 

I. Gastos menores, de ceremonial y de orden social, comisiones de 
personal al extranjero, congresos, convenciones, ferias, festivales y 
exposiciones. ...'''I 

Para 10s comunicologos y analistas politicos este hecho paso inadvertido, 
sus comentarios por aquellos dias se centraban en el bono sexenal de 10s burkratas, 
el cual no 610 no se encontraba contemplado por el Presupuesto de Egresos, si no 
que prohibia a las entidades pliblicas a proporcionarlo a sus trabajadores: 

"Articulo 54. Las dependencias y entidades no otorgaran ninglin 
estimulo, pago o compensaci6n especial a 10s sewidores pliblicos, con 
motivo del termino de la presente administracion del Ejecutivo Federal. 

De la misma manera, 10s Poderes Legislativo y Judicial, asi como 10s 
organos autonomos por disposici6n constitutional, deberan abstenerse de 
cubrir cualquier tipo de estimulo, pago o cornpensacion especial a 10s 
servidores pljblicos a su sewicio, con motivo del termino de su encargo 
legislativo o judicial, o bien por el termino de la administracion 
corre~pondiente."~' 

La presion ejercida por ios burkratas, ademas de la amenaza latente de un 
paro nacional de sewidores pliblicos, f w  el mOtiv0 para que el Eje~utiv0 de la Union 
en ejercicio otorgara el tan ansiado bono sexenal, tradition que empezara el 
Licenciado 106 L6pez Portitlo. 

El lunes 11 de diciembre de 2000 el Secretario de Hacienda Francisco Gil 
Diaz present0 a la Gmara de Diputados la iniciativa del Presupuesto de Egresos para 
el ejercicio del aiio 2001, las propuestas de la nueva administracion no diferian en 
mucho de la anterior administracion, 10s mismos legisladores lo sefialaron como: 
- 
mEDITORIAL, La Jomada numcro 5387 dcl)uevcv 30 dc nov~crnbrc dc 2 W 0  
'.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DE In FEDEMCI~N DEI. AN02000 
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'... es que se apega celosamente al scripltrazado y puesto en marcha 
en 10s ultimos aiios, tanto que hasta 10s propios legisladores panistas se 
califica el programa economico del 2001 como 'mas de lo mismo' con sorna, 
priista y perredista han dicho, sobre todo el Presupuesto, que es 'rnenos de 
lo mismo' - en alusion de que el gasto publico para el a60 entrante es no 
solo el segundo mas bajo en proportion al Producto Interno Bruto, de 10s 
ultimos 22 aiios, sino aun mas restrictivo -""j 

La iniciativa del Presupuesto nos demuestra que las promesas que realizo 
Vicente Fox en campaiia, no fue mas que demagogia y paliativos politicos de 10s 
cuales se vali6 para promocionar 'su voto util". 

"El hoy Presidente de la Repljblica, en efecto, debio archivar muy pronto - 
apenas terminada la fiesta por su arribo al poder- muchas de las promesas que lo 
llevaron a la primera rnagistratura del pais. 

Por lo pronto, con 4.5% de crecimiento economico anunciado en 10s 
documentos que definen el prograrna econ6rnico -contra el 6% que 
pronosticaba en campaiia para su primer afio; 'en el tercer o cuarto aiio, la 
economia empezara a crecer a 7%', aseguraba- no podran generarse el 
mill611 350 mil empleos anuales que permitirian a Mbxico 'dejar de ser un 
pais d l o  de maquiladoras y de ~ l a r i o s  minimos de miseria... el nuevo 
gobierno decidio que la economia nacional no debia crecer en el 2001 mas 
de 4.5%; que, incluso, habia que meterle freno (as; que nos 0lvid~1770~ 
tambin del miildn 350 mil nuevos emptws y de un aumento significavo 
del sdlario) .... De igual forma, en el 2001 no habr6 espacio tampoco para 
iniciar la 'revoluci6n educativa' -tan traida y llevada en la campafia- la hnica 
formula, segljn Fox, 'para que el crecimiento economico se transforme en 
reducci6n sustancial de la pobreza' ... en sus cilculos aseguraba que si era 
posible dedicar el 8% del PI0 a educaci6n ... De hecho, en el Proyecto de 
Presupuesto para el aAo entrante, de 20 programas para el combate a la 
pobreza, a 13 se les asign6 un gasto menor al que ejercieron este afio. A 
reserva de lo que decidan esta semana 10s legisladores ...."' 

Las negociaciones que realizaron 10s diputados q u e  se dieron debido a la 
composition que actualmente integra la Cdrnara- lo que se reflep en que las 3 
fracciones parlamentarias votaron a favor en lo general aprobando el Presupuesto de 
Egresos de la Federaci6n para el ejercicio de 2001, el cual asciende a un bill6n 361 mil 
866 millones de pesos; lo mas sobresaliente de la cesi6n se public0 en todos 10s 
diarios vespertinos: 

lo' ACOSTA CORWVA Carlor, "El Pmsupuesta de Fox. 'menas de lo rnismo'; Seccibn Palitica, Proceso 
nlimcro 1260 del24 dc dieicmbm de 2000, Mtxico, D.F. 
'" Idcm. (la evniva es nuesm) 



'El gasto al Poder Judicial se redujo en mil 500 millones de pesos; el 
del Instituto Federal Electoral en 250 millones, cifra similar a la que se 
disminuyo a la Comisih Nacional de Derechos Humanos. La deuda pliblica 
tambien vio iimitado su gasto en dos mil 150 millones, mientras la partida a 
10s adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) cay6 en mil 500 
millones de pesos. 

Estos ajustes al gasto permitieron que el apoyo productive al 
desarrollo rural incrementara su partida a cuatro mil millones ... A su vez el 
presupuesto al sector educativo se incrementari en mil 405 millones de 
pesos, en tanto 10s jubilados y pensionados del IMSS ISSSTE, las Fuerzas 
Armadas y de Ferrocarriles saldran beneficiados con una partida del tres mil 
500 millones. 

En mil 593 millones 900 mil pesos se aumento el gasto al Ram0 28 
correspondiente a las participaciones de entidades federativas y municipios. 
Es importante seiialar que el Distrito Federal fue reintegrado al ramo 33 de 
aportaciones federales para entidades federativas y municipios ...'"05 

Otra facultad discrecional del Ejecutivo Federal que deriva en el 
Presupuesto de Egresos es la creacion de 10s organos que preve el articulo 3 de la Ley 
Orginica de la Administraci6n Pbblica Federal. 

Por su simple denominaci6n podemos percatarnos que la economia national 
incide en todos 10s 6mbitos financieros de pais, con un impacto incluso que va mas a116 
de sus fronteras. 

Al ser tan extensa la labor del Ejecutivo Federal en el despacho de 10s 
negocios administrativos, el articulo 90 constitucional contempla que la administraci6n 
pljblica federal sera centralizada y paraestatal. 

Con motivo de que las relaciones del Estado se han incrementado y 
diversificado durante las ultirnas dhdas,  aunado esto al desarrollo tecnol6gico la 
administraci6n publica se ha vuelto mas compleja, esto ha hecho que el Primer 
Mandatario utilice distintos instrumentos juridicos- administrativos- econ6micos para 
llevar a cabo sus tareas y fines. 

Estos instrumentos juridicos- administrativos- ecordmicos se encuentran 
previstos en 10s articulos 1 y 3 de la Ley Organica de la Administration Pljblica: 

"Articulo 3. - El Poder Ejecutivo de la Uni6n se auxiliara en 10s 
terminos de las disposiciones legales correspondientes, de las siguientes 
entidades de la administraci6n pbblica paraestatal: 

'" OROZCO Mbnica. "A~rueban Pnsu~ueslo". Secci6n Polilica. El Universal Grafico nlimero 25, 176 del viemcs 
29 de diciembre de 2000. Mexico, D.F. 



I.- Organismos descentralizados; 

11.- Empress de participacibn estatal, instituciones nacionales de credito, 
organizaciones auxiliares nacionales de credit0 e instituciones nacionales de 
seguros y de fianzas, y 

El Ejecutivo ha utilizado estos instrumentos para auxiliarlo en casi todas las 
ramas de la economia: 

"Su objeto puede consistir en: 
1. Prestar o administrar un sewicio pliblico; por ejemplo: Aeromexico, 

S.A. (privatizada a partir de 1988), Ferrocarriles del Pacifico, S.A. de C.V. 
(fusionado en 1988 a Ferrixarriles Nacionales de Mexico), y Compafiia de 
Luz y Fuerra del Centro, S.A. (en liquidacibn). 

2. Administrar bienes del Estado, como en el caw de fideicomisos que 
tiene Nacional Financiera de Obras Y Servicios P~blicos. 

3. Prcducir bienes, por ejemplo: Constructora Nacional de Carros de 
Ferrocarril, S.A., y Altos Hornos de Mkxico, S.A. (ambas privatizadas). 

4. Prestar sewicios que no tengan el caracter de sewicio pljblico, como 
la Compafiia Operadora de Teatros, S.A., y Sewicios Forestales, S.A. (en 
proceso de privatizacibn). 

5. Realizar actividades en las que se considera que 10s particulares no 
tienen capacidad de inversibn, o bien, que no son productivas, como por 
ejemplo, Altos Hornos de Mexico, S.A., y Fabrica de Papel Tuxtepec, S.A. 
(privatizadas) 

6. Fornentar nuevas ramas de actividad, o prcducir bienes para 
sustituir importaciones, como Fertilizantes del Itsmo, S.A., y Siderljrgica 
Nacional, S.A. (en proceso de privatizacibn) 

7. Consewar fuentes de trabajo de empress quebradas, o 
abandonadas, por 10s particulares, como por ejemplo, Compafiia del Real 
del Monte y Pachuca, S.A. (pri~atizada)."~" 

Los fideicomisos tambien han sido utilizados para: 

LEY ORGANICA DE LA AUMlNlSlKAClON PUDLICA FEDtKAI. (COhlPILA I V I .  
lJ' ACOSTA ROMtRO. mtgurl. "Tcoria Gcnrral dcl dercrho sdrnm~qtraltvn', Ed~lunal Poma. 12' cdtclbn. 



'1. Regularizar tenencia de la tierra, por ejemplo, FIDEURBE, 
Fideicomiso de Ciudad Nezahualc6yotl, Fideicomiso de Bahia Banderas, etc. 

2. Realizar planes de construcci6n de conjuntos habitacionales para 
personas de bajos ingresos e ingresos medios, pueden citarse 10s relativos a 
las Unidades Presidente Kennedy, Atzacoalco, 10s Reyes - Iztacala, Mixcoac 
- Lomas de Plateros, Lindavista - Vallejo, etc. 

3. Operar cierto tipo de empresas, sin tener personalidad juridica 
propia, en cierta epoca asi se oper6 el Puerto Pesquem de Alvarado, 
Veracruz, y asi opero durante aiios el Fondo de Cultura Economics, 
empresa editorial que fue manejada como fideicomiso del Banco de 
Mexico. 

4. Fondos, 10s q w  se conocen en Mexico como "Fondos de 
Redescuento", utilizados por el Gobierno Federal con recursos 
presupuestarios o fixales, tanto en el Banco de Mbico, como en Nacional 
Financiera. Tales fideicomisos operan como banca de segundo piso, 
tomando en redescuento el papel que la banca recibe al acreditar a su 
clientela. 

Estos fondos tienen prop6sitos especificos, destinados a hacer una 
canalizaci6n selectiva del cr6dito hacia ciertas areas de la economia; 
apoyan, fundamentalmente, a la pequeiia y a la mediana indusbia, a la 
agricultura y la ganaderia, a las exportaciones mexicanas y al equipamiento 
de empresas industriales, para la exportaci6n; al desarrollo turistico; a 10s 
estudios de preinversibn, y al desarrollo de la vivienda de interes social. 

5. Liquidar legalmente instituciones y organizaciones de craito. 

6. Para desarrollos portuarios. 

7. Para realizar la remodelaci6n ~ r b a n a . ' ' ~ ~  

Los organismos descentralizados, por su forma de creaci6n y las funciones 
que desempeiian se les han atribuido las siguientes caracteristicas: 

"a) Que el Estado aporte 10s elementos de capital, naturaleza, 
organizaci6n y regula el elemento trabajo. 

b) Que la empresa se encuentre destinada a producir bienes o 
setvicios para satisfacer las necesidades colectivas, sin que ello implique 
obtener lucro necesariamente. 



c) Que la empresa se encuentre vigilada y controlada en su actividad 
por el Estado, pudiendo seiialar este las orientaciones de la misma. 

d) El r6gimen de la empresa es de normas de Derecho Pljblico y de 
Derecho p r i ~ a d o . " ~ ~  

Como vemos, para que estos organismos dan auxilio a la administration 
pljblica federal deben ser creados par una ley organica que ies de fundamento, esta 
ley debera pasar por el proceso de una iniciativa legislativa; o, tambien pueden 
crearse a traves de un decreto que dicte el Ejecutivo de la Uni6n, en la ley o decreto 
se determinara su objetivo, fin, sus funciones, sus brganos, mecanismos entre otros. 

" Articulo 15. - En las leyes o decretos relatives que se expidan par el 
Congreso de la Union o par el Ejecutivo Federal para la creaci6n de un 
organismo dexentralizado se estableceran, entre otros elementos: 

I. La denomination del organismo; 
11. El domicilio legal; 
111. El objeto del organismo conforme a lo seiialado en el articuio 14 

de esta Ley; 
N. Las aportaciones y fuentes de recursos para integrar su patrimonio 

asi como aquellas que se determinen para su incremento; 
V. La manera de integrar el Organo de Gobierno y de designar al 

Director General asi como a 10s sewidores pljblicos en las dos jerarquias 
inferiores a 6ste; 

VI. Las facultades y obligaciones del Organo de Gobierno seiialando 
cuales de dichas facultades son indelegables; 

VII. Las facultades y obligaciones del Director General, quien tendrd la 
representacii legal del Organism; 

VIII. Sus Organos de Vigilancia asi como sus facultades; y 
IX. El r6gimen laboral a que se sujetaran las relaciones de trabajo. 
El 6rgano de Gobierno debera expedir el Estatuto Organic0 en el que 

se establezcan las bases de organizaci6n asi como las facultades y 
funciones que correspondan a las distintas areas que integren el organismo. 

El estatuto Orginico debera inxribirse en el Registro Pljblico de 
organismos dexentralizados. 

En la extincih de los organismos deber6n obse~arse las mismas 
formalidades estaMecidas para su creacibn, debiendo la Ley o Decreto 
respective fijar la forma y tbrminos de su extinci6n y 1iquidaci6n."'~ 

Tanto la Constituci6n, como la Ley Orghnica de la Adminisbaci6n Phblica 
Federal y la Ley Federal de entidades paraestatales, facultan al primer mandatario 
para crear a un organismo descentralizado; sin embargo personalmente consideramos 
que el Ejecutivo al dar vida juridica a cualquiera de estos 6rganos auxiliares y el hecho 

"Idem. P6g. 541. 
"O LEY FEDERAL DE ENTlDADES PARAESTATALES. (COMPILA IV) 



de destinarle fondos publicos comete un exceso en esta potestad, pues en la via de 10s 
hechos dispone de fondos publicos, sin consultar en absoluto a 10s legisladores. 

Nuestra inconformidad esencial es la utilization de fondos publicos 
ordenados a traves de la creacion de un organismo paraestatal, pues el Ejecutivo al 
hacerlo mediante decreto excluye de la discusion, analisis y aprobacion del legislativo 
en UM materia de su competencia: el presupuesto de Egresos de la Federation, el 
cual contemplara al nuevo organismo; organismo en el que 10s legisladores no 
participaron en su creacion. 

A este respecto consideramos que con el objeto de una mayor participacidn 
en la politica economica por parte del Congreso de la Union, 4ste debe de intewenir 
en el proceso de creacion de 10s 6rganos paraestatales. 

Es decir nuestra propuesta es que todos 10s instrumentos juridic0 - 
administrativos - economicos que contempla la administration pljblica para estatal 
deben de atravesar por el proceso de iniciativa de ley, con el objetivo de que el Poder 
Legislative actlje directamente en la definition de lineamientos de politica economica 
nacional, fortaleciendo as; nuestra forma republicans de gobierno; esto ademas le 
permite a 10s diputados estar completamente informados de la nueva entidad, su 
objeto, su fin, sus facultades, sus funciones; esto les permitiria destinarle 10s fondos 
pljblicos mas adecuados. 

Con base en lo anterior tambien pmponemos que en ese context0 se 
modirique la Ley de Contabilidad Presupuesto y Gasto Pljblico, para establecer, que 
desde el momento de la aprobacion de la ley de una nueva entidad, la legislatura de 
acuerdo a la importancia y magnitud del proyecto, tambien podri designarle un 
presupwsto a largo plazo; es decir, pmponems que si el fin u objeto del nuevo 
organ0 lo requiere, por su impacto en la economia, se le seiiale un presupuesto que 
valla m6s a116 de un a ib  fiscal. Entendemos q w  esto significa IW seguir con el 
ptincipio de anualidad q w  la mayoria de las teon'as sostienen del presupuesto; estos 
prindpios no son dogmas: 

"Actualmente, dicho principio esta sufriendo serios embates, 
pronunciSndose la doctrina moderna por una flexibilidad de este principio, 
que permita su extensi6n financiers para un period0 de tiempo mayor 
dentro de la existencia juridica de la a n u a l i i  ... Una de las rnodalidades a 
la anualidad presupuestaria seria la adopch  de la doctrina denominada 
"leyes de programas". A t rads de dicho mecanism el Congreso aprwba 
leyes independientes del presupuesto, las cuales contienen un plazo largo, 
previendose al pmpio tiempo su financiacion en cada uno de 10s ejercicios 
afectados. Tal sistema fue adoptado por Francia en su Constitution vigente 
correspondiente a la Quinta Republics (1958)."" 

