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Introducción 4 

INTRODUCCIÓN 

Esta investigación se ocupa, principalmente, de analizar 

algunos de los elementos de Derecho Constitucional que se 

estiman básicos para la formulación de la teoría. en la 

materia: el Poder Político, las estructur~s . reé:o~ocidas 
constitucionalmente asociadas a éste;. y. I~ npC:iÓn c.i{i:~ntrol. 

efectivamente, reflexionar sobre lo!:i';'r5úhtqs0:·~9~·;yisEa y 

enfoques sumamente explorados. eh:.{¡~ '.t~dfí~'.'.)Gfídica 
representa el riesgo de disensión cori el 'B~ciy~C:tcíV/ ell los 

grupos más dogmáticos que defienden ta1és eíl'foclües, hasta 

innecesario. 

Es por ello que esta investigación aborda la tematización de 

los eiemeritos mencionados utilizando l.Jna nueva herramienta 

En 1968 Ludwig '.V<:>n Bertalanfy formuló la denominada Teoría 

General de lós Sistemas, mediante la publicación de la obra 

TESIS CON 
F?,.LL/: r:·E OHlG"EN ----·-·--



Introducción 5 

que lleva el mismo nombre 1
• Esta Teoría se fundó sobre los 

planteamientos siguientes: 

a) Existe una tendencia natural hacia la integración entre las 

ciencias naturales y sociales; 

b) Esa Integración gira en torno a una teoría g~neraL de los 

sisten1as';_ 

c) Es~ t~~~Ía puede constituir un ,.res\.l~s§, IJªí:~ buscar una 

teoría exacta en los campos nóJÍ§1c:ª§(dé~1aclencla; 
d) Al elaborar princip¡bs ; ~giflt~h6~és. que corren 

verticalmente por el Úniv~Ps6/de la~ ciencias, esta teoría 

nos acerca a lameta,de~li:üühidad de la ciencia, y 

e) Lo anterior pue.cle -~d~duéir a una integración de la 

Instrucción científita;2·y 

: :"~'".- -.:. :-, ... 

Respecto de dichas vertientes, Ferrater r.'lora)C::oiít18~~~-que lo 
. - <-:_;·-··. -, ... , 

importante en la concepción de - los,,'A;fstel"rias es el 

reconocimiento de que, en vez de redÜúF{Jf;;; r1Úmero de 

1 Bertalanfy, Ludwig Von. Teoría General de los Sistemas; México, FCE, 1976, 311 
páginas. · 
2 Íbidem, página3B. 

TESIS CON 
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Introducción 6 

elementos dado, en principio indefinido, a un número finito de 

elementos simples, cada elemento del sistema puede estar 

relacionado diversamente con cada uno de los demás 

elementos, inclusive en forma recurrente y recursiva 3
• 

Corno se observa, los conceptos de elemento y relación entre 

estos son caraé:terí~tiC:Ós.dei e:nfoque sistémico en una fase 

inicial de la Teorí~ de 16~· s1h~~rls. : . 

Ahora bien, entre las:yer-fi~nte~·feóficasen •. la materia, lá más 

reconocida p.or '~uI¿o~~¡~~~g¿ja':feÓFi¿a, :rigormetodológico· y 

por ia ari1~1tJd:~,·~'.~;;~~p'j¡~~G1¿A·/<:J~) ~us ~on:ceptos; ··es la 

denorninadá >±~brí~· > G~~·~~al . ·d~ <> ··• 

propuesta pÓ,rN,1;1~:~:LJh~~n~." 
" . -·. ::: . ' ' . '. - . ' 

Niklas Luhmann nació eLB de diciem6~~de:Í9i7 ~h LÚneburg, 
. "" ,. . .. ·-·- , . ., .- ' .,, .. '; - ·- · .. - - .. - ~-· - --- .. - . ' . •, . ' ' 

Alemania. Estudió Derecho en lá.Üni\/ersid~cüi~~}¡:f¡burgo, y 

¡~~~;~::;::~;~i:~~ii!iliilllilf :lf ~~::~~ 
habilitado. para ello.er1 .• Müpster.~.~':.lrit~gfc)•aila··Facultad de 

3 Ferrater Mora, José. Voz "Sl~tema'', en Diccionario de Filosofía, España, Arlel, 1994, 
tomo Q - Z, página 3310. · 

TESIS CON 
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Introducción 7 

Sociología de la Universidad de Bielefeld en 1968, donde fue 

catedrático. Aquí desarrolló su Teoría General de los Sistemas 

Sociales, basada en la Teoría de los Sistemas. En 1989, se le 

otorgó el Premio Hegel, máximo galardón que se puede 

obtener en Alemania en el campo de las Hl.Íman[<:Jciqe~. 

El planteamiento más completo, metodológica yteóricamente, 

de la Teoría d.e los Sistemas Sociales de Luhmann 'se contiene 

en la obra denominada Sistemas Sociales, Lineamientos para 

una Teoría Generar. 

Dicha obra, . constituye la base metodológica de esta 

investigación. Respecto de ella, debemos. resa.ltar que la 

vastedad .de. sus·conceptos y el elevado nivelde.a.bstracción 

de los mismos, utilizados en el estudio de la realiclacf social, 

no se abarcan suficientemente en .este trabajo. f'.!o obstante, 

se procuró aclarar el contenido de los J:>.rind~~les C:Óriteptos 

utilizados. > :L ': </ . 
'."·~ ,:, ~···\ ' ~?.:: 

En México la difusión del mat~rial' que ihteg.ra · lá. obra de 

Luhmann ha· sido· restringida:~,!Lo~ .. liti'.lit~d~~ ~olú~eries en 

español que llegan a nuestro Ja[~,·~di~~cl¿s principalmente en 

4 Luhmann, Nlklas. Sistemas Sociales,,. Lineamientos para una Teoría General, 2ª 
edición, España, Anthropos-UIA, Pontificia Universidad Javerlana, 1998, 445 páginas. 

TESIS CON 



Introducción 8 

España, se agotan con excesiva rapidez en los estantes de las 

librerías. Además, la reducida difusión se agrava porque la 

vasta obra del autor aún no ha sido totalmente traducida y, 

por si esto fuera poco, algunas de las traducciones existentes 

no guardan la u,niformi(jad desea,d~ en Ja .integració11 de los 

conceptos. 