"' D I P W A W  FAUZI IMMDAM. "Alwna* cansldcractoner lvrid~ca - ccon6micas rcrmlo dcl Pmu~ucno dc 
E-, & Is Fedcrart6n". QUORUM '.Revsla dcl ln,t~wto de lnveatngartonn Leg~rlaava. dc la Chars dc 
Dtpuedos)", 2'Cpaa. Ariu VI. No 57. M e r m  vpuembrc - oeNbrcde 1997. Pbg 74 y 75. 



Con el marc0 juridico vigente, desde hace tiempo se ha hecho manifiesta la 
dixrecionalidad del Presidente en rnateria de empresas paraestatales; y sin entrar en 
un estudio juridico - social profundo de ello, sirnplemente recordarnos el conflict0 de la 
extinta Ruta - 100; empresa de participacion mayoritariamente estatal que prestaba 
un servicii pcibliio y q w  fue declarada en quiebra por un juez de lo concursal y no fue 
liquidada conforme lo establecia la Ley Federal de Entidades Paraestatales, la que para 
el caso seiiala: 

"Articulo 16.- Cuando algun organismo descentralizado creado por el 
Ejecutivo deje de cumplir sus fines u objeto o su funcionamiento no resulte 
ya conveniente desde el punto de vista de la economia nacional o del 
inter& pGblico, la Secretaria de Hacienda y Craito Publico, atendiendo la 
opinion de la Dependencia Cwrdinadora del Sector que corresponda, 
propondr.4 al Ejecutivo Federal la disolucidn, liquidacik o extincidn de 
aquel. Asirnismo pod6 proponer su fusidn, cuando su actividad combinada 
redunde en un increment0 de eficiencia y pr~ductividad."'~ 

Decimos que fue un acto discretional del Presidente pot que la quiebra de 
la R-100 no procedia; pues este era un organismo dexentralizado y M, una empresa 
del sector privado, ademas de que el articulo antes citado en relacidn con el ultimo 
pirrafo del articulo 15 de la misma ley federal de entidades paraestatales, facultan 
Gnicamente para extinguir a las empresas paraestatales al Ejecutivo de la Union a 
traGs de la misma manera en que dicha entidad fue creada, es decir mediante 
decreto o iniciativa de ley. 

4. iQue sucede en caso de no aprobarse? 

El Ejecutivo Federal estaba acostumbrado a que su iniciativa de Proyecto de 
Presupuesto de Egresos fuera aprobada, sin ninguna especie de reclamos por una 
Gmara de Diputados dkil, que dificilmente cuestionaba 10s rubros y partidas. 

Fue en diciembre de 1997 cuando se rompid ese exenario, la Gmara de 
Diputados tambi6n por prirnem vez tenia una integmcion partidaria diferente a otros 
aiios. 

El Presupuesto de EgreMS de la Federacidn para el ejercicio de 1998 fue 
aprobado en 10s Gitimos momentos, sin embargo medios de informacibn escritos 
anunciaron una situacidn inaita e indeseable: la no apt0bacidn del Presupuesto de 
Egresos de la Federacidn por parte de 10s diputados federales, sin embargo, la 
situacidn fue resuelta en el Ambito politico y no juridiio, situacih que no sorprende a 
nadie, pues es parte de la tradicidn estrathica en Mexico, utilizada en asuntos de 
relevancia en donde la derecha y la ultraderecha se respaldan: 



"Finalmente, en medio de acusaciones de 10s restantes miembros del 
'bloque de 10s cuatro", el PAN acepto caminar con el PRI y el Presupuesto 
fue aprobado ..."" 

Los medios de comunicacion advertian la circunstancia como indeseable, 
debido a que dicha situacion no esta prevista por el sistema juridic0 mexicano, y 
efectivamente, ni la Constitucion, ni la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Publico preven la no aprobacion del Presupuesto de Egresos de la Federacion; 
alrededor de tal circunstancia, se dijo mucho ai respecto, desde las voces histericas 
que vislumbraban la paralizacion del pais, hasta el cinismo gubernamental de que el 
Presupuesto de Egresos de la Federacion aplicado en 1997 tendria una thcita 
reconducci6n. 

Sin embargo la tdcita reconduccion es una figura contemplada en el 
arrendamiento y que sus principales caracteristicas son prorrogar el contrato por un 
tiempo indefinido, teniendo la misma renta, pudiendo cualquiera de las partes solicitar 
su terminaci6n. 

En atenci6n a lo anterior consideramos en primer lugar, que el Presupuesto 
de Egresos no puede ser tratado como un contrato, debido a su relevancia e 
importancia pbblica; y en segundo punto, aun cuando 10s actores principales son la 
Gmara de Diputados y el Presidente existen demhs entidades publicas implicadas 
acaso procederh la solicitud de terminacion de la relaci6n contractual, lo que seria 
incoherente. Asi mismo consideramos que dejar al pais sin Presupuesto de Egresos es 
irrespon~ble pues nos conduciriamos directamente a grandes efe~tos econdmicos 
negatives. 

En nueNa historia reciente no ha ocurrido que la Federaci6n se quede sin 
presupuesto, sin embargo es una situation que e puede dar, por ello es que nuestra 
legislaci6n deberia contener una soluci6n juridica. 

En el caw de que no se aprobara el Presupuesto de Egresos de la 
Fedemci6n, 10s sueldos de todos 10s funcionarios p6blicos se seguiria, lo que se haria 
con fundamento en el articulo 75 de la pmpia carta magna. 

"La Gmara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos, no 
podd dejar de seiialar la retribution que corresponda a un empleo que este 
estabfecido por la ley; y, en caso de que por cualquier cirrunstancia se 
omita war dicha remuneracidn, se entendera por seiialada la que hubiere 
tenido fijada en el Presupuesto anterior, o en la ley que estableci6 el 
empleo."" 

= I 3  MARTINEZ VELOZ Jaime, '-10 IW. Saei6n An6lisis. Pmcsa n"mern 1144-23.5 de oehlbre de 
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La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Pliblico requiere de una 
reforma de fondo y forma; de forma porque habla de dependencias que ya no existen 
como las extintas Secretaria de Programacion y Presupuesto y el Departamento del 
Distrito Federal; y si bien sabernos que la funcion de la Secretaria antes mencionada la 
asumi6 la de Hacienda y que el Departamento actualmente es el Gobierno del D.F., 
seria bueno actualizar la Ley de Presupuesto. 

Las reformas que proponemos se hagan de manera sustancial a la Ley de 
Presupuesto, son solo para el caso de que pudiera iniciar nuevo aiio sin Presupuesto. 
La propuesta es que se redacten articulos que permitan a la Camara de Diputados 
aprobar 10s puntos donde no se genere conflicto, es decir donde exista un acuerdo; 
para que, con ellos pueda iniciar sus labores el Gobierno Federal; y en programas, 
ramos o gastos especificos que representaran un desembolso cuantioso -seiialandose 
una determinada cantidad, con la finalidad de que 10s legisladores no difieran todo o 
una gran mayoria- se reserven su aprobacion para seguirse discutiendo, incluso en 
period0 extraordinario si asi lo requiere el tema; teniendo como limite 30 dias 
naturals para que resuelvan wbre todos 10s puntos reservados. 

Asi mismo debe reformase la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Pliblico para restringir las transferencias, reasignaciones o nuevas asignaciones una 
vez aprobado el Presupuesto de Egresos; y d l o  para el caw de que dichas 
operaciones sean urgentes se realicen, enviando enseguida toda la information a la 
Gmara de Diputados, la cual debera tener facultades para fincar todo tip0 de 
responsabilidades a funcionarios que hayan hecho uso indebido de esas 
transferencias, reasignaciones o nuevas asignaciones, incluidos 10s Secretarios de 
Estado. 

La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico debe de establecer que 
este sea coherente con 10s ingresos que se obtengan, pues es irresponsable gastar lo 
que no se tiene. 

"La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Pljblico continua la 
tradition mexicana de restringir el concept0 de presupuesto al act0 de 
prevision de 10s egresos, por tanto, sin incluir a las prwisiones de ingresos. 
En eso se separa de muchos presupuesto del mundo. Indudablemente 
existe una conexion cercana entre ambas previsione~.'"'~ 

Los hombres no podemos prever situaciones futuras e inciertas, sin 
embargo la Ley de Presupuesto podria establecer que en cam de no recaudarse lo 
pronosticado, las reducciones se harian en ciertos porcentajes en todos 10s ramos y 
programas; o Glo a aquellos en que el propio Proyecto de Presupuesto de Egresos 
considere se puedan escindir, esto con el fin de que 10s recortes no sean decisiones 
unifatemles y discrecionales del Ejecutivo de la Union. Actualrnente dicha laguna nos 
sigue afectando: 

"' DE LA GARZA Sergio fmncisco. Op. Cit. Pig. 101 



'El Gobierno Federal recortara de manera inmediata el gasto pliblico 
del 2001 si 10s precios de la mezcla mexicana de petroleo sufren una caida 
severa por debajo de la estimation oficial de 18 dolares por barril, con una 
paridad promedio del dolar de 10.1 pesos ... Se esta contemplando en el 
Presupuesto de Egresos que se hagan recortes inmediatos en dado 
mornento, inform6 el diputado panista Luis Pazos ...'"I6 

Actualmente 10s recortes al Presupuesto se hacen mediante acuerdos 
politicos entre las fracciones parlamentarias, la propuesta que hacemos es que 10s 
recortes y 10s acuerdos deben hacerse con apego a un mecanismo establecido en la 
ley. 

6. Iniciativa de la ley de ingresos. 

Debido a que la Ley de Ingresos determina aproximadamente la cantidad 
que obtendra el Gobierno Federal para sufragar el Presupuesto de Egresos, es el 
motivo por el cual algunos tkricos, entre ellos el catedrijtico Sergio Francisco de la 
Garza, aseguran que la iniciativa de ley de ingresos debe ser dixutida, analizada y 
aprobada por la Grnara de Diputados antes de que entren al estudio del presupuesto 
de egresos; sin embargo noes asi. 

1. Conceptos. 

Los ingresos son 10s que obtiene el Estado por cualquier concepto: 
impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, aprovechamientos entre otros. 

El Diccionario 3uridico Mexicano menciona que la dasificaci6n de 10s 
ingresos del Estado se encuentran determinadas por su sistema ecodmico, es decir, 
por como se encuentran organizados econ6micamente. 

Existen diversas clasificaciones de ingresos del Estado, simplemente el 
maestro Raljl Rodriguez Lobato en su obra cita a 4 tratadistas, inclinandonos por una 
de las clasicas: 

"Una conocida clasificacion financiera de 10s i n g r w s  publicos 10s 
distingue en ingrms originarios y derivados. Son ingresos originarios 
aquellos que tienen su origen en el propio patrimonio del Estado, como 
consecuencia de su explotacion directa o indirecta. Los ingresos originarios 
coinciden con el tipo de ingreso llamado 'producto' ... Son ingresos derivados 
de aquellos que el Estado recibe de 10s palticulares, es decir, que no 

"' TALAMANTES Armando y MONTOYA Karina. "Preven rcconar na$to si cae pncio del crudo". Primera 
Plana. Refarma nitmem 2573 dcl vncrnes 29 de dicicrnbre del2WO. Mexico D.F. 



Provienen de su propio patrimonio .... impuestos, derechos, contribuciones 
especiales aprovechamientos y emprestitos.'" ' 

2. Caracteristicas. 

a. La ley de ingresos tiene una vigencia anual. 

b. Su analisis, dixusion y aprobaci6n iniciara en la Gmara de Diputados 
(articulo 72, inciso h constitucional), la Gmara de Senadores siempre sera la emara 
revisora. 

c. La iniciativa sera enviada por el Ejecutivo de la Union a mas tardar el 15 
de noviembre o hasta el 15 de diciembre cuando inicie su encargo. (artkulo 74, 
fracci6n IV, segundo p6rrafo de la Constituci6n). 

d. El Congreso de la Union es el ljnico facultado para imponer las 
contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto. (articulo 73 fracci6n VII 
Constitucional.) 

e. Principio de legalidad. La Ley de Ingresos le otorga legalidad a las leyes 
especiales en materia tributaria, si la ley de ingresos no contempla a una de ellas 10s 
impuestos contenidos en la misma no podra cobrarios fa autoridad. 

f. En realidad no tiene cantidades exactas de 10s montos que ingresamn al 
erario publico, sin0 m6s bien aproximaciones y sus conceptos. (articulo 1 de la Ley de 
Ingresos de la federation para el ejercicio fiscal de 1999 " En el ejercicio fiscal de 
1999, la Federaci6n percibira 10s ingresos provenientes de 10s conceptos y en las 
cantidades estimadas que a continuation se enumeran ...") 

Los empr6stitos se caracterizan por ser una forma de obtencion de ingresos 
de la federacibn, la ley de Ingresos de la Federaci6n anualmente contempla un mbro 
para ellos, sefialando tambien un limite, al cual le llama techo de endeudamiento. Se 
supone que se solicitan empr&tos para cubrir el presupuesto de egresos que habrd 
de ejecutane. 

AGn cuando son contratados por el Ejecutivo Federal u otras entidades 
gubernativas, es el Congreso de la Uni6n es quien sienta las bases de la forma y el 
alcance que tenddn, su fundamento se encuentra en el alticulo 73, Fraccidn VIII de la 
Carta Magna. 

- 
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El maestro Hugo Rangel Couto es su texto realiza una sinopsis historica que 
ilustra sobre el tema: 

"Mexico ha sido siempre un pais deudor. Nuestra primera deuda 
pljblica exterior fue por $16'000,000 y se contrajo en 1823 con la CaSa 
Goldschmidt y Cia. De Londres. En 1862 al iniciarse la intervencion 
francesa, el adeudo de Mexico ya era considerando la deuda inglesa, la 
espafiola y la francesa, de mas de 81 millones de pesos. Durante el 
Porfiriato se obtuvieron creditos exteriores por 303 millones. 

En 1929 Mexico debia ya 1,089 millones de pesos. A paltir de 1942 se 
recibieron creditos de Eximbank por 34.2 millones de dolares. En 1947 el 
Fondo Monetario Internacional nos prest6 22.5 millones para tratar de 
equilibrar la balanza de pagos de Mexico. Ademas el Banco Mundial nos 
hizo otros prestamos; hasta entonces 10s prestamos no parecen 
exagerados, pero a partir del Presidente Lopez Mateos el endeudamiento se 
intensifica, al concluir su mandato la deuda era de 1,809 millones de 
dolares, pero al terminar el Licenciado Diaz Ordaz se habia duplicado, 
llegando a 3,762 millones de d61ares. 

Cuando el Llcenciado Echeverria entrego el gobierno, la deuda exterior 
llegaba a 20,000 millones de d61ares y las metas que se habian pretendido 
aicanzar con gastos excesivos, no se habian logrado ...."ls 

Los emprestitos actualmente pueden contraerlos entidades o instituciones 
oljblicas, emwro en realidad siempre sera la Naci6n quien en ljltima instancia pague la 
deuda que formalmente no contrajo. 

Fue una disposici6n anomala como la Naci6n se constituyo en deudor de 
ljltima instancia del colapsado sistema Bancario mexicano, el origen de este problema, 
desde nuestro particular enfoque tambien es irregular. 

En 10s ljitimos meses de la adrninistracion del Presidente lo$ Lopez Portillo 
se nacionalizo el sistema Bancario, etapa que duro muy poco, pues desde el inicio de 
la administraci6n del Presidente Miguel de la Madrid Hurtado se emprende el proceso 
de reprivatizacion de la Banca, lo que fue conducido por un Comite integrado por 10s 
que aiios despuCs organizaron su rexate financiem: 

'... el Presidente Zedillo entonces Secretario de Programacion y 
Presupuesto ... participo en las cesiones extraordinarias en que se asignaron 
ios dos Bancos mas grandes del sistema, Banamex y Bancomer, el 25 de 
agosto y el 27 de octubre de 1991, respectivamente, al igual que en la 
cesion en que se asign6 Cremi el 21 de junio de ese aiio. En esos actos 
participi, tambien lose Cordoba Montoya, quien era jefe de la Oficina de la 
Presidencia de la Repirblica; Guillermo Ortiz, hoy Gobernador del Banco de 

- 
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Mexico ... estuvo en la mayoria de las cesiones en que se asignaron 10s 
bancos; y el actual Secretario de Hacienda, lose Angel Gurria, quien era 
subsecretario de esta dependencia, con Pedro Aspe como titular ..."219 

La reprivatizacion se hizo mediante licitaciones; 10s Bancos se vendieron en 
faciles y comodos pagos diferidos a personas que no tenian experiencia bancaria, en 
contradicci6n de como lo establece la Constitucion Politics: 

"Articulo 134 .... Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de 
todo tipo de bienes, prestacion de sewicios de cualquier naturaleza y la 
contrataci6n de obra que realicen, se adjudicaran o llevaran a cabo a traves 
de licitaciones phblicas mediante convocatoria para que libremente se 
presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que sera abierto 
pirblicamente, a fin de asegurar a1 Estado las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a pWo, cacaldad, finano'amiento, oportunidad y 
demas circunstancias pertinentes. 

Cuando las licitaciones a que se hace referencia el pdrrafo anterior no 
sean idoneas para asegurar dichas condiciones, las leyes estableceran las 
bases, 10s pmcedimientos, reglas, requisites y &mas dementos para 
acmfitar la economh, eficacia, eefieruia, imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores condiciones para el Estado. ..."- 

Es conocido por todos que el sistema bancario nacional es medular para la 
economia, que es pieza central para el desarrollo de la industria, de la transferencia de 
capitales; colabora en el proceso de transferencia de tecnologia y de la llegada de la 
inversi6n extranjera, entre otras actividades; el Gobierno lo sabia perfectamente, por 
ello no deb16 dejar el sistema bancario a personas que desconocian el sector y en las 
facilidades en que se hicieron; con ello violento a la Constituci6n, en todos sus 
supuestos: pues no eran proposiciones solventes, eran personas que su eficacia, 
eficiencia y sobre todo honradez, era dudosa y las condiciones en que se dejaba al 
nuevo sistema bancario eran las peores, todo ello aunado a que entre 10s 
representantes gubernamentales no existia la imparcialidad requerida: 

"... al final del proceso de subasta, unos dos aiios despues, result6 
que las puertas de 10s bancos se abrieron sobre todo para 10s dueiios de las 
casas de bolsa, en su mayoria empresarios de nuevo cuiio que se habian 
colado al sistema financier0 por la puerta trasera de 10s mercados burs6tiles 
y que en unos cuantos aiios habia amasado grandes fortunas ... 1986 ... el 
Gobierno Federal contribuy6 ademas al crecimiento espectacular de la bolsa 
al utilizar el mercado b u d t i l  para financiar su deficit mediante 10s Cetes, 
petrobonos y otros valores. Dada la importancia de 10s montos en eStaS 
colocaciones y lo elevado de 10s intereses que se pagaron por ella, la deuda 
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publica interna 'pasa a ser la vertebradora de 10s mercados y las ganancias 
financieras en el pais' ... (lo que tiene relacidn con uno de 10s factores que 
det0n~rOn la crisis economics de 1994, mas adelante h~bIam0S de e//o) De 
todos modos, tras el crack de octubre de 1987, las casas de bola quedaron 
en evidencia, denunciadas por ilicitos tales como violaci6n de contratos, 
falsificaci6n de firmas, alteracion de documentos y estados de cuenta, 
cargos indebidos en las cuentas; hubo incluso denuncias por secuestro, 
amenazas diversas, extorsiones, hostigamiento telefonico ... La casa de 
bolsa que acumul6 mas denuncias fue Obsa, en cuyo consejo de 
administraci6n confluian prominentes empresarios como Guillermo 
Ballesteros, Antonio Madero Bracho, Isaac Saba Raffoul, Adrian Sada y el 
propio Agustin Legorreta, quien como otros de sus m i o s  y colegas, form6 
parte de la Cornision de Financiamiento y Consolidation Patrimonial del PRI 
que apoyo la campafia de Salinas; fue de hecho tesorero de este Comit6, 
que recab6 unos 18,000 millones de pesos, cifra oficial muy por debajo de 
las enormes utilidades que a m a ~  Ob sa... Roberto Hernandez y Alfred0 
Harp Helb (Accival) se quedaron con Banamex; Alonso de Garay (GEM), con 
Banco del Atlantico; Eugenio Gaiza Lagiiera y Alberto Bailleres (Vamsa), 
con Bancomer; Antonio del Valle Ruiz (Prime), con Bital; Madariaga Lomelin 
(Probursa), con Multibanco Marcantil de Mkico; Hugo Villa Manzo y 
Raymundo Gomez Flores (Multivalores), con Cremi. Igualmente, Angel 
Isidoro Rodriguez (Mexival) se hizo de Banpais; Eduardo Canillo y Saba 
Raffoul (Finamex), de Promex; Sada Gonzilez y Saba Raffoul (Obsa), de 
Serfin ; Manuel Senderos, Carlos Gomez y Somoza Alonso (Inverrnkico), de 
Banco Mexicano Somex ...."18 

La mayoria de estas personas se encontraron en la "famosa cena en casa 
de Ortiz Mena, en abril de 1993, en la que el Presidente Salinas de Gortari pa9i la 
charola 39 magnates para que costearan la 'independencia' del PRI, tasada entonces 
en unos 1,000 millones de d61ares"F2 Carlos de Jesus Cabal Peniche canalizo 
diredamente o mediante 'empresas canalizadoras' a dos fideicomisos creados por el 
PRI mas de 32 millones de pesos que recibi6 de Banco Uni6n para financiar 10s gastos 
en la campaiia presidential de Ernesto Zedillo Ponce de Le6n en 1994, lo que causaron 
quebranto a la instituci6n financiera.'Ou 

Una vez que 10s especuladores ganaron las licitaciones con facilidades de 
pago, al frente de 10s bancos para cubrir dichos adeudos realizaron prestamos 
cruzados entre 10s bancos y autoprestamos que no fueron respaldados por ninguna 
garanhs como lo seiiala la Ley de Instituciones de Craito. Podemos decir, ademi, 
que nunca olvidaron su origen, pues muchos bancos realizaron p r a c a s  especulativas, 
lo que 10s colocaba en una posicion de alto riesgo de insolvencia, esto en combinaci6n 
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Con la devaluacion del peso y el irremediable increment0 en las tasas de interes 
llevaron al sistema bancario a un precipicio; como resultado, la cartera vencida Fue 
gigantesca, la mayor parte de autoprestamos y operaciones ilicitas. 

Se implementaron divenos programas para salvar esta situaci6n: la 
reconversion de las deudas con el Acuerdo para deudores (ADE); o con 10s Famosos 
UDIs; las reestructuraciones de deudas con 10s programas de Apoyo para Creditos 
Hipotecarios; o con el Programa de Apoyo al Sector Agropecuario y Pesquero (Finape); 
el Programa de apoyo a la micro, pequeiia y mediana empresa (Fopyme) y la tal vez 
mejor tratada la Unidad Coordinadora para el Acuerdo Bancario Empresarial (Ucabe): 

"(1996 - 1997) Por la Ucabe pasaron 10s asuntos de empresarios del 
'salinismo', como 10s hermanos Martinez Guitron, del Grupo Sidek, Juan 
Diego Gutierrez Cortina, del Grupo GutMy dueiio del Word Trade Center 
(con pasivos de 424 millones de d6lares); Carlos Cabal, de Del Monte ... 
Gerardo de Prevoisin, del Grupo Cintra, controladora de Mexicana y 
Aeromexico; de 10s hermanos Eduardo y Salom6n Saba Raffoul, de 
Corporaci6n Industrial Sigma ... Synkro, de Jose Luis Ballesteros (que debia 
mas que sus activos); Mexicana de encajes (del ex presidente de la 
Concamin, Jacobo Zaidenweber); Conductores Latincasa (del expresidente 
de la Asociacion de Banqueros de Mexico; Carlos Abedrop), Calzado 
Canad6 ... Autobuses Estrella Blanca, Simec, Ecko, Limusa, Grupo adio 
Centro, Krystal ... Seghn el ex banquero Angel Isidoro Rodriguez, El Divino, 
al Fobaproa se Fueron creditos de Banpais de importantes empresas, tales 
c m  Alfa, Bancomer, Vitro, WTC, Mexicana de Aviation, Sigma de 
Monterrey, 'K", Gutsa Hermes, Sistemas Integrales para Transportes, 
Cemento Cruz Azul y muchas mas que eran solventes y recibian creditos de 
tcdo el sector  financier^."'^' 

Fueron varios 10s ilicitos que se dieron en el procedimiento de 
reprivatizaci6n de la banca, la forma de su pago, diversas operaciones Financieras, lo 
que condujeron a la crisis bancaria y la inserci6n de todos 10s debitos en el Fobaproa; 
por todo eso el gobierno, 10s banqueros y las grandes empresas querian que se 
trasladara a deuda pbblica lo m6s pronto posible, sin que antes mediara una 
investigaci6n en las operaciones crediticias que se encontraban en el Fobaproa. 

En el caso del Fobaproa, el gobierno hizo la conversi6n de cartera a pagares 
para cada b a x o  con el objetivo de salvaguardar 10s dep6sitos ahi existentes, dando 
tratos privilegiados a algunos, ya que discrecionalmente el gobierno Federal recibi6 
cartera entregando a cambio pagares, sin exigir en algunos cams las acciones de 10s 
bancos, como lo seiiala el articulo 122, inciso I1 de la Ley de Instituciones de Crcklito. 
Esto no Fue la acci6n juridica m6s grave que hizo el Ejecutivo Federal ya que al emitir 
deuda phblica para el rexate bancario se violo la Constituci6n, pues esto lo debio de 
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haberse discutido y aprobado el Congreso de la Union ya que asi lo establece el 
articulo 73, fraction V I I I  de la carta magna. 

"EL Congreso tiene facultad: 
Para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar 

emprestitos sobre el crai to de la Nacion, para aprobar esos mismos 
emprestitos y para reconocer y rnandar pagar la deuda nacional. Ninglin 
emprestito podra celebrarse sino para la ejecucion de obras que 
directamente produzcan un increment0 en 10s ingresos publicos, salvo 10s 
que se realicen con prop6sitos de regulacion monetaria, las operaciones de 
conversion y 10s que se contraten durante alguna emergencia declarada por 
el Presidente de la Repljblica en 10s terminos del articulo 29. Asimismo, 
aprobar anualmente 10s montos de endeudamiento que deberan incluirse en 
la ley de ingresos, que en su caso requiera el Gobierno del Distrito Federal y 
las entidades de su sector pljblico, conforme a las bases de la ley 
correspondiente. El Ejecutivo Federal informara anualrnente al Congreso de 
la Union sobre el ejercicio de dicha deuda a cuyo efecto el Jefe del Distrito 
Federal le hari llegar el informe que sobre el ejercicio de 10s recursos 
correspondientes hubiere realizado. El Jefe del Distrito Federal informara 
igwlmente a la Asamblea de Representantes del Diskrito Federal, a1 rendir 
la cuenta pljblicafQz 

La deuda pliblica contraida para cubrir el Fobaproa no fue ni para ejecucion 
de obra publica; con ella no se obtiene ninglin ingreso; no conlleva ninguna reguiaci6n 
monetaria y jamas se declaro el estado de emergencia. El problema central de este 
conflicto es que el Ejecutivo Federal convirtio deuda privada en deuda pljblica de 
manera unilateral, sin cumplir las formalidades que plantea la Constitution Politics, 
invadiendo la esfera juridica del Poder Legislative, ya que el linico facultado para 
autorizar el endeudarniento de la Nacion es el Congreso de la Union, a pesar de la 
restricci6n constitutional, el Presidente Ernesto Zedillo paso por encima de ella y del 
cuerpo colegiado. 

Aunque hubo un exceso en las facultades del Ejecutivo Federal, esto fue 
reswlto nuevamente por un acuerdo politico entre 10s partidos de derecha: 

'.... inicio el Gbado pasado en la Grnara de Diputados, concly6 
anoche en la vieja casona de Xicotencatl ... 10s perredistas estaban dolidos 
por el golpe que les propinaron 10s panistas en San Gzaro. Los priistas se 
mantenian en guardia dispuesto a salir en defensa de esta iniciativa (Ley 
Ue Proterudn aIAhom Bamrio). .. el Senador Adolfo Aguilar Zinzer intento 
detener el debate para aprobar el proyecto panista y priista y solicit0 una 
'moci6n suspensiva' bajo el argument0 de que no se habia dimtido a 
profundidad en comisiones, ya que tan sdlo le destinaron unas cuantas 
horas para su analisis, 'la minuta de decreto carece ademas de un respaldo 
tknico suficiente y de una valoracion puntual sobre el impact0 economico y 
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financiero' ... la senadora Rasa Aibina Garavito fijo la postura de su partido: 
'El PAN y el PRI saben que cambiar de nornbre a la iniciativa del Ejecutivo 
para el rescate bancario no cambia su esencia; ademas saben que con su 
voto aprobatorio a esta iniciativa profundizaran la impunidad en el pais ... el 
PAN se suma a la aprobacion de esta iniciativa a cambio de allanarle el 
camino a Vicente Fox Quezada hacia el 2000 ... la aprobaci6n del dictamen, 
es una burla a las facultades de 10s legisladores y a la inteliencia de la 
poblacion. Con esto se esta violando 10s articulos constitucionales 73, en su 
fraccion VIII, el 126, el 25 asi como la Ley General de Deuda PGbiica en su 
articulo 4 fraccion V, porque ademas a espaldas del Congrem ya se han 
erogado entre 1995 y 1998 alrededor de 39 mil millones de pesos, para este 
fraudulent0 rescate bancario, exondidos en el ramo 24... con este 
consentimiento se opta por dejar al sistema politico corrupto, autoritario, 
tradicional y discretional intacto y se renuncia a la certidumbre y a la 
confianza qile brinda la aplicaci6n estricta de la le y'.... luego de 5 horas 
fragosas de discusion 93 Senadores del PRI y Pan otorgaron el si a la 
propuesta de crear el Instituto de Protecci6n al Ahorro Ban~ario'~" 

Una probable ~ l i d a  juridica a este problema pudo haberse dado con la 
intervenci6n de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n en tkrminos del articulo 105 
fracci6n I, inciso c) y con apoyo a la argurnentaci6n del inter& nacionai sustentado en 
la siguiente tesis: 

"IMPORTANCIA TRPSCENDENTE PARA EL INTERES NACIONAL, CASOS QUE 
CARECEN DE, EN QUE LA FEDERACION ES PARTE. COMPIZENCIA DE LOS 
JUECES DE D I ~ O .  La competencia de 10s tribunales federales a que se 
retiere el articulo 104, fracci6n 111, de la Constitution, se surte en las 
controversias en que la Federaci6n es parte, es decir, en aquellas en la que 
la Federaci6n figura como sujeto activo o pasivo de la relacion procesal. La 
forma de gobierno federal adoptada por el articulo 40 de nuestro C6digo 
Politico, impide el conocimiento de ios negocios que afectan en alguna 
forma a la Federacion por 10s tribunales de 10s estados. Pero ya dentro de la 
jurisdiccih de 10s tribunales federales, el conocimiento de 10s negocios que 
a la Federaci6n atafien, no compete en unica instancia al Plern de la 
Suprema Corte de Justicia sino en 10s casos en que se afecta el interes 
nacional, a juicio dei mismo Pleno, que sin duda tiene conforme al artliulo 
I05de nuestra & f a  Magna, la competencia constitucional para determinar 
su propia competencia. Se estma que afectan el interes nacional las 
contmversias que se refieren a 10s actos o a /as leyes de la autoridad 
federalque restringen o vulneran la soberania de 10s estados, o cuando las 
lqes o actos de las autoridades de estos invaden la esfera de la autoridad 
federal e indistintamente reclaman la Federacion o 10s estados el respeto a 
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su soberania, o defienden /as atribuciones o derechos que respeaivamente 
les confiere la Constituciidn ....."' 

Es decir, 10s legisladores pudieron llevar hasta el m6ximo tribunal del pais 
esta controversia constitutional, con motivo del exceso del Presidente afectando 
directamente la esfera juridica del Congreso de la Union, evidentemente por el 
procedimiento juridic0 no se hubiera aprobado en aquellos momentos la conversion de 
10s pasivos del Fobaproa en deuda phblica; quiz6 la controversia se politizara y 10s 
ministros probablemente hubieran resuelto presionados en determinado sentido; esa 
situacidn pudo evidenciar el climulo de irregularidades que rodea la conversion de 
deuda privada en publica. Lo que setviria como ejercicio del derecho de informacidn a 
10s ciudadanos mexicanos. 

En el tema de emprestitos la anterior decision, no fue la primera tomada 
por la administration zedillista; con motivo de la considerable crisis economica que 
ocurrio a finales de 1994, antes de la aprobacion de la Ley de Ingresos de la 
Federacion para el ejercicio fiscal de 1995, la cual en su articulo 2 le autorizaba: 

'Se autoriza al Ejecutivo Federal, por conduct0 de la Secretaria de 
Hacienda y Cr&ito PPljlico, para contratar, ejercer y autorizar cr&itos, 
empr&itos y otras formas de ejercicio del cr6dito publico, incluso mediante 
la emision de valores, q w  no rebase el monto de 17,494.4 millones de 
nuevos pesos de endeudamiento net0 externo, en 10s terminos de la Ley 
General de Deuda Phblica, para el financiamiento del Presupuesto de 
Egrms de la Federacion para el ejercicio fiscal de 1995.'=' 

A pesar de que en dias previos habia tomado posesidn el Presidente Ernesto 
Zedillo, sabia que el peso estaba sobrevaluado y que en su administraci6n tenia que 
devaluarlo, en aquellos momentos el Ejecutivo no intento aumentar el tech0 de 
endeudamiento que contenia la iniciativa de La Ley de Ingresos presentada para su 
dixusion en el Congreso de la Unibn a pesar de que existia una mayoria priista que lo 
hubiera respaldado. 