Pese a lo anterior, debe reconocerse el singular esfuerzo que 

los profesores alemanes en nuestro país reauian:~or e~pandir 
el conocimiento de la obra de Luhmal111:"Én·~~sfés~ntldo, debe 

mencionarse el nombre del Doctor ¿ullt~eH··A~~ii~Mahn'oetje, 
quien en las aulas del Posgrado de,,A;~~t¡¿.Q;~~'..;ª¡~JtbªuecpC'.)r el 

dominio de. los planteamientos luhrnarlnial1'd:~'·:·~:~f"c.¿·1110: por la 

claridad en la exposición de éstos. Es ~~·;f~,·;b;;, ~Ílo, tjue en 

Acatlán la .Teoría General de los Si~l:érrí~~·.~.'s'()~éfáles de 

Luhmann ha cobrado auge. 

Las conside.raciones~nterlof~~,pérrhit~ri .explicar·las razones 

por las que esta.inve~ÉigacicSnoptÓ .po{a.plic~~···16s •.• ~lementos 
conceptuales cié latteC>~ía.arobjeto.d~~C:rit~fnici~Hne.nte. 

·, . ,. .,,_ · .•.... -' "" ;·>' ·,· , .• 

. . . 

Y ahora cabe la aclaración; Preds9menté s.obre conceptos . - . . -

teóricos tradicionales, sumamente,éxplórados por las teorías 

Política y del Derecho, la aplltaclóri metodológica de la Teoría 

TESIS CON 
FALLg r,I; 0µ1r~p¡,¡ 
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Introducción 9 

General de los Sistemas Sociales resulta particularmente 

novedosa, al aplicar esquemas de análisis compatibles con la 

diversidad institucional generada por la complejidad social. 

La hipótesis de la que parte esta investigación es que /os 

instrumentos conceptUéJles. tradicionalm.ente utiliza:dospara el 

desarrollo del Derecho Cohstitucion~l·han sido rebasados por 
' .... , '·"' '.'.;'·"·'· ;-' . .-.. ' . '., .;··", .. --- ,._ .... ''> .. . . -

A fin de sosten~r••J()';~~t~ri~t/~n el primer capítulo se procura 

formularuria~concepd¿h·;d~·f>gaerlfolítico quk se~compatible, 
para su análisls,c6~·.·~11~hró(¡~e sistémico. Para ell~>h~n sido 

retomados los plaíl~earliientós de los principale,s autores en 

Teoría Política y '.cie1fií:~télcJ~, uti.lliados en ~l ·~~tµdi6 de la 
L'', 

Teoría Jurídica,. resaltando. aquellos elerííe.lltos que pueden 

integrar un conée~tb·~ist~rT,1C:ó del Pode~ .. 
~-.: :~~;·, :·>: ~-~ ·- ~"._; 

-~ '· ·.-\::.'.:~~:-.>~.:.-~~::,.:{ . :. . -; ; ·- . - . . .. -. - . ' ' ',· ':-4=0' -_ ~ ·-. . ;;·-=.:.. 

En este sel1ti9o/.h§·C~~ éJ~[8E!'':d~t Yista que la presente 

investigaciónn"b·.·~~\aésgnvo'~[ye,festfictarn·e·nte,···en el ámbito 

~:::~;~cio~~1J~~~~t~J~~Pe1n~~¡tf 1Z1:~;"~~º :~ f~;::~:~ 
las reflexiones n~cesadas para ~cl~rar la forma en que el 

TESIS CON 
FALLA DF (.:·r:.·,,~'.l~H 
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Introducción 10 

Sistema de Derecho opera respecto de las comunicaciones de 

naturaleza política, como material del Derecho Constitucional. 

Con los elementos obtenidos, el capítulo tercero aborda la 

diferenciación de las estructuras reconocidas 

constitucionalmente, distinguiendo su autonomía y función. 

También se aborda la dlf~relldación i~t~rna dé éllgunás de 

tales estructuras. 5 

Lo anterior, a efecto de posibilitar en el capítulo cuarto el 

análisis de la noción de control del Poder Político, planteando 

alternativas teóricas de sustitución ante un entorno complejo 

y contingente. 

Finalmente se presentan las conclusiones a las que se llegó 

como resultado de la investigación. 

Por otra parte, deb.o expr~s~r: aqÚí mi agr,ádecirnfento. a la 

Coordinación del Posgrado de la Escu~I~ N~~ióri.al de Estudios 

Profesionales (ENEP) Acatlán, en particular al Doctor Augusto 

Sánchez Sandoval, impulsor del juicio crítico en sus 

5 El análisis sistémico de este capítulo sólo se hace respecto de los sistemas Ejecutivo y 
Legislativo. Aún y cuando resultaría de utilidad analizar al Sistema Judicial, se optó por 
limitarse a los dos primeros, sobre todo por el análisis de la noción de control del poder 
político que se hace en al Capítulo Cuarto. 

-J-·~ TESI~ en~.'. l.. .• •.· .. \ 

' r .... .r· ~ .. 
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Introducción 11 

estudiantes, por el singular apoyo que me brindó a lo largo de 

la Maestría. Este fue, en gran parte, un factor determinante 

para que, en los planos académico y profesional, encontrara 

respaldo ante la experiencia de un posgrado. Fue la primera 

de muchas manos amigas que encontré en la UNAM. 

Asimismo, debo hacer .especial mención del apoyp directivo 

que brindó para la realización de ésta InvestlgaciÓ~ el. Maestro 

José Rodrigo Roque (Dfaz, qui~h aún; coil.>sob.'?~cargas 
laborales, docentes y derivadas•· de··.·sus· estudiÓs dc>Ctorales, 

siempre tuvo tiempo para 'entallza/ mfs Inquietudes 

académicas, así>co'ffio• pafa asesorarm~·en el .prbtés() .. que 

También C:alJ~ a los profesores Gurither 

Aschemann, ArtÚfoiBe~umen y ~laus Mü!f~r p9r las múltiples 
• ' -· - ' - ,,. - <. • - ,·' • -~- - ' • • • • - ' • • ' • • " • .- ; 

aclaraciones· té6ricas.:y/1T1etoifülóglcas. que ríi~ brindaron a lo 
•-~"-'--,·.-::;'.-.-"·-·.·-,;-·-,-e:,-"·.~--~-.-··_,,:~--'-- ·.-.;-~· -~· "-'·- · ... • ·:_'., _· 

largo de. s·~~·;i~~.f.eªr,~é~.'.~'.JY,er~·~~·.E:!J(~{.':?us. cátedras y 

conversaciofles r,.{é.11jg(~·rf:fr1 efrel estudio de la Filosofía, que 

me permitiÓ,eril:~fld~t".·di~~isos pb~t~·lados que se aplicaron en 

el desarrollo·dée~ta-inveitigaCión. 
R.D.M. 

Diciembre de 2002 

TESIS CON 
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'E( a6uso áe( poáer es e( pro6fema primado 
áe fa convivencia fiumana en genera( y e( 

impeáimento compfeto áe este a6uso sófo es 
posi6fe en fa utopía. 

J{ans-qeorg qaáamer, La fierencia áe 
'Europa, Peníttsufa, (]Jarcefo11a, 1990. 
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FALLf. DE 01IGEN ---·-·------------



Capítulo Primero 13 

CAPÍTULO PRIMERO 

Delimitación Sistémica del Concepto de Poder Político 

Sección Primera. El Poder Político. 

El Poder es uno de los conceptos más utilizados en el Derecho 

Constitucional y, en consecuencia, con mayor diversidad en la 

concepción de los autores. Por la naturaleza de dicho 

concepto, su discusión se ha centrado er(la esfera política. No 
- '. ·- ·-,, .. 

obstante, previo al ana.lisis matefi.ª'.~e esté'trabaj6 conviene 

hacer algunasrefiexio~e~sobr{la.idea,dé:pgder. 

En su definición más simple, el. poder.es üna facultad de hacer 

algo, o el dominio o influencia. que uno tiene sobre algo o 

alguien 1
• 

En el mismo sentido, Mario Stoppino2 corTienta que el Poder, 

en su significado más general, es l~.c~padcl~d o pos18ilidad de 

obrar, de producir efectos, y puede°:e~Í:ar1·r~ferldo"a individuos - - . ""•": ... ~. -,· .,. ·. . :-;·· - -

1 Voz "Poder", El Pequeño Larousse I/ustrádo, l4ª·edlclón, México, Larousse, 1999, 
página 804. · 
2 Stopplno, Mario. Voz "Poder", en Diccionario .de Polft/ca, 12ª edición, México, Siglo 
XXI, 2000, página 1190. 
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o grupos humanos, como a objetos o fenómenos de la 

naturaleza. 

Así, la definición del Poder requiere de establecer una relación 

entre un sujeto y una cosa, o entre dos sujetos, en la cual se 

tiene una capacidad de influencia o dominación del sujeto 

sobre la cosa o, en su caso, afro sl.J]eto. 

De estas definiciones s~lo podemos considerar al Poder, 

inicialmente, como una relación social que se da entre 

individuos o grupos de ésfos; 

En este sentido, Prcitt,'Falrchalld en su Diccionario de 

Sociología 3 d~fi~e./~1 ~1der~como la capacidad o autoridad 
- ----·:~c;~..c;: ,3-;; .. 0 ,_-_,, ;-;·r:-.. ~~io º 

para domllla(i/ lc)s; h9Q'i~tes/ refrenarlos y controlarlos, 

obtener S.U• obé/:l]~hcla1 tbélttaÍ-.>,Sll libertad y encauzar SU 

actividad·. eh· di~~~¿i'611~tdét:~ifriW1édas'O 
:· :- :: .. .. :_·-.·~~- -~--;~~~ -__ ·-~."/-.:~~.: .. - <=. ( ~- :>":-- : : '.>' _-; '_. ,._º· --."-

- ":-.;;.·-.·./:-::::_;_ :_-

En esta defini~ic)~; pu~~e ~~reciar~~· ya el ccmtenido social de 

la idea de Poder, al s~FÍ~lé~)qÜ'~ 'sé 'eJefce al Interior de un 

grupo humano, con úll 86j~t1\/8;.;j~f~·Fnífll~ci()::·.No obstante, 

debe observarse que en la d~fini¿iórÍ 'dt~dk el Poder. no se 
; '> - ,' -.. -

3 Pratt Falrchalld, Henry. Diccionario de. Soclo/ogfa, voz "Poder", 2ª edición, FCE, 
México, 1999, página 224. 
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conceptualiza atendiendo a una relación entre individuos, sino 

que se define como una "capacidad" que cualifica a un sujeto. 

Por su parte, Mario Stoppino4 considera que, en el sentido 

social, el Po.der es la capacidad del hombre para détermlna~ I~ 
conducta de otro hombre y, por ello, éste es suj~to y objeto 

del poder social. 

No coincidimos con la pq~tUra ··de! StOPRin(), pues en ella el 

Poder es conceptualizado. cbmo. una capa~id~d inherente al 

hombre con existen'cia. propia/i~dependiente de 1a·fnteracclón 

de aquel sobre e1:.cqar.s:~:~¿je'fc~Y al fUal •· ~orí~idera·eomo un 

objeto de dicha·C:~J>acidad.< 

· .... · :,:·,; ;:·.· .. ··.• .. · 
Según he111os·.venido ·de!;arr~llando, él. pode~ no .. es una 

capacidad ni.i.in.ei~m~ntO ~tribuibl,é a•·· uri ser humano en 

~::~"~~~~r~¡~~r~l~t~~~~~llf ~~~~~f~{~~~~i~~·~tz:~ 
relación hur)ia'h~,:y de ,Jacua(~afüíuier~ sútexist~lléiá ;Por.· ello, 

no puede cb~sid~r~rse:cornó<.Uh ób}etO inhérenfe a aquel 

individuo qüepartiCipa'eh'1.:n~téraccióll. · · 

4 Obra citada, página 1190. 

TESIS CON 
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Capítulo Primero 16 

Congruente con lo anterior, Carlos S. Fayt5 define al poder 

simple como un fenómeno social, producto de la interacción 

humana, que consiste en la relación de subordinación en que 

se colocan recíprocamente los seres humanos. Esa relaci(.m 

requiere la distinción de dos elementos, a saber, el mando y 

la obediencia,. y puede déjrse entr(:J dos o más indivicjuos,. e 

incluso abarcar la totalÍdad.d~,H~ ~frupo o'de, una. comunidad. 

Asimismo, señala que el Poder. pÜec:le d~s~rivol~erse ~núna 
esfera determinada de 1a··.activia~'d ~6d~1SY t~he:r por.objetivo 

cualquier propósito, sea la cOlls,étutiókJ~ fi~es rTl~terial~s o 

de ideales. 

Esta definición afirma la concepción del Poder como una 

relación de rilándÓ· y c?IJ~di~fié:ia·~lltre iridhtiduos. Yá no cómo 

cualidad desp~rso~allzacla; ~ino pr()d~ct() el~ la internC:dón 

humana, inserta . eh el ~olltéxto social y enfocada al 

cumplimiento deobJetiv6s ... 
- - - . - - "._, - . . . ,:;·_',. ~- ~, - ' - --- . 