"... 1994, 10s analistas de Wall Street de pronto tomaron comiencia del 
deterioro ... no cesan de repetirlo algunos economistas cuyas voces 
discordantes fueron de inmediato sofocadas en mano por el concierto de 
alabanzas, el peso aparece peligrosamente devaluado, segbn Dornbusch y 
Werner ... La desconfianza hacia el peso sera mas acentuada tras el 
asesinato, el 23 de matzo de 1994, del candidato del PRI a la Presidencia, 
Luis Donaldo Colosio. Este hecho provoca estupor entre 10s analistas e 
inversionistas neoyorquinos. Para el Presidente Salinas pensar en una 
devaluation resulta inconcebible ... entonces, ciertas contradicciones en las 
que cayeron las autoridades y la agudizacion de las tensiones entre la 
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Presidencia, el Banco de Mexico y la Secretaria de Hacienda en la estrategia 
a seguir. El gobierno opt0 por refinanciar su deuda de corto plazo en pesos 
(Cetes), recurriendo a una deuda a corto plazo en pesos per0 indexada al 
d6lar (Tesobonos) ... En Wall Street la inquietud resurge con el asesinato de 
Ruiz Massieu, secretario general del partido oficial ... Mas atin, hasta el 
moment0 en que estalla la crisis, se oculta a 10s inversionistas neoyorquinos 
el agotamiento de las reservas cambiarias; el Banco de Mexico hace todo lo 
posible por ganar tiernpo y difiere la publicaci6n de sus cifras estrategicas, 
arguyendo el riesgo de un ataque especulativo en tiempos electorales ...'n" 

En el primer0 y en el liltimo informe de gobierno del Presidente Zedillo, asi 
como en 10s informes del Banco de Mexico justificaron esta drastica decision de la 
siguiente forma: 

"La emergencia economics que Mexico afrontd a partir de 10s liltimos 
dias de diciembre de 1994 tuvo sus origenes de diversos y complejos 
factores. Es precis0 reconocer que la crisis se fue gestando a lo largo de 
mucho tiempo y que ninguna causa por si sola explica su naturaleza y 
magnitud. La sobrevaluacidn del tipo de cambio real y el aumento de las 
tasas de interes internacionales influyeron para que la crisis estallara con 
una fuerza inkiita e impredecible. Sin embargo tambien influyeron otros 
factores, como por ejemplo, el financiamiento del fuerte deficit en la cuenta 
corriente de la balanza de pagos mediante entradas de capital sumamente 
vol6tiles; un excesivo crecimiento de la deuda de corto plazo denominada 
en moneda extranjera, y el mantenimiento de una severa rigidez en la 
politica cambiaria, incluso ante la drastica alteracion en las condiciones 
internacionales y ante 10s acontecimientos de violencia e incertidumbre de 
1994.....'m 

Es obvio que la crisis econrjmica mexicana de 1994 tuvo factores endogenos 
y exbenos; sin embargo es insensato decir que no se conocian, si 10s agentes 
internos fueron product0 de las propias decisiones que tomaron y en las que 
participaron activamente la administracirjn zedillista. 

"La aceleracirjn de las privatizaciones (entre ellas el sistema bancario, 
re&&& en paginas anterim) el logro de la inflation de un solo digito de 
180% en 1998 a 7% en 1994; la resewas de divisas se multiplicaron por 
cinco y pasaron de 5 a 26 mil millones de ddlares entre 1989 y 1994 ... la 
deuda pliblica se redujo considerablemente, de 400 a 200°/0 de las 
exportaciones y la l iberach del tipo de cambio son seiiales de que el pais 
en efecto se habia enfilado hacia esa tierra prometida en la que se convirti6 
el liberalismo ... Esta nuwa confianza en la economia mexicana se traduce 
de inmediato en terminos financieros: 10s indicadores de 10s bancos 
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neoyorkinos, a saber, el riesgo pais (spread US Treasury Bills/Tesobonos) y 
el riesgo de cambio (spread Cetespesobonos), disminuyendo 
simultineamente, a la vez que el mercado burdtil mexicano muestra una 
actividad sin precedente (debido a la intmmisidn gubernamental, explicada 
heas arriba) ... Los flujos de origen pliblico disminuyen, mientras que 10s 
privados se incrementan ... A MQico esas entradas masivas de capitales le 
resultan un tanto mas necesarias cuando que la debil tasa de ahorro interno 
es capaz de estimular el desarrollo economico. La contraparte es una 
profundizaci6n del deficit de la balanza de pagos, alimentado por 
inversiones de cartera peligrosamente reve~ibles'~" 

Lo anterior en su conjunto permitio al Gobierno Federal colocar Tesobonos, 
adquiriendo asi una alta cifra de deuda pliblica en corto plazo, prestamo otorgado en 
pesos pero que se debia pagar en dolares, debido a que 10s Tesobonos est6n 
indexados al d6lar; como seiialamos anteriormente todo esto lo ~ b i a  perfectamente el 
Presidente Zedillo y sus colaboradores, por eso nos parece extra* su proceder: el 19 
de diciembre de anuncian una primera devaluaci6n del peso del 15%, a sabiendas que 
existia alta incertidumbre hacia el peso; el dia 20 es aprobada la Ley de Ingresos con 
un tope de endeudamiento de $17,494.4 millones de pesos, y las resewas disminuyen 
a 5 mil millones de pesos, lo que obliga al Banco de Mexico a dejar al peso a la libre 
ofetta y demanda del mercado, lo que lo hace depreciarse rapidamente. Los Cetes 
que se negociaron en T e ~ b o n o s  tenian que pagarse en enero de 1995, cerca de 
30,000 millones; hubiera sido mas coherente pagar la deuda de corto plazo que se 
vencia en enero con el tipo de cambio que a h  se wstenia y despues devaluar el peso. 

No importo que se acabara de aprobar el techo de endeudamiento, por la 
cantidad y en las circunstancias mencionadas, el prestamo recibido por el gobierno 
mexicano sobrepas6 el miximo establecido por techo de endeudamiento autorizado: 

'...se conform6 un paquete financier0 que incluye fundamentalmente 
3 fuentes de divisas: una por 20 mil millones de dolares, otorgadas por el 
T e ~ r 0  Estadounidense; otra de 17 750 millones de dolares del FMI; y una 
tercera de 10 mil millones de d6lares (en swaps) del Banco de Pagos 
Internacionales (BPI) (61s Bank h r  International SettIemenk). De estas 
operaciones se sumaron 47,750 millones de dolares, se han recibido 
recunos frescos hasta por 23,902 millones de d61ares; 10,500 millones de 
d6lares al Gobierno Federal y el resto al Banco de Mexico. Es decir 
ljnicamente sea utilizado el 50.1% del total de recursos negociado~.'~" 

La toma de decisiones fue excesiva respecto de sus facultades, no 
hablamos solamente el hecho de que rebas6 el tope de endeudamiento para ese aiio 
autorizado por el Congreso de la Uni6n; sino tambien de las decisiones 
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metaconstitucionales a todas iuces aceptar de 10s requisitos que impusieron 10s 
acreedores como condition para otorgar el emprkstito. 

"Haremos lo que se deba hacer. Es una decision directa por que 
consideramos muy serio el tema' comento el Presidente (Bill Clinton) 
despues de que quedo confirmado que Estados Unidos, junto con 10s paises 
del Grupo de 10s Siete mas industrializados (Aiemania, Canada, Francia, 
Italia, Japon, y el Reino Unido) trabajan en la creacion de un fondo de 
emergencia en apoyo a Mexico ... En contrapartida el Gobierno de Mexico se 
comprometera a acelerar el programa de reprivatizacion de 10s sectores 
petroquimico, electric0 y de transportes, a una mayor desregulacion de la 
economia y a reducir su demanda interna ... 'n" 

Otra condition fue que todas las ventas del petroleo mexicano se 
constituyeran como garantia a las lineas de craito, es decir, 10s ingresos de las ventas 
de petroleo pasaron por una cuenta en custodia, en el Banco de la Reserva Federal de 
Nueva York para pagar a la Tesoreria de 10s Estados Unidos en caso de que Mexico 
no pagara dentro de 10s terminos estipulados. A finales de septiembre de 1996, 13,500 
miilones de dolares habian pasad0 por esta cuenta en custodia y no habia 
compensaciones. 

Al aceptar esta condicion, el Ejecutivo Federal volvia a tomar una decision 
metaconstitucional, cargar un gravamen al energetic0 mexicano. El petrdieo esta 
considerado dentro de ias areas estrategicas enumeradas dentro del articulo 28 
constitucional; el articulo 27 constitucional, dispone en su cuarto parrafo, 
"Corresponde a la Nacion el dominio direct0 de ... el petr6leo y todos 10s carburos de 
h idheno dido, liquidos o gaseosos ..."; en su parrafo sexto dispone '... el dominio 
de la Naci6n es inalienable e imprexriptible ..."; lo anterior implica la responsabiiidad 
exclusiva del Gobierno Federal sobre el preciado hidrocarburo. 

Por ello el disponer del combustible en 10s terminos en que lo hizo el 
Presidente Ernesto Zediilo Ponce de Leon en la via de 10s hechos fue hipotecar al pais; 
violentando a la Constitution Politics; ademas de dejar de lado lo pactado en el 
Tratado de Libre Comercio: 

" ... aunque 10s funcionarios mexicanos no lo aceptaban, hubo fuertes 
presiones para que, por ejemplo, Mexico aceptara 10s polemicos contratos 
de riesgo, en vez de 10s cuales termino admitiendo 10s contratos de 
desempeiio. El TLC establecen 10s derechos y obligaciones de 10s tres 
paises en relacion con el petroleo crudo, gas, productos refinados, 
petroquimicos bisicos, carb6n, electricidad y energia nuclear. Los tres 
paises reiteran en el TLC el pleno respeto a sus respedivas constituciones. 
El estado mexicano se resewa la exclusividad en la propiedad de 10s bienes 
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y en las actividades e inversion en 10s sectores del petroleo, gas, refinacion, 
petroquimicos basicos, energia nuclear y electricidad..."" 

Es lamentable, que 10s ordenamientos protejan a un bien, que tal vez pueda 
mejorarse el marco juridico, per0 esto no serviria de nada si no se respeta ese Estado 
de derecho por quien debe de vigilarlo. El hecho de que unos cuantos legisladores 
denuncien la inconstitucionalidad de un emprestito no es suficiente en nuestro sistema 
juridico y politico detenga esta delicada decision; el elevar a rango de area estratbica 
un recurso no renovable; el establecer a nivel internacional el respeto a la soberania 
de un pais asi como de su Constitucion, es una vacilada, no importa cuando de por 
medio se encuentran 10s intereses del capital. 

La mayor parte de la opinion pliblica asegura que esas omni-decisiones de 
un solo hombre han terrninado, debido a 10s nuevos vientos politicos y democraticos 
que hoy vivimos. Sin embargo el exepticismo nos impide ser optimistas, mas alin 
cuando entre ve que la nueva administracidn no piensa tan distinto de la que le 
antecedi6: 

' Reconocer la deuda del IPAB como publica, pianteara Francixo Diaz 
Gil, secretario de Hacienda y Credito Pliblico ... esta propuesta sera hecha el 
proximo mes por el gobierno federal que encabezara Vicente Fox...'"" 

4. Habilitamiento de puertos y establecimientos de aduanas. 

Los puertos y las aduanas son el espacio fisico donde se realiza el comercio 
exterior de nuestro pais; uno de 10s ramos preferentes, por su disposicion al libre 
mercado. 

Entre las facultades exclusivas que le concede la carta magna al Ejecutivo 
de la Union se encuentra en el articulo 89, fracci6n XIII: "Habilitar toda clase de 
puertos, establecer aduanas maritimas y fronterizas y designar su ubicaci6n" 

Esta fraccion le da todo el camp de acci6n para actuar sin limitacion 
alguna, lo que en relacion con el articulo 25 constitucional le permite llevar acabo la 
rectoria economics integral nacional; el comercio internacional se ha tornado como 
punto clave del foment0 del crecimiento economico nacional como seiialamos en uno 
de 10s puntos que anteceden. 

La actividad de comercio exterior necesita de un lugar fisico para su 
crecimiento, ese espacio fisico son 10s puertos y las aduanas; la entrada al territorio 
nacional y la sl id3 del mismo de mercancias y de 10s medios en que se transportan o 
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conducen, el despacho aduanero y 10s hechos o actos que deriven de este o de dicha 
entrada o ~ l i d a  de mercancias se ejecutan ahi. 

Actualmente las mercancias pueden introducirse al territorio nacional 0 
extraerse del rnismo mediante el trafico maritimo, terrestre, aereo y fluvial (articulo 11 
de la Ley Aduanera); el procedimiento formal de ello se realiza a traves del despacho 
aduanem que es el conjunto de actos y formalidades relatives a la entrada de 
mercancias al territorio nacional y a su salida del mismo, que de acuerdo con 10s 
diferentes traficos y regimenes aduaneros establecidos por la Ley Aduanera; deben 
realizar en la aduana las autoridades competentes y 10s consignatarios, destinatarios, 
propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones y 10s remitentes en las 
exportaciones, asi como 10s agentes o apoderados aduanales. 

Toda esta actividad es con la finalidad de determinar la licitud de las 
mercancias importadas o exportadas; y asi poder determinar el arancel que deba 
cubrine por ellas; las autoridades aduaneras pueden llevar a cabo reconocimientos de 
las mercancias en ejercicio de sus facultades de comprobaci6n para Obse~ar si no 
existen falsedades o inexactitudes en lo declarado en el pediment0 por 10s interesados, 
que de ser asi se impondran las contribuciones omitidas y, en su caso, cuotas 
compensatorias y hasta snciones determinadas en la ley. 

Aljn cuando la anterior explicaci6n es bastante somera, nos permite 
apreciar queen todos 10s puertos y aduanas del pais hay mucha adividad, lo que hace 
tan relevante que el Ejecutivo de la Uni6n sea considerado la autoridad maxima en 
esta materia: 

" Articulo 4.- El Ejecutivo Federal tendra las siguientes facultades: 
I.- Crear, aumentar, disminuir o suprimir aranceles, mediante 

decretos publicados en el Diano mcial de /a Federacidn, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 131 de la Constitucion; 

11.- Regular, restringir o prohibir la exportation, importaci6n, 
circulacih o transito de mercancias, cuando lo estirne urgente, mediante 
decretos publicados en el Diario Oficial de la Federation, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 131 de la Constituci6n; 

111.- Establecer medidas para regular o restringir la exportaci6n o 
importaci6n de mercancias a traves de acuerdos expedidospor la Secretarb 
0, en su caso, conjuntamente con la autoridad competente, y publicados en 
el Diario Oficial de la Federaciidn, 

IV. Establecer medidas para regular o restringir la circulaci6n o transito 
de mercancias extranjeras por el territorio nacional procedentes del y 
destinadas al exterior a travks de acuerdos expedidas por la autoridad 
competente y publicados en el Diario Oficial de la Federaciddn, 



V. Conducir negociaciones comerciales internacionales a traves de la 
Secretana, sin petjuicio de /as facultades que correspondan a otras 
dependncias del @ecutivo Federal, y 

VI .  Cwrdinar, a traves de la Secretaria, la participaci6n de las 
dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal y de 10s 
gobiernos de 10s estados en las actividades de promotion del comercio 
exterior, asi como concertar acciones en la materia con el sector privado. 

Como vemos el Ejecutivo Federal puede mediante decisiones unilaterales 
decidir sobre esta materia; ademas de ser la maxima autoridad maritima, lo que ejerce 
a traves de: 

"I. La Secretaria de Comunicaciones y Transportes por si o a traves de 
las capitanias de puerto; 

11. Los capitanes de las embarcaciones mercantes mexicanas; y 

111. El Consul mexicano en el extranjero, acreditado en el puerto o 
lugar en el que se halle la embarcacion que requiera la intervention de la 
autoridad maritima mexicarla, para 10s casos y efectos que esta ley 
determine. 

El Ejecutivo Federal a tmves de la Secretaria de Marina ejercera la 
soberania en aguas territoriales, asi como la vigilancia de las costas del 
territorio, vias navegables, islas nacionales y la zona econ6mica excl~siva"'~ 

La anterior ley noes la unica en considemrlo la autoridad maxima: 

"Articulo 16.- La autoridad en materia de puertos radica en el 
Ejecutivo Federal, quien la ejercera por conduct0 de la Secretaria (de 
Comunicaciones y transportes), a la que, sin perjuicio de las atribuciones de 
otras dependencias de la Administracion Pljblica Federal, correspondera: 

I. Formular y conducir las politicas y programas para el de~rr0llO del 
sistema portuario nacional; 

11. Promover la participation de 10s sectores social y privado, asi como 
de 10s gobiernos estatales y municipales, en la explotacion de puertos, 
terrninales, marinas e instalaciones portuarias; 

111. Autorizar para navegacion de altura terminales de uso particular y 
marinas, cuando no se encuentren dentro de un puerto; 

"'LEY DE NAVEGACION (COMPILA IV). Aniculo 6. 



1V. Otorgar las concesiones, permisos y autorizaciones a que se refiere 
esta ley, asi como verificar su curnpiirniento y resolver sobre su 
modificacion, renovacion o revocacion; 

V. Determinar las areas e instalaciones de UM publico; 

VI. Construir, establecer, administrar, operar y explotar obras y bienes 
en 10s puertos, terminales, marinas e instalaciones portuarias, asi corno 
prestar 10s servicios portuarios que no hayan sido objeto de concesion o 
permiso, cuando asi lo requiera el interes publico; 

VII. Autorizar las obras maritirnas y el dragado con obsewancia de las 
norrnas apiicables en materia ecoi6gica; 

VIII. Estabiecer, en su caso, las bases de regulaci6n tarifaria; 

IX. Expedir las norrnas oficiaies mexicanas en materia portuaria, aSi 
como verificar y certificar su cumplirniento; 

X. Aplicar ias sanciones estabiecidas en esta ley y sus reglamentos; 

XI. Representar ai pais ante organisrnos internacionales e intewenir en 
las neaociaciones de tratados y convenios internacionales en rnateria de 
puertoi, en cwrdinaci6n con las dependencias cornpetentes; 

XII. Integrar las estadisticas portuarias y lievar el catastro de las obms 
e instalaciones portuarias; 

XIII. Interpretar la presente ley en el arnbito administmtivo, y 

XN. Ejercer las dernas atribuciones que expresarnente le fijen las leyes 
y reglamentos."" 