: -~--~{~-~ ~: ··: --~:. ,._:: ~-~::r:: 

Sobre este pÚntq','~td~~¡f1(J ;sE?.ñéJ.la6 que ria pu~de existir 

Poder si alJádd:d~¡·,ihd·iSfciü'b/o·grUpo;. qlÍe;·,lo ejerce IÍO'existe 

otro indi0idÜO; 'Ó·~fppÓJ:'~DéiisehHdl.JzC:a'. a comportarse del 

modo deseado po/e1 priih'~rÓ.'ÁsirTiismo señala, y con ello 

5 Fayt S. Carlos. Derecho Político, za edición, Argentina, Depalma, 1988, Tomo I, 
página 235. · · 
6 Obra citada, página 1191. .--------·--
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Capítulo Primero 17 

coincidimos, que el poder social no es una cosa, o su 

posesión, sino una relación entre hombres. 

Con estos elementos podemos integrar, para entender el 

funcionamiento del poder, el esquema siguiente: 

Esquema l. Poder Simple. 

Grupo de individuos 
con capacidad de 

mando 
Interacción 

Grupo de Individuos que 
obedecen para el 

cumplimienlo de objetivos 

Sin embargo, este esquema presupone una relación en la que 

unos y otros individuos. adquieren de motu proprio el rol de 

mando o de olJeclienda. Además, en sentido esfrictoí sólo 

tiene cabida en .. ~n contexto social con. u"n gradg mínimo de 

complejidad. 

Jellinek considéró7 que· estetipo ge relación noes .dominante 

y se caracteriza por su capacidad de dar órdenes a los 

individuos sobre los que actúa, pero carece de fuerza 

7 Jellinek, Georg. Teorfa del Estado, México, FCE, 2000, página 395. 
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bastante para obligar a éstos, por medios propios, a la 

ejecución de sus órdenes. Afirmación con la cual coincidimos. 

El aumento de la complejidad social ha traído como 

consecuencia la multiplicidad de relaciones de Poder entre los 

individuos, así como de las funcion:es.q~~ desempeñan en uno 

u otro plano. Al respecto;· Stoppinci·plahtea8 que para definir 

un poder no basta especificar ~ '10~ irldi~iduos o grupos entre 

los que se genera, sino también lá ésfera de actividades a la 

cual el Poder se refiere. 

Consideramos que esta··concepción ayuda basta.nte .a delimitar 

el contenido . de las relaciones de Poder! . atendle~c:lo al 

contexto en el que las mismas se desarrollan; 

Tendríamos .así esferas de poder E;!C9,pc)níI~p; político~ 

religioso, milJ~ar/Y fantas como diferenciaclÓn~~ d~~c~htenido 
se pudieran·· hacérénléls~rela~iohe~.gé,l()s'jridiyJd~()~~·. IQduso, 

Sergio Pérez Cortés cónsidera' qu~ el:. pÓci~V e~ Ún~ relación 

multidireccional que se imprime tantó:. sól:ír~ dominadores 

como dominados9 • 

8 Obra citada, página 1191. 
9 Pérez Cortés, Sergio. "El Poder. Del Poder Político al Análisis Sociológico", en 
Enciclopedia Iberoamericana de Fiiosofía, TOmo 13 Filosofía Polftlca, Ideas Polfticas y 
Movimientos Sociales, España, Trotta, 1997, página 106. 
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El análisis del Poder en cada una de las esferas mencionadas 

rebasaría con mucho el análisis del presente trabajo, y 

resultaría ocioso para nuestro objetivo. Por ello, sólo 

atenderemos a las relaciones sociales de Poder que se 

presentan en el ámbito polític(), las relatlvasal Pod(;?r Político. 
' \ • '"' .,, -C-·'•. • ·-:::-.. ·«··, ',. ___ . ·•- • .. . 

dentro de un ámbito espa{:iéll(l~,t~ril)ip~ci'g:· '< _',~ .. · ·< ': -:~~.'.<>;~ ~'..-_: -.. '..~-
·: · · .. ,·. . 

El mismo autor ,agrega que los indiyid~gs ;!;¡e ;sO~eten y 

prestan obediencia····en virtugde cr~~r:~n:.f~',¡~~li:ÍTÍ_d~d,cf~·.esa 
relación, así cómo····.~n ... '•1aincapadclád2cl~ r~5i§f1r+sQj:icción, 

- ' . ' . :· .. '• ... ~ ,_, .• ·. .... _, .. " - -,~ . ·'" " .. -. - ,.. - .. --. . - - -. ---

misma que generalmente.se orlent~<tiaciaila:'reálizadón dela 

representación del o;den s~clal q~e'le,cÍÍoorigen y lo sostiene. 

De los argumentos. que el autor expone en su Derecho 

Político, respecto del poder político, podemos apreciar que las 

10 Obra citada, páginas 235 y 236. 



Capítulo Primero 20 

funciones de mando se encuentran asociadas directamente 

con el discurso de la amenaza para ejercer la coacción y los 

instrumentos de control social que les permiten hacer 

efectivas sanciones mediante el monopolio de la fuerza física. 

Asimismo, el ejercicio de esas funciones de mando se da al 

interior de un~ nafi¿n opG~tJ¡() d~t~~minadoi· . . · .. _,_,., ,.. ., ,· ... ,: .. ,. ".·. '-.·-'.' ... ··- ... · .. -

Al respecto,. G~órges1Burdeau1 •1 ~eñé'lóqúe el poder político es 
.. .-- ; •' . ,_ .. ;. ·.o,-;. ·-··- ., -.-éc .. \. -.,- •• • '. -,. · •"•~';' __ , c. ;/o· ··S- '_:·o •. ·"·.~-· ' _ 

una acción voluntari~· que refuer~~ la :lnfluéncia de factores 

naturales <raz~, traciiC:ioflE!s~ lenk~~'}yQá)?itat), que dan a un 

pueblo la coridenciá de su• exist~nC:i~:-'.Y d~ ~ü necesidad. La 

tarea de dkho .Poder• es r~~ait~~>eg la colectividad las 

condiciones de sus:r c:o1116••• cue;Jo·ñ~i:f ari~la iferencia do. 
~ - --~- -- ··e;.,. • -·o - ·, o --•_-: '- · · -.- · -· .• • '; ,':oc •. o;·~--: • · - ~ 

.. : . 
'' 

En el mismo sentido, ;Hermanll l4é11er12 planteó que el poder . ' ... '••·. ·. .. .. .. .~-. .•.. . 

político se diferencia def()dásj~s ot~asformas de poder social 

en virtud de' I~;, fqÍÍci.Órl que·.· desempeña al organizar e 

incorporar a la acdón las actividades Interrelacionadas de los 

habitantes de una determinada área territorial. 

11 Burdeau, Georges. Tratado de Ciencia· Polftlca, Tomo ,II ·El Estado, Volumen I La 
Formación del Estado, México, UNAM, 1985, página 184; 
12 Heller, Hermann. Las Ideas Polftfcas Contemporáneas, España, Labor, página 7S. 
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Por su parte, Norberto Bobbio 13 menciona que el poder 

político se identifica con el ejercicio de la fuerza, y lo define 

como el Poder que para obtener lo efectos deseados tiene el 

derecho de servirse, en última lnstan'cia, de la fuerza con 

exclusividad de este derecho sob~~IJn territorio determinado. 

En el mismo sentido señala qúé el. poder político utiliza la 
. ' . 

constricción física, como es la que se ejerce mediante las 

armas. 

Bobbio 14
, citando a ·. Niklas Luhmann, señala que la 

legitimación de los individuos que h~ceh uso de la fuerza es 

un producto de la a·~llc·~.clóri 'de ciertos procedimientos 

establecidos producir decisiones vinculantes en la 

Política. 

Podemos distiqguM'.:en~ohces.queuno •.•.• ~·e·loselementosque 
distingue el··~O~-~~N~~lí~l~bEdel\phd~; s1[li'p¡e·es el· uso de la 

amenaza p~;fat~P,1[scí"r'l~i'fQ~F~~/';:~c511)0~:111~~1c1a:_·últtíl1a,• .. ·para 

obligar a Úh índiv1étuo·, () grupo; a· ~ealiz~r la · acción 

determinada por ()~;&,:eri'uh cóllt~xto de l~gitI~idad y dentro 

de un territoriodeterniinad6i · 

13 Bobblo, Norberto. Estado, Gobierno y Sociedad, México, FCE, 1985, páginas 107 y 
108. 
14 Ibídem, página 127. 
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Con estos elementos podemos integrar el esquema siguiente: 

Esquema 2. Poder Político 

Individuos que asumen 
funciones de mando o 

dirección, leg1t1mados para 
hacer uso de Instrumentos de 

coacción y fuerza física 
dentro de un territorio 

determmado. Interacción 

Individuos que obedecen, 
asumiendo funciones 

tendientes al 
cumplimlento de 

objetivos. 

Como puede verse, el poder político continúa siendo una 

relación socia.11 de,c la misll)a naturaleza que el poder simple, 

entre dos g~upos de individuos. A diferencia del poder simple, 

el poder polític;o.•;~~qU,1~/e l'a élmpllación de las funciones 

atribuidas . ap .~ir:Üpó:. 'süp~rordinado, en la relación 

esquemati~~d~~fü\~~9~¿~51e[i9r tiende a explicar qlle el poder 

político e~ Jrí~:)~1a'dóri c611 un nivel de complejidad mayor 

que el pode~ slm~le, tanto en los sujetos involucrados, como 

en la relación misma; 

15 Igualmente podrían agregarse cualidades al grupo subordinado, sin embargo, por 
razones de espacio y para efectos de este estudio, sólo nos Interesa caracterizar al 
grupo superordlnado. 
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Al respecto Elisur Arteaga señala que el término poder supone 

la existencia de vínculos que van de quien manda a quien 

obedece; de quien castiga a quien es objeto del castigo16
• 

Ahora bien, ¿cuáles han sido los argumentos para distribuir 

las funciones de mando y dirección entre los individuos del 

grupo superordinado? 

La concepción más utilizada para ello na sido la Teoría de la 

División de Poderes, denomina dél .así' por la Teoría .del Estado, 

cuyos planteamientos orlgiÍlálés. ·se pla~111aron por 

Montesquieu 17 en su obra denorrilhad~· Del Espíritu de las 

Leyes18, libro XI, capítulos IVy'~i; .·. 

A continuación analizaremos las opiniones vertidas sobre esta 

figura teórica. 

'" Arteaga Nava, Elisur. Tratado de Derecho Constitucional, 2a edición, México, Oxford, 
volumen uno, 2002, página 169. 
" Con antecedente inmediato en el Ensayo sobre el Gobierno Civil de John Locke. 
18 Montesquieu, Charles - Louis de Secondant, Barón de la Bréde y de. Del Espíritu de 
las Leyes, 5ª edición, traducción de Mercedes Blázquez y Pedro de la Vega, España, 
Tecnos, 2000, 472 páginas. 
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Sección Segunda. La División de Poderes. 

Esta teoría pretende asegurar la libertad de los ciudadanos 

mediante la asignación de las funciones legislativa, ejecutiva 

y judicial a órganos distintos e independientes entre sí. Con 

ello se evitaría que las funciones se concentren en un solo 

órgano, de forma que el poder se contenga a sí mismo; 

permitiendo la existencia de varios centros de poder con un 

recíproco control y limitación de su ejerclcio 19
• 

Citando a Montesquleu, Bobblo20 señálé(que Ja: t~orí~ deriva. 

de que, para que no exista abúsoi en .E;?¡pocier/este' c:lebé ser 
-- : _ ' . -, ' __ .: ,· _. -"-~ '_·_:_.;..e- _:-;o_; :' ... :';::.~-:,'.-~~~::_ ·o:-.-.-.:.:ó,' ;"··';-7-•'-=- ~- ..oO:i~'_): :__!{~} :,,,•.':-;,_~e=:.•"_,"..,_:,~¿:. <.o_':;: __ .::;,;__. -- · .-.. 

distribuido .de ií\anéráque.el pod~~r;s~-¡:>r~ITic> §e-~t~!i#f~cto.cie 

una sabia dispC>slciióri,dékeqÚilibHO éntr~cfrfeferlt:és,pclderes 
parciales, y ñb e§té ¿griteñtf~do·éh1~~ fii~ri6§-d~ Ünó solo. 

Para ello, . r~it~r~)- 'sf :;deb~ ; ~Iviair en ties . f~h~iones 
fundamentalés. del> Egfac:fo, I~ ·leªf~l~tiváí •la ejecut1J~>Y· la 

judicial. Asimismo, considera a esta división como un límite 

interno del poder en el contexto el Estado21
• 

19 Cavero Gómez, Manuel. Voz "División de Poderes", en Diccionario Jurídico, España, 
Espasa, 2001, página 606. 
'º Bobblo, Norberto. La Teoría de las Formas de Gobierno en la Historia del 
Pensamiento Político, México, FCE, 1989, página 136. 
21 Bobblo, Norberto. Estado Gobierno y Sociedad, página 136. 



Capítulo Primero 25 

Por su parte, Heller22 estima que la división de poderes se 

presenta como una ordenación fundamental en la que la 

legislación, como poder supremo, corresponde a los 

representantes del pueblo; el ejecutivo al jefe del Estado, a la 

vez que el poder judicial aparece co1110 . Una organización 

independiente delos cibs:pri~~ros.'oi:~h~{8';cl~hación tiene por 

objeto garantizar qu~ el Poder del E~téfd6' no se ejerza de 

modo abusivo, así como que ese pÓd~r ~e.vea obligado, por la 
< -·- "" 

mecánica de la organización, a respetar la libertad e igualdad 

de los ciudadanos. 