5510 la Ley de Aeropuerto denornina corno autoridad aeroportuaria a la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes; dandole amplias facultades, lo que 
reflejado en nuestro sistema politico deber6 determinar con acuerdo a la Presidencia, 
lo que en caso de no llegar acuerdo, simpiemente el Ejecutivo puede remover de su 
cargo al Secretario y nombrar a otro. 

"Articulo 6. La Secretaria, como autoridad aeroportuaria, tendra las 
siguientes atribuciones, sin pe rjuicio de las otorgadas a otras dependencias 
de la administracidn pliblica federal: 

"'LEY DE PUERTOS (COMPILA IV). 



I. Pianear, formular y establecer las politicas y programas para el 
desarrollo del sistema aeroportuario nacional, de acuerdo a las necesidades 
del pais, asi como propiciar la adecuada operacion de la aviacion civil; 

11. Construir, administrar, operar y explotar aer6dromos civiles y 
prestar 10s servicios, cuando asi lo requiera el interes publico; 

111. Otorgar concesiones y permisos, asi como autorizaciones en 10s 
terminos de esta Ley, verificar su cumplimiento y resolver, en su cam, su 
modification, termination o revocation; 

IV. Establecer las reglas de tdnsito aereo y las bases generales para 
la fijacion de horarios de aterrizaje y despegue y las prioridades de turno de 
ias aeronaves; 

V. Fijar las bases para la prestacion eficiente, competitiva y no 
discriminatoria de 10s servicios, asi como establecer las condiciones minimas 
de operacion con las que deberan contar 10s aer6dromos civiles segun su 
naturaleza y categorias; 

VI. Establecer las normas basicas de seguridad en 10s aer6dromos 
civiles; 

VII. Disponer el cierre parcial o total de aer6dromos civiles, cuando no 
reunan las condiciones de seguridad para las operaciones aereas; 

VIII. Vigilar, supervisar, inspeccionar y verificar aerodromes civiles; 

IX. Llevar el Registro Aeronautico Mexicano, a efecto de incluir las 
inscripciones relacionadas con aer6dromos civiles; 

X. Imponer las sanciones que correspondan por el incumplimiento a lo 
previsto en esta Ley; 

XI. Interpretar la presente Ley y sus reglamentos para efectos 
administrativos, y 

XII. Las demas que le otorguen esta Ley y otros ~rdenamientos.'"'~ 

Como vemos verdaderamente es la autoridad maxima, esto tiene su 
fundamento en varios articulos constitucionales; entre ellos el articulo 89, fraccion XI11 
de la Constitution lo faculta para habilitar puertos; per0 s6lo lo dice asi, son las Leyes 
federales las que le dedican mas lineas a esta potestad: 

- 
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Articulo 5.- Corresponde al Ejecutivo Federal habilitar toda clase de 
puertos, asi como terminales de uso publico fuera de 10s mismos, mediante 
decreto en el que se determinara su denomination, localization geogrifica y 
su clasificaci6n por navegacion. 

Los puertos y terminales de u s  publico cuyas obras se construyan en 
virtud de concesion serin habilitados una vez cumplidos 10s requisitos 
establecidos en 10s titulos correspondientes?" 

'V. AerMromo internacional: aerMromo de sewicio al publico declarado 
internacional por el Ejecutivo Federal y habilitado, de conformidad con las 
disposiciones aplicables, con infraestructura, instalaciones y equipos adecuados para 
atender a las aeronaves, pasajeros, carga y correo del sewicio de transporte aereo 
internacional, y que cuenta con autoridades competentes; 

VI. Aeropuerto: aerMromo civil de sewicio publico, que cuenta con las 
instalaciones y sewicios adecuados para la recepcion y despacho de aeronaves, 
pasajeros, carga y correo del setvicio de transporte aereo regular, del no regular, asi 
como del transporte privado comercial y privado no comercial. 

Unicamente 10s aerodromes civiles que tengan el caracter de aeropuerto 
podrin prestar sewicio a las aeronaves de transporte aereo r e g ~ l a r ; ' ~ ~  

La Ley de Puertos define lo que se entiende por puerto, implicando 
forzosamente el ejercicio de las facultades del Ejecutivo Federal: 

'11. Puerto: El lugar de la costa o ribera habilitado como tal por el 
Ejecutivo Federal para la recepcion, abrigo y atencion de embarcaciones, 
compuesto por el recinto portuario y, en su cam, por la zona de desarrollo, 
asi como por accesos y areas de uso combn para la navegacion interna y 
afectas a su funcionamiento; con sewicios, terminales e instalaciones, 
pcblicos y particulares, para la transferencia de bienes y transbordo de 
personas entre 10s modos de transporte que enlaza."" 

El Ejecutivo Federal constitucionalmente esta facultado para planear, 
conducir, cwrdinar y orientar esta actividad derivada de las dos lineas que conforman 
la fracci6n XIII, pero estas wnllevan decisiones no contempladas plenamente como 
potestades en la carta fundamental, que inciden en las variables economicas, sociales 
y culturales del pais. Debido a que la habilitation de puertos implica generation de 
empleos, infraestructura comercial y social para la poblacion que ahi se establezca y 
consecuentemente de ingress a particulares; a la entidad federativa en que se 
encuentre el puerto o aduana y finalmente de la Nation. E invemmente significa la 
determination de cierre temporal o definitive de puertos. 

"'LEY DE PUERTOS (COMPILA IV). 
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111. EN EL AMBIT0 INTERNACIONAL. 

Es propicio sefiaiar desde ahora que incluimos tratados internacionales en 
un tema economico, debido a que la mayoria de 10s tratados internacionales modifian 
por igual situaciones juridicas y variantes economicas internas, incidiendo en ellas 
directa o indirectamente; todos 10s tratados de libre comercio suscritos con otros 
paises son una clara muestra; durante la administration del Presidente Ernesto Zedillo 
Ponce de Leon hubo nuevos tratados: el Tratado de Libre Comercio entre Mexico y 
Chile; con Costa Rica; con Colombia y Venezuela, conformando el Grupo de 10s 3; con 
Bolivia, entraron en vigor en 1995; el correspondiente con Nicaragua entro en vigor en 
julio de 1998; con ios paises del 'TriAnguio del Norte' -El Salvador, Guatemala y 
Honduras en el 2000; y en el marco de la Asociacion Latinoamericana de integration 
(ALADI) se concluyeron acuerdos comerciales con Uruguay y Brasil; el Tratado de 
Libre Comercio entre Mexico - Union Europea, que entro en vigor el 1 de julio de 
2000, al igual que el Tratado Comercial entre Mexico e Israel."' 

Pero tambien 10s tratados conocidos como de derecho privado como por 
ejemplo las convenciones suscritas sobre domicilio de personas fisicas; sobre 
personalidad y capacidad de personas juridicas; sobre el rhimen legal de poderes 
para ser utiiizados en el extranjero; sobre conflicto de leyes en materia de ietras de 
cambio, pagares y facturas; sobre arbitraje comercial internacional; sobre conflicto de 
leyes en materia de sociedades mercantiles; sobre representation de compraventa 
internacional de mercaderias; sobre contratos de compraventa internacional de 
mercaderias; sobre la prescription en materia de compraventa internacional de 
mercaderias; sobre conflicto de leyes en materia de adopci6n de menores; sobre el 
consentimiento para el matrimonio, edad minima para contraerlo y su registro; sobre 
competencia en la esfera extraterritorial de las sentencias extranjeras; entre otra. 

En 10s cams particulares estas disposiciones internamente agilizan tramites 
o procesos juridicos, lo que repercute en el capital o ingresos personales de 10s 
hombres. 

A. Tratados internacionales. 

Los Tratados Internacionales son una forma mas de legislar internamente 
del Ejecutivo de la Union, si bien la Constitucion en su articulo 89, fraccion X le sefiala 
dirigir la politica exterior y celebrar 10s tratados internacionales, sometiendolos a la 
aprobacion del Senado, siendo esta la Gmara exclusiva del conocimiento de acuerdo 
al articulo 76, fracci6n I de la misma Carta Fundamental, lo que reitera en su articulo 4 
de la Ley sobre la Celebration de Tratados 

''I SlSTEMA DE INTERNET DE LA PRESlDENClA DE LA REPUBLICA "Scxto informe de Gobierno. 
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'Los tratados que se sometan al Senado para 10s efectos de la fraccion 
I del articulo 76 de la Constitucion, se turnaran a comision en 10s terminos 
de la Ley Organica del Congreso General de 10s Estados Unidos Mexicanos, 
para la formulac6n del dictamen que corresponda. En su oportunidad, la 
resolution del Senado se comunicara ai Presidente de la Republica. Los 
tratados, para ser obligatorios en el territorio nacional deberan haber sido 
publicados previamente en el Diario Oficiai de la Federa~ion.'~" 

El caracter que la constitucion da a 10s tratados internacionales segun su 
articulo 133 es de Ley Suprema de la Union: 

"Em Constitucion, las leyes del Congreso de la Union que emanen de 
ella y todos 10s Tratados que esten de acuerdo con la misma, celebrados y 
que se celebren por el Presidente de la Republica, con aprobacion dei 
Senado, seran la Ley Suprema de toda la Union. Los jueces de cada Estado 
se arreglaran a dicha Constitucion, leyes y tratados, a pesar de las 
disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de 
10s Estado~.'~" 

De este articulo han surgido diversas y contrarias opiniones, el maestro 
Garcia Maynez en su obra "Introduction al Estudio del Derecho" explic. el orden 
juridic0 mexicano, utilizando la piramide de Hans Kelsen (explicada en su obra "Teoria 
Pura del Derecho") colocando en la cljspide del triangulo a la Constitucion Politica 
Mexicana, a las Leyes Federales y a 10s Tratados Internacionales, dandole asi la misma 
jerarquia a 10s tratados que a nuestra Carta Magna. 

Jorge Carpizo en su libro "Estudios Constitucionales" se adhiere al 
pensamiento del maestro Mario de la Cueva: 

"... afirmamos que en Mexico, hay supremacia de la Constituci6n que 
se encuentra en primer grado o en el grado mas alto de la piramide juridica. 
En el segundo grado se encuentran las leyes constitucionales - en la 
acepcion que les dio Mario de la Cueva - y 10s tratados. Y en tercer grado 
coexisten: el derecho federal y el local...''" 

El maestro Leonel Pereznieto Castro, se incorpora a la opinion del 
Licenciado Felipe Tena Ramirez a este respecto; y cita a Oscar Rabasa, autor de la 
unica reforma constitucional que ha tenido el articulo 133 en el aiio de 1934: 

'Se t w o  en cuenta la conveniencia de disipar las dudas y confusiones 
que suxitaba el laconismo anglosajon del texto primitivo del articulo 133 de 
nuestra constitucion. Surgia la primera duda respecto si la Constitucion y 
10s tratados eran de jerarquia igual, o si habian diversos rangos entre la 
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primera y 10s segundos, solo porque en el texto a ambos tipos de 
ordenamientos se les declaraba ley suprema. Mas aun se liego a suponer 
que 10s tratados internacionales ocupan rango superior al de la 
Constituci6r1, sin parar mientes en que, si esta conclusion juridica es 
correcta desde el plano del derecho internacional, no lo es desde el ingulo 
del derecho interno, que en Mexico esta integrado fundamentalmente por la 
Constitution ... Esta expresamente dispone que elia es ley suprema en toda 
la nacion y cuando estabiece que 10s tratados tambien lo seran, es ciaro que 
tal cosa es cierta siempre y cuando estos se ajusten a 10s preceptos 
expresos de la propia ley f~ndamental."'~ 

Lo que es cierto, es que en 10s hechos 10s tratados internacionales 
modifican forzosamente la legislaci6n interna, esto fue anaiizado por 10s investigadores 
del Institute de Investigaciones Juridicas: 

"La Convention de Viena de 1969 sobre el derecho de 10s tratados 
(Mexico se adhiriid a la convenciidn firmandola el 21 de mano de 1986 ad 
referendum a haves de un plenipotenciario facultado para ello por el 
Senado de la RepIjblica, su publicaciidn en el Diario Olical de la Federaciidn 

el28deabrilde 1988) hate explicito ... en su articulo 27: 'una parte no 
podra invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci6n del 
incumplimiento de un tratado' ... el articulo 46: 'El hecho de que el 
consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya sido 
manifestado en violacion de una disposition de su derecho interno 
concerniente a la competencia para celebrar tratados no podra ser alegado 
por dicho Estado como vicio de su consentimiento a menos que esa 
violation sea manifiesta y afecte a una norma de importancia fundamental 
de su derecho interno.' Este artkulo recoge como tendencia principal el que 
un tratado sea valid0 y que un Estado no podra aducir como vicio de su 
consentimiento, el que se haya celebrado en violacion a las disposiciones 
internas sobre la materia.'n" 

Consideramos que el Ejecutivo de la Union al celebrar 10s tratados 
internacionales legisla extraordinariamente, aljn cuando estos son ~met idos  a al 
analisis y discusion de 10s senadores para su aprobacion en representation del pado 
federal; varios de 10s tratados internacionales que Mexico ha suxrito son temas o 
materias q w  la Carta Magna reserva a las Legislaturas de la Entidades Federativas y 
de ambas Charas del Congreso; en relacion a ello Ruperto Patiiio Manfer sostiene: 

"... la tesis de que el Presidente no puede negociar tratados que Sean 
contrarios a las leyes ordinarias nacionales ya que la modificaci6n o 
abrogaci6n de estas es facultad exclusiva del Congreso (o de /as 
Legislaturas Locales) pues de otra forma seria aceptar que el Presidente, 

N6 PEREZNlETO CASTRO Lcanel, "lkncho lnlcmacional Pnvado", 6 cdieibn, Editorial Harla, Mexico 1997, 
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con la sola aprobacion del Senado, se constituira 'en una especie de 
legislador unipersonal irregular'. Agrega que en el caso de Estados Unidos 
de America y tomando como base el articulo (enmienda) 6 de la 
Constitucion que se comenta, el presidente estadounidense 'no puede llevar 
a cabo ninguna negociacion internacional que involucre materias que se han 
encomendado en forma exclusiva ai Congreso Federal' si no ilega a un 
'acuerdo Congresional' que se lo permits.'"'% 

La linica restriccion constitutional que tiene el Ejecutivo de la Union para 
celebrar un tratado internacional es la que concierne a la garantia individual 
COn~grada en el articulo 15: 

"No se autoriza la cetebracidn de tratados para la extradition de reos 
politicos, ni para la de aquellos delincuentes del orden comlin que hayan 
tenido en el pais donde cometieron el delito, la condition de esclavos; ni de 
convenios o tratados en virtud de 10s que se alteren las garantias y 
derechos establecidos por esta Constitucion para el hombre y el 
ciudadan~.'~" 

La prictica mexicana en 10s tratados internacionales que versan ~ b r e  
derecho privado ha sido -el gobierno foxista alin no deniuestra lo contrario- negociar y 
celebrar en todos las ramas juridicas tratados internacionales, aprobaci6n por parte de 
la Gmara de Senadores del mismo y s6lo posteriormente el enviar a 10s Diputados 
Locales la iniciativa de ley para la modificaci6n o abrogation de la legislaci6n interna 
con la finalidad de que ella sea compatible con el tratado que se encuentra en vigor; lo 
que en realidad Glo es un formalismo, porque el Gobierno Federal al suscribir el 
tratado se encuentra forzado en convertirio en positivo y vigente en nuestro orden 
interno, pues de lo contrario incurriria en responsabiiidad. La aprobacion de la 
iniciativa de ley que tiene por objeto homologar el derecho internacional con el 
nacional, se hacia por medio de una mayoria parlamentaria; a traves de acuerdos 
politicos entre las diferentes fracciones, paliativos o albazos politicos de 10s que se 
encargaba de ejecutar discretamente la Secretaria de Gobernacion en coadyuvancia 
con otras dependencias gubernamentales. 

Lo propio hubiera sido que al termino de las negociaciones diplomaticas y 
antes de la celebracion del tratado y de la dixusion y aprobacion por parte de 10s 
Senadores, estas iniciativas se mandaran a las Legisiaturas estatales. 

La Convencion Interamericana sobre normas generales de Derecho 
International Privado celebrada en 1967; en su articulo 15, habla sobre la 'Clausula 
Federal'; esta podria operar en nuestro pais de la siguiente forma. 

- 
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El gobierno federal es el linico facultado para negociar tratados 
internacionales, pues es el tinico con personalidad juridica international para ello, 
conforme a la constituci6n y a la Ley sobre la celebracion de tratados (articulo 1); 
existiendo ademas prohibicion expresa para las entidades federativas, en el articulo 
117, fraccibn I de la Ley Suprema. 

Por lo que al concluir las negociaciones, el gobierno federal estaria obligado 
a enviarlo a todas y cada una de la las legislaturas locales, para su analisis, discusi6n: 
resolviendo aprobarla o reservarse dicha Entidad Federativa; tanto el dictamen como 
la resolution se enviaria a la Grnara de Senadores, para que el Senador representante 
de dicha Estado se pronuncie en el sentido en que lo hizo SIJ Legislatura Estatal; si la 
Legislatura local aprueba las reformas el Senador debera hacer lo mismo; en cambio si 
la Legislatura se reserva, el Senador debera invocar la 'Cliusula Federal' para que el 
Tratado Internacional no sea aplicado ya sea parte o su totalidad, en la Entidad 
Federativa que se reservo su aplicacion. Una vez que el Senado aproM con sus 
reservas particulares el tratado, el Ejecutivo entonces haria lo propio con el o 10s 
demas paises signatarios del instrumento. 

En 10s tratados internacionales de caracter comercial debido a su relevancia 
economics, no deberia ser discutido y aprobado linicamente por el Senado, si bien son 
represenQntes del pacto federal; 10s Diputados son representantes del pueblo, quien 
es en liltima instancia el beneficiado o perjudicado por las negociaciones comerciales 
internacionales; por lo que la propuesta es que en la aprobacion de 10s tmtados 
internacionales comerciales intervengan ambas hmaras, requiriendo para su 
aprobaci6n del 60 por ciento mas uno del total de la comunidad de cada una de las 
camaras. 

6. Lor convenios con otros paises para evitar la doble tributacibn. 

Es obvio que estos convenios o tratados repercuten directamente en 10s 
ingresos de 10s paises signatarios y de sus ciudadanos reciprocamente. 

La definici6n de 10s Tratados Internacionales para evitar la mliitiple 
imposici6n la encontmmos en el 'Diccionario luridico Mexicano': 

"...son 10s convenios que determinan las medidas internacionales para 
impedir que 10s individuos que amplian sus actividades mas a116 del pais del 
que son residentes se enfrenten al problema de la irnposici6n mliltiple, pues 
reciben ganancias gravables tanto en el pais en el que se originan dichas 
utilidades, como en su pais de residencia, ya que ambas naciones ejercen 
su jurisdicci6n impositiva sobre tales rendimient~s.'~'~ 

Los paises signatarios pueden dirigir las negociaciones en alguno de 10s 
siguientes sentidos: 
- - 
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a) La renuncia por parte de cada gobierno a gravar determinadas categorias 
de ingresos de sus residentes, cuando la fuente de tal perception este situada en el 
extranjero; 

b) Ceder al pais de residencia del contribuyente :odo el ingreso de este, 
incluyendo el derivado de su base o establecimientos en el efiranjero, condicionandolo 
al acreditamiento del impuesto pagado en el pais en el pais de la fuente 

c) Acordar ambos paises signatarios gravar detetminados ingresos hasta 
una cifra tope. Especificando las reglas y ias bases gravables 

En 10s tratados se debe de establecer una lista de impuestos, que 
constituiran el objeto de dicho tratado, algunas veces se er,tablece tambien que de 
crearse nuevos impuestos posterior a la celebracion del tratado, empero con 
elementos similares (sujeto, objeto, base, tasa, tarifa y epoca de pago) a 10s 
contemplados por aquel se entenderan como objeto del mismo tratado. 

Para una negociacion de este tipo se requiere de ctmperaci6n y reciprmidad 
internacional, de cruce de informacion impositiva, entre otras; por ello no es 
conveniente suscribir este tipo de instrumentos intel.nacionales con paiSeS 
considerados como paraisos fiscales. 

De 10s tratados internacionales para evitar la doble tributacion el 
contribuyente obtiene la multiplicidad de gravamen por una niisma fuente o utilidad; y 
10s paises signatarios cobran 10s impuestos seiialados; o en s.1 caso ser 10s irnicos que 
graven dicha base; per0 de acuerdo a nuestros gobernantes, tambien se obtiene ser 
un pais atractivo para la inversion directa de capitales extranjeros, lo que fomentara el 
crecimiento economico nacional: 

"Como una medida de las medidas para el focalecimiento de las 
relaciones economicas de Mexico en el ambito internacional, durante la 
presente administracion se continuaron celebrando acuerdos para evitar la 
doble tributacion internacional con diversos paises representativos de las 
zonas econ6rnicas con las que existen mayores relaciones comerciales. 

La extensa red de convenios fixales suxritos pcor Mexico tiene por 
objeto evitar una doble carga de impuestos sobre la renta de 10s 
contribuyentes que realicen operaciones en el extranjero. En ausencia de 
10s convenios mencionados, dichos contribuyentes serian sujetos del 
impuesto tanto en el pais en el que residen como en el pais donde 
invierten, situacion que obstaculizaria 10s flujos internacionales de inversion 
extranjera al pais y de inversi6n mexicana al extranjero. 

Por lo anterior, ademis de 10s tratados previamente celebrados con 
Alemania, Canada, Estados Unidos de America, Francis, Reino Unido y 



Suecia, durante la administracion 1994 - 2000 se ilevaron a cab0 diversas 
rondas de negociaciones y, derivado de las mismas, entraron en vigor 14 
convenios con 10s siguientes paises: Elgica, Corea, Chile, Dinamarca, 
Espaiia, Finlandia, Italia, Israel, Irlanda, Jakn, Noruega, Paises Bajos, 
Singapur y Suiza. 

Asi mismo se han concluido las rondas de negociacion con Ecuador, 
Grecia, Indonesia, Polonia, Portugal, Rumania, Venezuela y Argentina; con 
este ultimo para evitar la doble imposicion en materia de transporte 
internacional. 

De ios tratados antes mencionados, cabe seiialar que en 10s casos de 
Argentina, Ecuador, Polonia, Portugal, Rumania y Venezuela, se encuentran 
pendientes de aprobacion por parte de 10s Senados correspondientes para 
su entrada en vigor. En el caso de Grecia e Indonesia, las negociaciones 
respectivas ya han concluido, y se preve que antes de finalizar la presente 
administraci6n 10s tratados derivados de las mismas Sean suxritos por ios 
gobiernos respectivos. 

Por otra parte actualmente Mexico se encuentra negociando tratados 
de este tip0 con Australia, Austria, Brasil, China, Hungria, India, 
Luxemburgo, Malasia, Nicaragua, Repirblica Checa y Rusia."" 

Probablemente el Gobierno Federal tambien deberia de tener dentro del 
parametro de las negociaciones de este tipo de tratados, no sd.10 en mente el monto 
de las inversiones extranjeras, pues debe tener presente que entre 10s factores de la 
producci6n y de la utilidad tambien se encuentra la mano de obra tan ma1 pagada en 
nuestro pais, efectivamente nuestro pais debido a las circunstancias nacionales e 
internacionales requiere de capital fresco, per0 que tan conveniente es pagarlo a ese 
precio. 

"' SISTEMA DE INTERNET DE LA PRESlDENClA DE LA REPUBLICA "Sexlo infome de Gobierno. 
Avances Y mtos dc l a  Nacibn", citado. 



CONCLUSIONES 

PRIMERA.- Debido a que la ley no es exhaustiva en relacion con la 
actividad humana, esto como consecuencia de la imposibilidad material de regular 
todas las acciones del hombre, pues se desenvuelve en todos 10s ambitos 
diversificandose y entre relacionandose, crean un sin fin de hipotesis. Por todo lo 
anterior uno de 10s atributos de la ley es su generalidad, lo cual significa que contiene 
una situacion abstracts referida a todos 10s posibles casos y situaciones facticas que 
puedan darse, esto implicitamente le da a la autoridad la posibilidad de determinar si 
un caso concreto encuadra dentro del supuesto abstract0 previsto en la norma, dicha 
facultad la conocemos como discrecionalidad. 

~a facultad discrecional en materia economica, son las decisiones 
unilaterales en dicha materia no previstas rigurosamente por la ley, empero no 
prohibidas por la misma, es decir, la misma ley le da un margen de accion a la 
autoridad para que ella de acuerdo a su apreciacidn de una situacion concreta pueda 
decidir llevar a cabo o no un acto de autoridad. 

La facultad discrecional del Ejecutivo de la Union en materia econornica 
deberia ser una potestad decisoria que se mueva dentro del mismo marc0 normativo 
que le permite la discrecionalidad. Por ser la economia nacional de importancia 
relevante y de gran impacto en la esfera juridica de todos 10s gobernados, es medular 
que las autoridades federales no abusen de sus facultades discrecionales, pues 
entonces seria evidente que sus actos se convertirian en arbitrarios. 

Personalmente conslderamos que el abuso de discrecionalidad se conviette 
en arbitrario, cuando la accidn del Estado es contraria o se encuentra fuera del mismo 



marco normativo en el que fundamenta su discrecionalidad, o cuando simplemente 
dicha decision no contraviene ninguna ley, empero tampoco ninguna ley se lo autoriza. 

El abuso de la discrecionalidad podria salvaguardarse si se aplicara el 
principio de derecho: 'El Estado no podra hacer aquello que no le este expresamente 
permitido por la ley". 

SEGUNDA.- Una de las formas para limitar la dixrecionalidad del Ejecutivo 
de la Union (considerando tambien a sus colaboradores) son las garantias consagradas 
en la Constitucidn, especialmente el articulo 16 cuyo antecedente mas remoto se 
encuentra en la Carta Magna Inglesa (esta era un documento pliblico obtenido 
del rey, en el que se constaba 10s derechos fundamentales del individuo y con el la 
autoridad del monarca se fue paulatinamente restringiendo y el parlamento se fue 
fortaleciendo. Los Barones ingleses obligaron al Rey Juan Sin lierra a firmarla en el 
siglo XI11 debido a que el rey tomaba todas las decisiones de forma arbitraria pues, en 
aquel entonces se decia que el rey tenia el derecho divino de hacerlo; otro 
antecedente es el celebre estatuto 'BBillofRightr" en donde se declaro la ilegalidad de 
muchas prdcticas de la Corona (suspension y dispensa de las leyes, imposition de 
contribuciones sin permiso del parlamento, multas o fianzas excesivas, mantenimiento 
del ejercito en tiempos de paz, entre otras). 

El Presidente actualmente tiene un mayor marco normativo, pero alin con 
esto su margen de dixrecionalidad es amplio, pues repercute en la esfera juridica de 
todos 10s gobernados; incluyendo en forma extraterritorial a otras personas a traves 
de Tratados o Convenios Internacionales y el comercio exterior, esto derivado de la 
actual correlaci6n producida por la giobalizaci6n economics creada tambien por 
decisiones unilaterales del Ejecutivo de la Unidn. 

La Suprema Cotte de lusticia podria erigirse como control de las 
atribuciones econ6micas discrecionales del Ejecutivo mediante el juicio de amparo, 
lamentablemente en nuestro actual sistema juridic0 el amparo no es el mejor medio 
para hacerlo, toda vez que en el amparo d o  se protege la esfera juridica del quejoso. 
Por ello creemos que es conveniente una reforma de fondo a la Ley de Amparo, en el 
sentido de que si la Suprema Corte resolviera que determinado acto de la autoridad 
federal va mas a116 de las atribuciones que le concede la ley, esta resoluci6n tenga 
efectos "erga omnes". 

Sin embargo no podemos dejar un problema tan complejo como lo son las 
facultades metaconstitucionales econ6micas del Ejecutivo de la Union dl0 al juicio de 
amparo; es necesario realizar una reforma de fondo e integral a diversas leyes, per0 
es~ecialmente a la Constitucion. 

"' BURGOA Ignacio, "Las Garantiaa individuales". Editortal Pomia. 28'cdicibn. Mexico 1996. Pbg. 86, 87 y 88 



TERCERA.- Nuestra propuesta en referencia al articulo 29 Constitucional es 
en cuanto a que la Carta Magna determine expresamente las situaciones de 
emergencia (invasion, guerra o peligro inminente de guerra); estableciendo que para 
la aprobaci6n de la suspension de garantias se requerira de un 60% de la votacion de 
la representation del Congreso de la Union y de un 75% en caso de revision. Ademas 
de expresar de manera clara y tajante que el Ejecutivo solo podra dictar leyes que 
vayan encaminadas unicamente a hacer frente a la emergencia, y que una vez pasada 
esta, aquellas no tendran validez alguna, ni podran ser ratificadas por ningun otro 
6rgano. 

CUARTA.- Tambien es basico reformar 10s articulos 73, 74 y 76 
constitucionales, para ampliar las facultades de ambas Gmaras que conforman al 
Legislativo de la Union, con la finalidad de que puedan solicitar como organo, 
comisi6n, fraccion parlamentaria, o inclusive como diputado o senador, toda la 
informacion que requieran de cualquiera de las ramas de la administraci6n publica 
(situaciones de emergencia, salubridad, presupuesto, ingresos, licitaciones, 
concesiones, requisas, etcetera). Conteniendo ademas esta reforma un mecanismo 
que obligue a todo funcionario pliblico a proporcionar dicha informacion al organ0 
legislativo, incluyendo para el caso de omis& o entrega parcial de informacion la 
potestad de este 6rgano de dictar Ias sanciones contra cualquier funcionario, 
incluyendo Secretarios de Estado (el mecanismo y las sanciones consideramos que no 
deben ser forzosamente incluidas en la Constitution; estas disposiciones pueden ser 
enmarcadas en una ley secundaria, pudiendo ser la Ley Organica de la Administration 
Pliblica Federal, la Ley Organica del Congreso de la Union, o la Ley Federal de 
responsabilidad de 10s seNid0reS pljblicos); esta reforma tambien debera facultar a 10s 
legisladores solicitar la comparecencia de cualquier funcionario la cual debera ser "bajo 
protesta de decir verdad" para explicar o dar mayor informacion sobre el tema. 

QU1NTA.- El articulo 73, fraccion XVI contiene la facultad del poder 
legislativo para dictar leyes en materia de salubridad general en toda la Republics; en 
sus incisos 10 y 40 Constitucional crea al Consejo de Salubridad General, el cual sin 
inte~encion alguna depende directamente del Presidente, siendo sus disposiciones 
generales y obligatorias en todo el pais; nuestra propuesta respecto de lo anterior es 
que se reforme de tal manera el articulo citado; para que el 6rgano Iegislativo pueda 
participar en las medidas que tome el Consejo de Salubridad General; eliminando asi el 
supuedo constitucional que solo permite al poder legislativo revisar en 10s caws que le 
cornpetan las medidas que el Consejo ya tomo, per0 sin participar en ellas, y mucho 
menos fjar responsabilidades. 

Lo anterior deber6 ser una reforma constitucional "grosso modo", ya que ias 
especificaciones, mecanismos y procedimientos mediante 10s cuales el poder Iegislativo 
adlie conjuntamente con el Consejo de Salubridad General deberan estar en la Ley 
General de Salud, la cual debe guardar una intima relacion con la reforma 
constitucional propuesta. 



SEXTA.- Asi mismo proponemos que se reforme o derogue la fraction V del 
articulo 13 de la Ley General de Salud que faculta al Ejecutivo expresamente para: 
"Ejercer la action extraordinaria en materia de salubridad general"; nuestra propuesta 
es que si se requiere hacer una amplia lista de facuitades se haga especificando las 
acciones que puede tomar el Presidente, y no dejarlo tan ambiguo y vago. 

SEPT1MA.- En el mismo articulo 73, constitutional fraction XVI per0 en su 
inciso 2 O  preve que en caso de epidemias o invasion de enfermedades es la Secretaria 
de Salud quien inmediatamente debe dicta1 las medidas preventivas; en este caso 
nuestra propuesta es la creation de una comisi6n de enlace entre 10s legisladores y la 
Secretaria de salud con 2 objetos, primero: tener el organ0 legislativo toda la 
informadon mas veraz de la situacion y sus reales dimensiones, sin que ninglin 
funcionario pueda negarselos o entregarla parcialmente; el segundo objetivo consiste 
en que una vez que termine la situation de emergencia, la Secretaria de Salud este 
obligada a entregar al Congreso de la Union un informe detallado, para el caso si 
procediera, de toda la information antes dada a 10s legisladores, estos dicten medidas 
peventivas futuras sobre la materia, o seiialen las responsabiliades pertinentes. 

De ninguna manera estamos proponiendo que durante la epidemia o en el 
caw de invasion de alguna enfermedad el organ0 legislativo inte~enga, pues nos 
queda claro que la Constitution designa a la Secretaria de Salud, para actuar mas 
rapidamente, por lo que la i n t e ~ e n c i h  de 10s legisladores seria adversa para la 
situation. 

0CTAVA.- La Constituci6n no seiiala expresamente cual es el sistema 
econbmico que se debe adoptar; el articulo 25 le permite al Primer Mandatario decidir 
dixrecionalmente esto; sin embargo debemos plantearnos si el proyecto economico 
nacional vigente es el mas adecuado a nuestra realidad, y si responde a las 
necesidades de la mayoria de la poblaci6n, o si 610 se esti Satisfaciendo a unos 
sectores de 10s gobemados; ya que de ser asi entonces se estaria infringiendo a uno 
de los principios constitucionales que dice que: "&p cnterios de equidad social y 
productividad se apoyara e impul~r i  a /as empress de 10s sectores social y pfivado 
de la avmm/b, suje~ndolos a /as modalidades que dicte el i n k s  piblico y a1 uso, 
en benekio general. .." Es verdad que el Ejecutivo de la Union tiene facultades para 
planear, conducir, coordinar, y orientar la actividad econ6mica nacional, cabe decir 
que tambien es cielto q w  esta rectoria del desarmllo nadonal debe ser integral, es 
decir, debe de satisfacer las necesidades de todos 10s sectores que componen al pais; 
debe de fortalecer la ~beran ia  esto es contrario a lo que actualmente sucede, como 
consecuencia de las suxripciones "express" de tratados o convenios internacionales 
econ6micos sin analizarlos seria y profundamente; lo anterior no garantiza el 
crecimiento econ6mic0, el empleo, una justa distribuci6n del ingtex, y de la riqueza, 
principios que expresa la constitucidn como parte de la planeacion nacional. 