Cabe señalar aquí que; de lo expue~to por Bobbio y Heller, 

podemos considerar que ~us•planteci~ientos, al igual que el 

originario de Moritesqufeu~'., sÜpoíÍ~rí <Una cosificación del 

Poder, a efecto de exbncar;s~ \\df~i~ió~~' en tres poderes. Esto 

puede apreciarse en el•esque~a ~iguiente: . 
,.·..: 

22 Heller, Hermann. Teoría del Estado, 2ª edición, México, FCE, 1998, página, 346. 
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Esquema 3. División de Poderes 

Poder 
Legislativo 

Poder 
Ejecutivo 

Poder 
Judicial 

Para Carré de Malberg23
, la división de poderes expuesta por 

Montesquieu separa el ejercicio de ciertas funciones entre 

titulares diferentes. Este autor criticó que esta teoría no 

distinguiera las funciones ·rT11§m~s;: Además¡ · c~Hficó a. la 

misma como una separación brga·llita¡cf~.pÓ.dére~. 
_- -,·7· ·.,.-· .. ; ·-' '" ,.·. ---·· - . 

No obstante, señaló24 que el éllc~rMexÜ~_:'e~t~• i:~oría ·tiende 

esencialmente a constituli- t:r~s gr~fbd·~·s pof~st~des las cuales 
·. ·.' .. ,· ! .. . ··--·-< '-:.· .. :_,; .,, . ·'· ... _.,.. .. . . . 

deben estar en condiciones .de defenderse .cádá cual 'contra 

invasiones de las otras dos, manteniehdo su iridependencia en 

el ejercicio de sus atribuciones~ 

El mismo autor expuso que la división- de podéres se .traduce 

en una separación de funciones materiales del· Estado, por lo 

13 Carré de Malberg. Teoría General del Estado, página 743. 
24 Obra citada, página 748. 
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que se generó el sistema siguiente: el cuerpo legislativo es el 

único que puede decretar las reglas de dere~ho; la autoridad 

ejecutiva es la única que puede tomar medidas particulares 

de gobierno y de administración( y los jueces son los ú.nicos 

que pueden aplicar las leyes a los;casos>que depéndan de lo 

contencioso. Por tant6, se~~IO ¿~e la esp~c1~l1zación de 

funciones es ullo de lo~ elen~ent()s ~senciales de la separación 

de poderes25 • 

En consecuencia, nuestro anterior esquema 3 quedaría 

modificado, en los términos expuestos por Carré de .Malberg, 

de la forma siguiente: 

Esquema 4. Separación de Funciones 

/ 
Función 

Legislativa 

FUNCIONES 
DEL ESTADO 

Función 
Ejecutiva 

Función 
Judicial 

" No omitimos mencionar que Carré de Malberg formula una importante serle de 
críticas, de muy diversa índole, a la división de poderes. Sin embargo, consideramos 
que resultan accesorias para nuestro estudio. Al efecto, consúltese su Teoría General 
del Estado, páginas 766 a 863. 

TESJS CON 
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En cuanto a su objeto, Carré de Malberg 26 estimó que era 

asegurar la libertad de los ciudadanos, proporcionándoles la 

garantía de que cada uno de dichos poderes se ejercería 

legalmente. 

Ahora bien, para garantizar la independencia de funciones, 

Bobbio27 plantea que el mecanismo de control es que el poder 

detenga al pocjer. Este mecanismo se materializa en las 

constituciones mediante la distribución de las tres funciones 

en órganos diferénl:es. 

El mismo· aúí:()r-c lla~sei'íéll,ado ciuE!, la teoría de la división de. 

poderes tía ~lcl~ gd()pté]d.a c~rn() bél.se de· ~n proceso . de 

limitación,ÚurÍditaid~I :poder; poiítiC:Ofc/que se, presentá .. en los 

grandes e~tadosJe/ritofi~léi:rl19~~?nó~2~{ 

Heller, por su part~, cÓfl'.sidcirÓ~9 : • que . los documentos 

constitucionales m6a~;g·6sf m~d;~hte :1a: di~isión 'de poderes, 

tienden a realiza;. I~ u'f11'if~'~1Óh JurÍdi¿a~objetiva del poder del 

Estado. 

'
6 Obra citada, página 746. 

17 Bobblo, Norberto, La Teoría de las Formas de Gobierno .. ., página 136. 
28 Bobblo Norberto, Estado Gobierno y Sociedad, página 137. 
29 Heller, Herrnann, Teoría del Estado, página 346. 

....-~~----~~~~--. 
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Debe destacarse que este aspecto ha sido uno de los 

fundamentos teóricos más importantes para sostener la 

división de poderes hasta nuestros días. 

Sección Tercera. Consideraciones en torno a la División 

de Poderes. 

Consideramos que la teoría de la división de poderes es 

cuestionable en algunos aspectos relacionados con el origen 

de su planteamiento. Para abundar sobre lo anterior debemos 

regresar a nuestra concepción del Poder.corno .. una relación 

entre individuos que asumen dos tip~sd~' fdri'~ÍC>n~~ .• 

Si conceptuallzamos al Poder como uria r~Í~ci6n social, no es 

factible dividirla, pues tal acción supondría la destrucción de 

la relación misma. 

Niklas Luhmann considera al Poder, en sentido ámplió, como 

toda capacidad de actuar ¿fectivo. Aslrfiism6, s~ñala que un 

concepto de. ···mayor··~·· cÓri.sld~i-áción} ~:indü'/e . no·~- sólo el 

comportamientó)a} qÚe ·se :le ~tfibllye·.I~ c~példd~d, sino a 

aquel comportamiento que p~etehd~
2 

ser obf~nido mediante 

· TESIS CON 
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sanciones negativas. A este tipo de poder lo denomina 

influencia. 30 

En este sentido, señala que la influencia está mediada por una 

sanción y subyace en una forma de comunicaclón. 31 

Al adquirir · altds grados . de · cqmplejidad, esa forma de 

influencia se C:oritextuallza en el entorno sodal, 
•> ' '';.- ••• ' 

caracterizándose éntallC:~s . · cÓriic) ihfl.uericia social, 

permanecierícici'.'.a;ifcu11~cÍ~ ~h forir,l~ ~é ~orn·~·111C:~cióri 32 • 
"•; ;·-

No obstaritej'.e.~l:a~j~l~se:clefah~¿~jC:a~IÓn· sólo se presenta en· 

el sistema :sociaT2u~rlcio ~it~?Ra' alcanzado altos niveles de 
·-' <' •, - •,,e O• • - • - • ' 'o' N"- •' -' "' - ' - - - , , 0 

complejidá.d, .• qJe·.··pe~~·1t~íl·ü'íla~dfrerenciación·•.suficie.~t~mente 
organizada deiUs'ce1~~r11~~l:o~;: CJit~renc1ación estrúctural33