Nuestra realidad derivada de la politica economica dirigida por nuestros 
gobernantes no ha impulsado 10s principios que la Constitucion contiene y que en el 
parrafo anterior reseiiamos, es por eso que afirmamos que la politica economica se ha 
dirigido dixrecionalmente por nuestros Presidentes, y en algunos casos excediendose 
de lo que seiiala la propia Carta Magna. 

NOVENA.- Como seiialamos en el numeral anterior el rapido procem de 
firmas de tratados o convenios internacionales, causan graves conflictos en nuestro 
mercado y economia interna; esto es un vicio que nuestro sistema politico ha 
generado, y que puede ser resuelto si 10s Senadores dejan a un lado esas practicas 
funestas y comienzan a trabajar pensand0 en 10s terminos y principios expresad0S por 
nuestra Carta Fundamental, en 10s intereses de la nacion y con apego a nuestro 
sistema juridic0 de forma inteligente, todo ello con investigaciones que muestren 
realmente la dimension de nuestra realidad, desgraciadamente esto no se puede 
regular mediante decreto, sin0 con personas serias, inteligentes y comprometidas que 
fortalezcan a la Cimara de Senadores. 

Como consecuencia de la falta de analisis de la realidad del pais y de sus 
necesidades, es como 10s Senadores aprobaron 10s irreales renglones arancelarios a la 
importaci6n de diversas mercancias en el Tratado de Libre Comercio, sin estipular 
ninguna otra restriction. Aunado esto a que el ex - Secretario Herminio Blanco (de la 
extinta Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, hoy de Economia) permiti6 la 
expoltacion de granos sin respetar ems aranceles y cups de importation, fue la 
combinaci6n que derivo en la actual crisis que atraviesa nuestro sector agropecuario, 
una de las peores y de la cual muchos no puedan salir adelante. 

DECIMA.- Como se desprende del ljltimo capitulo del presente analisis, 
considerams que la aplicacion de la Clausula Calvo que hace la Ley de Inversion 
Extranjera es erronea, ya que permite a 10s extranjeros adquirir inmuebles en la zona 
restringida condicionandolo a pocos requisitos; por ello nosotros proponemos que la 
Ley de Inversion Extranjera adopte la figura que se utilizaba en el derecho romano 
'Wudapmprietas" en 10s siguientes terminos: la ley expresara claramente que toda la 
zona restringida sera propiedad del Estado Mexicano, el cual trasmitird la propiedad 
plena hnicamente a ciudadanos mexicanos por nacimiento o a empresas que 
contengan la clausula de exclusion a extranjeros; y la nuda propiedad a 10s 
extranjeros, es decir, que jamas tendrian la propiedad plena del inmueble, estaria en 
posesi6n, disfrutando de el sin que Sean molestados; pero que cuando asi lo considere 
pertinente la autoridad dejara de detentar la posesion, decision contra la que no 
pmcedera ninghn recurso. Y para el cam de que deseen realizar una operacion 
distinta a la declarada (casa habitacion, deteninado giro mercantil) o deseen 
trasladar la posesi6n deberin solicitar la autorizacion por exrito al Gobierno Federal. 
La ley de Inversion Extranjera tambien debera contener expresamente que para 



ninguno de 10s tramites y procedimientos que en ella se establecen operara la positiva 
ficta. 

DECIMA PRIMERA.- Otra propuesta con respecto a la Ley de Inversion 
Extranjera, es respecto a la modification de la composition de la Cornision National de 
Inversion Extranjera, para que se encuentre integrada tambien por legisladores y no 
como en la actualidad prevalece una unanimidad de la administraci6n pGblica 
centralizada, ya que consideramos que la pluralidad enriqueceria su actuacion y sus 
decisiones serian el resultado de una amplia argumentaci6n; y no simplemente a la 
direction sefialada por la administration federal. 

DECIMA SEGUNDA.- Consideramos que es vital se realicen una serie de 
reformas al articulo 74 Constitucional, las cuales esquematizaremos "grosso modo", ya 
que nuestras propuestas, creemos que repercutirian en una reforma forzosa de otras 
leyes secundarias y que por la importancia del tema se tendria que ser mas detallado, 
pero ello seria el resultado de un estudio m6s especifico que el nuestro: 

a) Reformar su fraccion IV pdrrafo 20 con el objetivo de ampliar la 
discusion y anelisis del presupuesto en el pleno de la Gmara de Diputados. Ya que 
consideramos que las propuestas alternas cuentan con muy poco tiempo para ser 
estructuradas, presentadas al sen0 de la Gmara y discutidas lo que hace casi 
imposible que puedan ser incluidas en el PresupuestO de Egresos aprobado, esto es en 
detriment0 no $10 del Legislative y de la forma republicana de gobierno, sino de la 
poblaci6n entera. 

La propuesta concreta es: 'El Ejecutlvo hara llegar a la Gmara de 
Diputados la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de 
la Federation a mas tardar el ljitimo dia habil del mes de octubre o hasta el 15 de 
noviembre cuando inicie su encargo .... " 

Se debe incluir, en esta reforma la obligacion de 10s diputados de discutir, 
analizar y aprobar primer0 la Ley de Ingresos, ya que es contradictorio prever el gasto 
sin tener la apmximacidn del ingreso. Esta obligacion puede estar en la Constituci6n o 
en la Ley de Contabilidad Presupuesto y Gasto Ptiblico. 

b) Para el caso de que se tengan mayores ingresos a 10s previstos 
(increment0 en la venta de petroleo, alza de 10s precios internacionales o cualquier 
otro ingreso extraordinario); la Ley de Contabilidad Presupuesto y Gasto Pljblico, 
deb& seiialar que estos ingresos extraordinarios se vayan a urn reserva especial al 
Banco de Mexico, la cual para su gasto debera pasar por todo un proceso de iniciativa 
de ley; la cual podria ser el proximo presupuesto de egresos; o la creaci6n de un 
organism0 paraestatal (tal como lo proponemos en otro punto de este ensayo); o un 
proyecto de relevancia. Lo anterior con la finalidad de que nuestros ingresos 
extraordinarios no se despilfarren. 



c). La Ley de Ingresos, como se ha venido sefialando durante el presente 
analisis, es s6lo una aproximacion; por ello proponemos que para el caso de no 
recaudarse lo pronosticado, las reducciones que se tengan que hacer, se realicen en 
ciertos porcentajes en todos 10s ramos y programas; o solo a aquellos en que el propio 
Proyecto de Presupuesto de Egresos anual considere se puedan exindir, esto con el 
fin de que 10s recortes no Sean decisiones unilaterales y dixrecionales del Ejecutivo de 
la Union. 

Mas claramente, proponemos que 10s legisladores al aprobar el Presupuesto 
de Egresos establezcan rubros o partidas a las cuales se les pueda recortdr el gasto, 
en el cam de no obtener 10s ingresos pretendidos. 

d) Por salud financiera, es necesario reformar el pirrafo 3, de la fraccion I V  
del articulo 74 Constitutional, este precept0 le permite al Ejecutivo de la Union 
integrar todas las partidas secretas que considere necesarias en todos y cada uno de 
10s Presupuesto de Egresos, las que emplearan 10s Secretarios por acuerdo exrito del 
mismo Presidente; es obvio decir que dicha facultad es dixrecional en materia 
economica. 

Nuestra propuesla es que se reforme dicho parrafo constitucional con la 
finalidad de acotar la mencionada facultad economica dixrecional, sefialando un tope, 
es decir, que la constitucion le permita al Primer mandatario hacer uso de la partida 
secreta hasta en un 5% de la totalidad de lo presupuestado para el afio fiscal 
correspondiente. Personalmente consideramos que 10s Secretarios de Estado deben de 
formular seriamente el presupuesto de la entidad a la que pertenecen, sin estar 
recurriendo frecuentemente a las partidas secretas, transferencia u otras modalidades 
financieras, con el objeto de tener un Presupuesto sencillo y transparente, lo que 
repercutina positivamente en la revision de la cuenta pljblica. 

e) Adicionar 10s pSnafos 40, 50 y 60 de la misma fmccion IV, esta adici6n 
debe tener por objetivo seitalar la obligacion del Ejecutivo de la Union a presentar ante 
la Gmara de Diputados a traves del Secretario de Hacienda y Crklito Pljblico 10s 
documentos e informes detallados de 10s resultados de la gestion financiera a mas 
tardar 60 dias naturales despues de que se concluya el aiio fiscal ejercido; esta adii6n 
tambien debera contener la obligacion de 10s Diputados a estudiarla inmediatamente 
para que un plazo no mayor de 90 dias naturales determine si 10s resultados 
presentados, se apegaron a 10s criterios sefialados por el presupuesto; o, seiialar en 
su caso, inmediatamente las responsabilidades conducentes a 10s funcionarios 
publicos. 

Actualmente este proceso inicia 10s 10 primeros dias de junio, dias en que 
10s legisladores se encuentran en receso; iniciando la sesidn ordinaria con el informe 
anual de gobierno del Presidente y las comparecencias de 10s Secretarios de Estado, 
situaci6n que nos parece muy importante y que por ello mismo el tiempo que se le 
destina es muy amplio, lo que conduce a que las comparecencias terminan y para el 



momento en que 10s legisladores empiezan la discusi6n de la iniciativa del proyecto de 
Presupuesto del proximo aiio es muy poco el tiempo intermedio entre ambos proceso, 
lo que resulta en que no se revise exhaustivamente la Cuenta Pirblica. 

9 Por 10s procesos tan relevantes antes mencionados es necesario 
modificar las fechas de sesiones del Congreso de la Union y mas especificamente de la 
Camara de Diputados, por lo que proponemos se reforme el articulo 65 Constitucional 
para quedar como sigue: 

El periodo de sesion ordinaria iniciara el lo de septiembre y le seguirin las 
comparecencias constitucionales necesarias de todos 10s Secretaries de Estado. 

Se enviara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de 
Egresos el ultimo dia habil del mes de odubre o hasta el 15 de noviembre cuando 
inicie su encargo el Presidente. 

Los primeros dias de mano se recibira 10s documentos e informes 
detallados de 10s resultados de la gesti6n financiers del aiio fiscal ejercido; e 
inmediatamente se debe iniciar su dixusi6n y analisis de la Cuenta Pirblica para que 
un plazo no mayor de 90 dias naturales determinen 10s diputados aprobarla o iniciar 
10s procesos de responsabilidades correspondientes a 10s funcionarios pirblicos; de 
aprobarse, este proceso concluiria aproximadamente a finales de mayo o en junio; 
empero no para el caso de existir responsabilidades, para lo cual proponemos que la 
Constitution seiiale que no habria receso sino hasta que se resolvieran. 

En el caw de no haber proceso de responsabilidades; entre la terminacion 
de este periodo y el nuevo 10s legisladores tendrian 3 meses de receso para volver a la 
sesi6n el lo de septiembre; si en caso de existir iniciativas de ley pendientes 10s plenos 
de la Cimaras mediante votaci6n decidirian si el periodo ordinario se extiende. 

g) Por lo anterior proponemos que tambien se debe reformar el articulo 66 
Constitucional para seiialar que las sesiones ordinarias duraran el tiempo necesario 
para tratar todos 10s asuntos mencionados, omitiendo las fechas de 10s terminos de 
sesiones. Y para el caw de que las Gmaras tuvieran trabajo s6lo ellas decidirian sus 
periodos extraordinarios a traves de la votaci6n de la mayoria simple de sus miembros 
reunidos en Q u ~ N ~ ;  y en caso de no existir acuerdo entre ellas decidiran en votaci6n 
en una Asamblea irnica de ambas Cimaras. Lo anterior, sin perjuicio de que el 
Ejecutlvo de la uni6n pueda como actualmente seiiala la constitution convocar 
extraordinariamente al Congreso de la Union. 

DECIMA 1ERCERA.- La Constituci6n Politica de 10s Estados Unidos 
Mexicanos debe contemplar la situaci6n de no aprobacion del Presupuesto de Egresos 
par parte de 10s Diputados; pues es una laguna juridica muy grande actualmente y 
que no sabemos a donde nos conduciria, ni como la resolveriamos. 



El hecho de que el Presupuesto de Egresos no se apruebe por 10s 
legisladores denota la falta de fortaleza de la politica econornica que se impulsa, 
siendo un indicio de la economia se encuentra en un "impase" negativo. 

Probablemente seria fatal que el pais se quedara sin un Presupuesto de 
Egresos, sin embargo conslderamos que seria peor aljn la reconducci6n del anterior 
Presupuesto de Egresos, ya que no 610 se tendrian las mismas deficiencias 
economicas de ese presupuesto, es decir, se repetirian 10s rnismos errores y 
discrepancias que propiciaron no aprobar el Proyecto de presupuesto en conflicto; 
junto con ello se anularia uno de 10s factores que sostienen la division de poderes. 

La importancia del Proyecto de Presupuesto es que este contempla 10s 
criterios generales de politica econornica que enmarcan 10s lineamientos econ6micos 
generales a corto plazo, 10s cuales se sustentan en modelos econornetricos globales y 
especificos; por eso mismo es que su diseiio se base en estimaciones; y si, sus 
resultados no cubren un porcentaje de esas apreciaciones, seria un grave error volver 
a aplicar el rnismo Presupuesto de Egresos. 

Proponemos que la denegaci6n del Presupuesto de Egresos por parte de la 
Gmara de Diputados debe estar fundada y motivada en el desempeiio de la 
Administraci6n Publics Federal; por lo que en el mismo dictamen de su NO aprobacibn 
se solicite la dirnisi6n de ciertos Secretaries de Estado, en tanto para evitar un proceso 
negativo en la economia administrativa publica se debera de abrir un ejercicio 
provisional de 10s rubros y partidas mas importantes y en las que no existan 
discrepancias entre 10s diputados, declaradas asi en el propio dictarnen de no 
aprobaci6n del Presupuesto de Egresos; partidas que tendran su base en el gasto 
registrado en 10s resultados de la cuenta pljblic. anterior, y la cual sera actualizada al 
indice de inflacl6n sefialado por el Banco de Mkico; y en el caso de que 10s 
organismos dexentralizados, proyectos o planes que no tuvieran ese antecedente se 
les aplicaria un procedimiento alterno de "ckl i to provisional". 

Esta reforma constitutional deberi contener ademas un plazo de 30 dias 
naturales como maxim0 para que 10s diputados resuelvan el conflicto presupuestal. 

DECIMA CUARTA.- Las propuestas de reformas constitucionales 
contenidas en 10s numerales que anteceden, nos constriiie a proponer se haga una 
reforma completa e integral de la Ley de Contabilidad Presupuesto y Gasto Pljblico. 

a) Si bien anteriormente propusimos que la Constituci6n seiialara la 
prohibidon expresa a la Secretarias de Estado para utilizar asiduamente ias partidas 
secretas y transferencias; respecto de estas ultimas proponemos que las regule la Ley 
de Contabilldad Presupuesto y Gasto Publico, seiialando que las transferencias que se 
hagan entre las entidades (no s61o las Secretarias de Estado) se permitiran, hasta en 
un 1.5% de cada una de ellas del total del presupuesto asignado por la Legislatura; ya 
que en la aaualidad es a trav6s de las transferencias entre ias entidades las que 



modifican radicaimente el presupuesto de egresos anual; anulando asi la intewencion 
de 10s diputados, ya que al final del aiio fiscal el gasto real de todas las entidades nada 
tiene que ver con el aprobado por la legislatura. La reforma que proponemos esta 
encaminada a fonar a cada entidad a prever de manera formal y seria el gasto real 
que erogara y que al final de aiio lo compruebe fehacientemente. 

La modificacion que sufre la totalidad del Presupuesto de Egresos ha 
llegado a ser hasta en un 87O0/0 en algunos rubros, esto se desprende de la 
informacion que se entrega en la rendicion de la cuenta corriente de cada aiio; en la 
revista Legislativa Quorum publicada en noviembre - diciembre de 1999 presentan 
varios cuadros con esta problematica. 

Distribucion del concept0 380: Senricios Oficiales, al interior de la 
Presidencia de la Republics, 1992 - 1996. 