• 

' ' 

El Poder PolíÚc<Jí entendido como comunicación; sÚpóile que 

las formas cié influencia se sustentan eri sandhlle§J'i'eg~tivas, 
que se comunican recurriendo a la amenaza. Asimismo, este 

tipo de sanciones no tienen, necesaHarriente,que llevarse a 

:rn Luhmann, Nlklas. "Poder Política y Derecho", traducción de Javier Torres Nafarrete, 
en Metapolftica, México, Centro de Estudios en Política Comparada, Volumen 5, octubre 
diciembre de 2001, México, página 12. 
31 Ídem. 
32 Ibldem, página 13. 
33 Luhmann, Nlklas. "Poder, Política y Derecho" ... páginas 12 y 13. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



Capítulo Primero 31 

cabo, ya que su realización fáctica contradice el sentido de la 

influencia y hacen manifiesta su inefectividad 34
• 

Por lo anterior, Luhmann considera que el Poder Político35 es 

un medio de comunicación que•fl.JnC:i()na sólci cuando los dos 

comportamientos . 1rivo1JC:r~doi', . ;Q~resa~()s. en 

comunicaciones, YC:ori~c~ll, >~ ·.i:~~t~ll;·,d~ evlt~D:.¡a•.···alterri,ativa 
posible de illlpo'h~?/?uf1a SaJlCipn, neg~,tiva: Así, : eF medio 

funciona sobrelabas'ede únél. ficdÓn. n~cesaria :··un.a .•segunda 

realidad que nÓés"r~~li~~b\~3< 

Derivado de lci anf~rlor,. pid.i~oS afirmar. que;· sigUlendo 

nuestra línéél de' r~Zü'llamie~td, )1 conce~to sistémico de 

Poder Político puede ser forl11Ú1~dpitorf,()•~1g{¡~:· si~tel'na en el 

que una relación comunicativa, taréjtte~iza't:f~ ~br la influencia 

con sanción negativa, se presénta entr~ .cic:>~ súbslstemas con 

objeto de producir efectoseri un~ de edos. 

Conforme a lo expuesto, podríamos establecer el siguiente 

esquema: 

34 Ibídem, página 16. 
15 Debe mencionarse que Luhmann tiene un análisis particular del Poder como medio 
de comunicación simbólicamente generalizado, que se aparte del sentido que 
utilizamos en este trabajo. Al respecto consúltese Luhmann, Nlklas, Poder, España, 
Universidad Iberoamericana - Anthropos, 1995, 177 páginas. 
36 Luhmann, Nlklas. "Poder, Política y Derecho" ... página 17. 
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Esquema 5. Sistema del Poder Político 

Comunicac1ones de mando o 
dirección, legitimadas para 
influenciar coactivamente 

dentro de un territorio 
determinado. 

Comunicaciones 
susceptibles de influencia, 

y que asumen 
modificaciones tendientes 

al cumplimiento de 
objetivos. 

Ahora bien, una vez determinado el esquema anterior, 

podemos ·afirmar que el planteamiento de la división de 

poderes no explica. objetiva y .. suficientemente todos los 

elementos)nv()1G¿r~c:los ~n unáreladón de. Poder; pese a la 
.· ::·.:·.,"'."·· . .. ,, -.,• "'."'-. ··>,._ : . • /' ,,· ·• ·:. ••· .. ·· - "'• .·•·-. /''''···.-. •·• 

asunción dogmática del mismo por la teoría· política y 

constitucional 37
• En todo caso, podríamos C:onsiderarlo como 

una diferenciación de funciones en un aspecto primario. Esto 

37 Al respecto Jean Touchard señala que la separación de poderes se ha convertido en 
una especie de dogma, al cual Incluso se le reconoce como requisito sine qua non de 
existencia de la constitución en una sociedad. Funda su afirmación en lo señalado por 
el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre que dispone: "Toda 
sociedad en la que no esté asegurada la garantía de los derechos ni determinada la 
separación de poderes carece de constitución. Sobre el particular véase Touchard, 
Jean, Historia de las Ideas Políticas, Sª edición, España, Tecnos, 1999, páginas 306 a 
314. ----;] TESIS CON 

FALLA lJ1_~ OfüGEN 
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es así, porque tal planteamiento sólo se refiere a un tipo de 

comunicaciones que tienen lugar en la relación a la que 

hemos denominado Poder: a las comunicaciones del 

subsistema superordinado38
• Dicha concepción, en 

consecuencia, ignora la función que asume el sistema 

influenciado en la rel_ación. 
~:·.- ~L~-:: '-(/. : -~-:~.,. 

Al respecto, EqsÜr Á~teaga. ~eñata que. cuando el. término 

poder se considera en el sentido en que se utiliza eri la 

constitución mexicana, se le forna · C:()"Jl1() si~Ól1imo de 

autoridad que actúa, ma~da,dls~$n~, or.d7na~·y ~~~dona en 

ejercicio de facultades o ~triouc\orie~'queé~t~··le confiere39
• 

. ' -~. . '.:' :;:'.~ . ':'..·/: '.:'~/ -,. - < ,: :-: ',; 
." - - ,-.--- -

La afirmación de Arteaga.Nava confirma quecel'~eritido que se 

ha dado a la concepc.iÓn .. dé , pbd~/·E!:xt1'Jye . al sistema 

subordinado enlos términos en que llérrios expuesto; 
- . -,·•, --,''.'--'.""' ,,-.. : - -

Respecto de lo anterior, conviene mencionar que García 

Pelayo señaló que "El sencillo modelo de la división de 

38 A lo largo de este trabajo, denominaremos al sistema de estudio que nos ocupará 
como "sistema superordlnado". Debemos enfatizar que esta denominación no obedece 
a una jerarqulzación de los sistemas que hemos caracterizado en el esquema 5, o en 
los anteriores y subsecuentes, sino sólo a la ubicación gráfica que aqul le hemos 
asignado. Este señalamiento tiene particular importancia dado que en la Teoría General 
de los Sistemas Sociales de Luhmann, el análisis de la jerarquizaclón y estratificación 
tienen rasgos particulares sobre los cuales esta Investigación no abundará. 
39 Arteaga Nava, Ellsur. Obra citada, página 170. 
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poderes -:complejo para su tiempo, puesto que aumentaba los 

componente~·ydiv~rsificaba las funciones de un poder hasta 

entonces formalÍtíente unificado ... - si bien conserva su validez 

desde eL pÚn~¿ ele vista jurídico formal y tiene todavía sentido 

como me¿~nlsrr~o de control y Hmu:acié>n.delcpoq~r ~statal, sin 

embargo/~e ha hecho mu.cho ITl~s corbpl~j~ ... ;'~º . 