%Aumento entre lo presupuesta y lo ejercido. 
Nota: Se ajustaron las cantidades de 1992 a nuevos pesos. 
Fuentes: Presupuesto de Egresos de la Federacibn y Cuentas de la Hacienda 

Plibiica Federal 1992 - 19996''~ 
b) La Ley de Contabilidad Presupuesto y Gasto Plibiico podria seiialar que 

en el rubro de mercancias diversas contenido en el Presupuesto de Egresos de la 
Federaci6n y que son con la finalidad otorgar regalos en su mayoria a diplornaticos; 
estos regalos prioritariamente realcen nuestras cuituras, que versen en objetos tipicos 
de las regiones que conforman nuestro pais, pudiendo ser ropa, joyeria de fantasia, o 
accesorios decorativos 10s cuales por ninglin motivo deberan ser ostentosos; asi como 
libros de autores nacionales. 

c) El gasto corriente, que regularmente representa mas de la mitad del total 
del presupuesto de egresos de la federacibn, esta representado por 10s servicios 
personales, compras de bienes para la administration, sewicios generales, entre otros. 
Por lo que con la finalidad de evitar malos manejos en 10s rubros de viaticos, vehiculos 
y bansportes y alimentos de 10s altos funcionarios federales proponemos que la Ley de 
Contabilidad Presupuesto y Gasto Pliblico se reforme para: 

I. Seiialar una partida global de traslado e instaiaci6n para todas las 
entidades gubernativas, partida que seria manejada por una comisi6n que emanara de 
las Gimaras de Diputados y Senadores la cual debera fmosamente estar cornpuesta 
por todas las expresiones politicas, evitando la hegemonia de una fraccion 
parlamentaria. A dicha comisi6n, las entidades deberan justincar 10s viajes; y 10s 
funcionarios que 10s realicen, comprobaran ante la misma comisi6n lor gastos que 
resultaren de 10s viajes. En esta reforma se le otorgaria entre otras facultades a esta 
comisi6n: la de conocer y aprobar 10s viajes que reaiicen 10s funcionarios; conocer, 
analizar e investigar sus gastos, y para el caso de malos manejos o desvios financieros 
tener la facultad de fincarle responsabilidades a dichos funcionarios, fundandose para 
ello de la legislaci6n existente en materia de responsabilidades de 10s sewidores 

"' AGUAYO QUEZADA Sergio y HOFBAUER Helena (Dipulados Federalcs de la Quincuagisima sCplima 
Legislaturn). "El ~wesupueslo baio la l u ~ a :  Sucldos. Bonos y simulacioncs",Qu6mm (publieamh del lnstirvru de 
lnvesligacioncs Legislativas de la Cimara de Diputados). 2' Cpoea, Afro VI, No 57.  Mirico septicmbre - ocrubre 
1997. 



publicos, la cual tendria que ser actualizada para contemplar la nueva situacibn juridica 
aqui esbozada. 

11. En cuanto al rubro de vehiculos y transporte, proponemos que la Ley de 
Contabilidad Presupuesto y Gasto Publico restringa al Presupuesto de Egresos a 
contemplar unicamente vehiculos militares, patrullas, ambulancia, o similares y no 
personales que transporten a ningljn funcionario de su casa a al trabajo o a cualquier 
otro lado. Los altos funcionarios publicos deben de entender que tienen las mismas 
prerrogativas y derechos que otros ciudadanos, por ello es que como cualquier 
ciudadano utilicen su auto, el que debe ser atendido con sus recursos y no con cargo 
al erario publico. 

111. En cuanto al rubro de alimentos y utensilios proponemos que la Ley de 
Contabilidad exprese que se destinari prioritariamente a las entidades que lo 
requieren debido a su naturaleza como la Sedena, Salud, Gobernacidn y otras; 
dejando la clara prohibicidn de no presupuestar partidas globales que supongan 
comidas personales de funcionarios, ya que estos deben sufmgarsela, como cualquier 
ciudadano. 

En cuanto a las comidas que deban dar por motivos pbblicos las entidades 
podria utilizarse el mismo mecanismo y encargarse la misma comisidn planteada dos 
para el rubro de v i f  icos. 

DECIMA QU1NTA.- Durante las ultimas dkcadas el drgano encargado del 
resguardo y seguridad suministrada al Presidente de la Rephblica es el Estado Mayor 
Presidencial, sin embargo desde su creacidn hasta la fecha a sido una institucibn de la 
que poco se %be y mucho se especula; por estas razones consideramos que para que 
10s legisladores esten en aptitud de asignarle un presupwsto adecuado a sus 
necesidades, 10s diputados deben tener un conocimiento por lo menos general del 
cuerpo militar. (por cuantos esta constituido y que funciones y actividades 
desempeiia) 

Para lo anterior se requiere de reformar la Ley Orgdnica del Estado Mayor 
Presidencial, ya que la vigente no define claramente sus actividades, funciones y 
facultades. Asi tambikn proponemos que se prohba expresamente tanto en la Ley 
Orgdnica del Estado Mayor Presidencial (como de otros cuerpos andlogos) ocupar a 
miembros del Estado Mayor Presidencial (como a oficiales de cualquier cuerpo de 
seguridad) en funciones permales de las familias de altos funcionarios y de ex 
funcionarios. Estas personas tienen sus propios ingresos y si requieren personal este 
lo deberan pagar ellos y no la hacienda publica. 

DECIMA SEXTA.- Del presente estudio concluimos que en el Fobaproa se 
percibi6 que el decreto de su creaci6n no facultaba al Fondo para comprar 10s pasivos 
de las Instituciones Bancarias; sin embargo esto fue autorizado por el propio Ejecutivo 



de la Union, lo que hizo en uso de facultades rnetaconstitucionales en materia 
economica, violentando asi el articulo 73, fraccion VIII de la Constitucion, y en 
detriment0 del Poder Legislative. La deuda publica contraida no fue ni para ejecucion 
de obra pbblica; con ella no se obtiene ningun ingreso; no conlleva ninguna regulation 
monetaria y jamas se dectaro el estado de emergencia, supwstos que preve la 
Constituci6n para que el Ejecutivo pueda celebrar emprestitos sobre el credit0 de la 
Nacion. 

DECIMA SEPT1MA.- En materia educativa proponemos se reforme el 
articulo 3 Constitucional, con la finalidad de establecer muy claramente que el Estado 
tiene la obligacion de impartir educacion pliblica, gratuita y laica, desde nivel 
preexolar hasta la universidad sin ambigijedad alguna; asi como destinar el 8% del 
Producto Interno Bruto al mbro de educacion. Esta propuesta la hacemos por que 
creemos firmemente que la educacion es un factor fundamental en la vida no solo de 
10s individuos, sin0 en el desarrollo economico, cultural, social, tecnol6gico entre otros 
ambitos de la nacion. A traves de la educacion se mejora la perspectiva real de 10s 
individuos, mejorando su calidad de vida, su dignidad; la educaci6n puede evitar vicios 
en 10s individuos, asi como actitudes delictivas, mejora el ingreso de las personas y 
todo ello repercute en la misma manera en nuestra sociedad; sin embargo, sin 
educaci6n podemos ser el blanco de la mayoria de 10s males de la humanidad ( vicios, 
actividades ilicitas; inestabilidad economics, social entre otras, lo que podria provocar 
destruir nuestro estado de derecho) 

DECIMA 0CTAVA.- Nuestm actual Carta Magna acertadamente contempla 
que 10s salarios de 10s funcionarios deben estar perfectamente determinados, deben 
ser pljblicos y bien remunerados (articulos 75, 125, 126 y 128), consideramos que lo 
anterior tiene varios objetos, 10s cuales sin embargo, no se han conseguido del todo, si 
nuestros gobernantes no respetan la norma Constitucional. 

Con el objetivo de tener un presupuesto transparente, per0 principalmente 
para evitar la corrupci6n y en su caso demostrar mas Mcilmente 10s enriquecimientos 
ilicitos, proponemos adicionar en alguno de 10s articulos Constitucionales mencionados 
la prohibicion clara y expresa de que ninguna persona que no tenga la calidad de 
funcionario publico, cobrara percepcidn alguna proveniente del erario pciblico. A6n 
cuando sea un funcionario electo, per0 si no ha tomado protesta de su encargo, no es 
todavia funcionario por lo que se debera prever alguna sancion. Esta adici6n tambien 
debe de contemplar que 10s salarios al estar determinados previamente, todo tipo de 
bonificaciones y pagos irregulares (es decir no contemplados por una Ley previamente 
establecida) seran ilicitos por lo que se fincaria la responsabilidad al funcionario 
beneficiado y al que autorizo dicha bonificacion o irregularidad. Dicha adicion debe 
hater un hincapie mas relevante en 10s funcionarios que detentan un alto cargo, ya 
que son esos salarios 10s que d e x o m p e n ~ n  el gasto social. 



"Ante la justicia estadounidense Mario Ruiz Massieu declar6 que en 
1994 Carlos Salinas le entrego en efectivo 750 mil pesos (unos 228 mil 
dares)  como 'bonificacidn'por haber detenido a uno de 10s presuntos 
responsables del asesinato de lose Francisco Ruiz ~ass ieu . ' "~~  

DECIMA NOVENA.- Del presente estudio concluimos que durante 10s 
primeros meses de la administracibn del ex Presidente Ernesto Zedillo Ponce de Le6n 
este tomo 2 decisiones metaconstitucionales (probablemente una anticonstitucional), 
decisiones de alto cardcter economico para el pais: 

a) Antes de tomar posesi6n de su cargo sabia que el peso estaba 
sobrevaluado, al iniciar su encargo decidi6 dixrecionalmente devaluarlo, esto a pocos 
dias de que vencieran 10s plazos de algunos pagos de amortizaci6n de la deuda 
externa. 

A sabiendas de lo anterior present6 una iniciativa de Ley de Ingresos que 
proponia un corto techo de endeudamiento, la cual fue aprobada en 10s dias en que la 
crisis econ6mia m6s se agudizaba; el techo de endeudamiento aprobado para ese 
aiio no limit6 al primer mandatario a rebasarlo, pues 10s emprestitos fueron mucho 
mayores que aquel, lo anterior nos conduce a seiialar que el Ejecutivo lo realiz6 en 
uso de facultades metaconstitucionales 

b) De la crisis economics de finales de 1994 y principios de 1995 se derivo 
la contrataci6n de la deuda externa, principalmente con Estados Unidos de 
Norteameria y otros organismos internacionales, lo que llevo a1 Presidente a 
comprometer para su pago 10s ingresos de la venta del petroleo, 10s cuales se 
depositaban en una cuenta en custodia en el Banco de la Reserva Federal de Nueva 
York, esta decisi6n implicaba desde nuestro particular punto de vista ir en contra del 
articulo 27 Constitucional, pues se gravo el crudo mexicano, violentando asi tambien lo 
pactado en el Tratado de Libre Comercio de America del Norte. 

VIGES1MA.- El Ejecutivo de la Uni6n es la maxima autoridad aduanera, 
maritima, poltuaria y aeroportuaria, facultindolo ampliamente en e s s  materias, en el 
comercio nacional e internacional, lo que en relacion con el articulo 89 fracci6n XI11 y 
25 constitucionales amplian su espectro de potestad, ya que permiten al ejecutivo 
decidir discrecionalrnente en diversos asuntos que conllevan gran impacto, debido a la 
incidencia de estas decisiones en las variables econ6micas mas importantes del pais, lo 
cual se reflejara en aspectos sociales, culturales, educativos, entre otros. 

VIGESIMA PRIMERA.- Respecto de la celebraci6n de Tratados o 
Convenios Internacionales en materia de derecho privado, consideramos que el Primer 

'Y AGUAYO QUEZADA Sergio y HOFBAUER Helena. Idem 



mandatario legisla extraordinariamente, ya que con la signacion de estos compromisos 
internacionales obliga a las legislaturas locales a ceiiirse a ellos. 

Para evitar reformas forzosas al derecho interno proponemos que se lleve a 
practica la "Clausula Federal", la cual esta contenida en la Convention Interarnericana 
sobre normas generales de Derecho internacional, y del cual forma parte nuestro pais. 

Nuestra propuesta es que al termino de las negociaciones diplomaticas y 
antes de la discusion y aprobacion por parte de la Camara de Senadores, estas 
iniciativas se envien a cada una de las Legislaturas estatales. 

Las legislaturas locales las analizaran y discutiran, pudiendo resolver: 
aprobarla o reservarse dicha Entidad Federativa; tanto el dictamen como la resolucion 
se enviaria a la Camara de Senadores, para que el Senador representante de dicha 
Estado se pronuncie en el sentido en que lo hizo su Legislatura Estatal; si la 
Legislatura local aprueba las reformas el Senador debera hacer lo mismo; en cambio si 
la Legislatura se reserva, el Senador debera invocar la 'C16usula Federal' para que el 
Tratado Internacional no sea aplicado ya sea parte o su totalidad, en la Entidad 
Federativa que se reservo su aplicacion. Una vez que el Senado aprobi, con sus 
reservas particulares el tratado, el Ejecutivo entonces haria lo propio con el o 10s 
dernas paises signatarios del instrumento. 

VIGESIMA SEGUNDA.- En cuanto a 10s tratados internacionales de 
caricter comercial, particularmente considemmos que por su relevancia econ6mica, no 
deberia ser dixutidos y apmbados linicamente por el Senado, si bien son 
representantes del pacto federal; 10s Diputados son representantes del pueblo, quien 
es en ultima instancia el beneficiado o pejudicado por las negociaciones comerciales 
internacionales; por lo que la propuesta es que en la aprobacion de 10s tratados 
internacionales comerciales intervengan ambas dmaras, requiriendo para su 
aprobaci6n del 60 por ciento mas uno del total de la comunidad de cada una de las 
dmaras. 

VIGESIMA TERCERA- Consideramos que la doble tributacion no 
necesariamente se puede evitar con un Tratado o Convenio Internacional, nuestra 
propuesta a muy "grosso modo" es: reformar las leyes fixales con la finalidad de 
hacer un Programa o Acuerdo Nacional con las empresas extranjeras que quieran 
incorporarse en este acuerdo o programa y sus principales ejes podrian: 

Por parte del Gobierno Federal dejar estas empresas exentas de impuestos, 
siempre y cuando demuestren que 10s mismos son cubiertos en sus paises de origen, 
pem a cambio de dicha exencibn, las empresas beneficiadas deberan aumentar en esa 
proportion el salario a sus trabajadores, es decir, no pagaran impuestos, pero esa 
cantidad debera demostrarle a la Secretaria de Hacienda y Craito Pliblico que fue 
destinada integramente en forrna proporcional a sus trabajadores, estipendio que 



deberan recibir d l o  10s que tengan 10s ingresos mas bajos de la empres, para evitar 
simulaciones o que se beneficie unicamente a personal de confianza o altos directivos, 
10s cuales no podran recibir dicho beneficio, existiendo prohibicion expresa en el 
acuerdo o programa del beneficio. 

La importancia de una reforma fiscal de esas magnitudes sera mas 
relevante que 10s resultados de uno o varios Convenios internacionales, ya que en un 
Tratado o Convenio se involucra a unas empress, provenientes de un sector bastante 
variado, en cambio si ese beneficio se plantea como un Acuerdo o Programa Nacional 
potestativo; si 10s empresrios extranjeros no desean ese acuerdo o no e&n 
conformes con el, pues simplemente no se adhieren y pagan sus impuestos, y si por el 
contrario para alentar la productividad quieren aumentar el salario a sus trabajadores 
de mas bajos ingresos (estimul6ndolos con dinero que originalmente se deberia 
destinar al fisco). El gobierno estaria indirectamente alentando la economia nacional, 
aumentaria el ingreso real de las personas y consecuentemente el ingreso del 
Producto Interno Bruto; esta regeneration econ6mica puede ser un factor clave para 
el de~rmf f0  (como dato historico, recordemos que durante la crisis econ6mica de 
1929 que aquej6 a Estados Unidos de Norteamerica, el gobierno trataba de emplear a 
la mayor parte de la gente que pudieran, la intenci6n era emplearlos para que twieran 
ingresos y su economia se reactivara, situacion que les wsto mucho, pero que 
lograron). Asi combatieron la crisis econ6mica y evitaron desequilibrios sociales 
mayores. 

El planteamiento es solo un esbozo pues se tiene que analizar juridica, 
social, econ6mica y fixalmente; pues debe determinarse la viabilidad de e& 
propuesta y como se implementaria a nuestro marco juridico, sus mecanismos, sobre 
todo anteponiendo 10s intereses de la planta laboral, la forma en que se debe de evitar 
que 10s irnicos beneficiados Sean la propia empres o sus altos directjvos. 

VIGESIMA CUARTA.- Si bien el Ejecutivo de la Union se encuentra 
facultado para crear organismos descentralizados, para lo cual le debera destinar 
fondos publicos provenientes del erario federal, creemos que la actual legislaci6n le da 
un amplio camp de accidn. Especialmente cuando las paraestatales son auxiliares de 
la administraci6n pbblica federal con funciones netamente economicas, y con 
presupuesto pbblico. 

Como se ha dejado claro en nuestro estudio, consideramos que con el 
objeto de una mayor participation en la politica economica el Congreso de la Union, 
este debe ser un organo obligado en la creaci6n de tcdos 10s organismos 
descentralizados, con el objetivo de que el Pcder Legislativo actire diredamente en la 
politica economica nacional, fortaleciendo asi nuestra forma republicans de gobierno; 
ademis de que seria mas sencillo para 10s Diputados saber cual es el presupuesto 
id6neo para el organism0 recien creado. 



VIGESIMA QU1NTA.- Queremos seiialar, que el acontecimiento ocurrido 
el 2 de julio del aiio 2000 hace pensar a la mayor parte de la ciudadania que las omni- 
decisiones de un solo hombre han terminado, sin embargo somos escepticos, pues 
reflexionamos que las facultades metaconstitucionales del Presidente no se 
disminuiriin, sino es a traves de un Poder Legislativo realmente fuerte e independiente 
que de legitimidad a 10s actos del Ejecutivo Federal. 

Muy probablemente se considere que nuestras propuestas fortalecen al 
poder Legislativo sobre el Ejecutivo, y esa no es la finalidad, nuestro objetivo es que 
se gobierne con la representacibn nacional; siendo la Camara de Senadores la 
representacibn del Pacto federal y la Camara de Diputados 10s representantes del 
pueblo, en este reside la Sobemnia National; y a sido este mismo el que decidi6 
organizarse en un gobierno Republicano, Representative, Democratic0 y Federal; es 
bajo este esquema que hacemos todas nuestras propuestas. 
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