Finalmente, conviene apuntar q~e;: cle.fdr~a más tradicional 
, ·;_-: - :·'", ·": ..... '. ' ': ,.-, . ·.' ' - :. '~ ;_:_, -~· .,.'. ,, :'. '" ; ·:''·· . : ·. ··:.'.'. -.-·..,__ ,··.. .." 

que razoh~da, laJf~sé"ej~rdc16 del pb'derl/,'ha sid.o utilizada 

para referirse a lo que en realidad son comunicaciones 

vinculadas al mando y a la dirección política. 

Sección Cuarta. Sistemas Funcionalmente 

Diferenciados. 

Por lo anterior, proponemos abordar el análisis del sistema 

superordinado en la relación de Poder, al amparo de la Teoría 

General de los Sistemas Sociales, como una diferenciación 

funcional de sistemas. 

•o García Pelayo, Manuel. Las transformaciones del Estado Contemporáneo, España, 
Alianza, 1976, página 172. 

TESIS CON 
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Para tal efecto, resulta necesario familiarizarnos con algunos 

de los conceptos más básicos planteados por Niklas Luhmann 

en su Teoría General de los Sistemas Sociales. 

Esta teoría pretende aportar elementos para el análisis de 

sistemas altamente complejos, distinguiendo, sqbre los 
. . 

elementos y las relaciones irivolucrádéls en la complejidad de 

cada sistema. 

Ahora bien; paré! abocarse al estudio de tales sistemas debe 

entenderse que la complejidad de éstos devi~ne de un 

proceso de selección cualificada. Esta selección ··escrealizada 

por el propio sistema sobre sus elementos en c~ht~ªste con 

los de su entorno. = ·, ::-·.-·--,·-,=<
·-~·e·-

Es por ello que el paradigma de la Teoría General de los 

Sistemas se basa en la distinción del "sistema" y del 

"entorno"41
• 

Tal distinción, a su vez, es entendida como la reproducción, al 

interior de un sistema, de la diferencia entre.· éste y. su 

entorno42
• Es un incremento en un proceso de selectividad. 43 

41 Luhmann, Nlklas. Complejidad y Modernidad, de la Unidad a la D/ferencfa, Trotta, 
España, página 71. 
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Así, un sistema sólo puede comprenderse en relación con su 

entorno, mismo que es determinado de manera residual por 

la operación del propio sistema, mediante el establecimiento 

de límites44
• Estos límites no aíslan al sistema, sino que le 

permiten realizar la selectividad con él entorno, 
; . -- _. :'~ .-.-: ( -- ·.' :_' . _-; . ·:·. '' ..... ·_ . 

Hemos. dicho que la,:,·d¡~~¡A¿~jón'.'~6ir~ ~i·~~¿~a y. entorno es 

realizada ·por ló~ P)-()pfÓs\.~i~J~·rl)~~·.·~~1.~~p~rácIÓri. se realiza 

mediante la·· autorréfereíl'.¿iat'Jél.cuaÍ ~.ÚP;~ne'.un:prbcésoen el 

que el sistem~ ~s ~~J'i{·tje'·:r~.~·lii~¡)~Bservacióhes sobre los 

elementos ·de~~t$rrii'~'M§;E~~8~rª~l1~r~r· íi'u~vos····eÍen.;entos~ .A 

esto último se. ·le ~ieil6dlir1~:.aU'tg:pó¡'~~ts. 

Luhmann plantea qdE! 16s ·.~1JrT1e~tós. que integran a los 

sistemas sod~les sgn lás ··~C>rnunlcaclones: y no los 

individuos45
• En tal •. virtud/ ia ~~topóif:?sls én éstos· sistemas 

supone la observ~dón dél. sistef"na mlsmO .· sobre sus 

comunicaciones, para producifnú~vascorT1u'h1cacloríes. · 

42 Ibídem, página 73. 
•
13 Ibídem, página 88. 
44 Corsi, Glancarlo y otros. GLU, Glosarlo sobre la Teorfa Social de Niklas Luhmann, 
México, Anthropos - UIA - !TESO, 1996, páginas 148 a 150. 
45 Luhmann, Nlklas, obra citada, página 42. 
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Con estos elementos, regresemos al tema central de nuestro 

estudio46
• 

Anteriormente mencionamos que, en el Poder, existen 

comunicaciones de mando y dirección política, capaces de 

determinar el contenido de otras comunicaciones en un 

sistema que le. es subordlnado47
, 

Conforme a los planteamientos de la teoría que abordamos 

para nuestro estudio, los sistemas se integran por 

comunicaciones y no por individuos; Es por ello que sólo nos 

referiremos a sistemas y a 'una diferenciación funcional de 

éstos, atendiendo a su operación, en cuanto sus elementos 

son comunicaciones. 

En tal virtud, tendríamos que el sistema que oc~pª~ánuestro 

estudio es un sistema funcionalment7 diferenciado, dado que 

podemos distinguirlo por la.· e~pecificidad . de la ·función de 

mando y dirección que realiza. 

Ahora bien, hemos procedido a realizar la distinción de 

nuestro sistema respecto de su entorno, pero lcómo 

46 En el capítulo siguiente abundaremos sobre la aplicación más detallada de la Teoría 
General de los Sistemas Sociales al Derecho. 
47 En el sentido esquemático que hemos venido utilizando. 
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distinguiremos sus elementos al interior para poder 

abandonar el esquema de "división", y proseguir con el punto 

central de nuestro estudio? 

La respuesta a la pregunta anterior supone vincular 

elementos de un sistema de comunicación política (el del 

sistema superordinado 'erl'el Podér'Pólítlcó) al Dérecho. Por 
- .:.-'· : ··. ·~"·--. . ·-: ., - ,._ , e .. . .: . - . --~ -. ; . ·,_ . ". . - '· .- ' .. ,_. - ' 

ello, resulta indispens~~I~ ~h~IIzi!r; t:~á1blén, ~I D~~~chÓ como 

un sistema capaz dé i"~~bciÓn~r ~nté cóniunic~clciri~~ del tipo 

de las comentadas ~n ~~te' ·¿a;'rt:ul(), ·. 

TESIS CON 
FALLJ~ DE OFIGEN 
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CAPÍTULO SEGUND0 1 

Teoría de los Sistemas, Política y Derecho 

Sección Primera. El planteamiento de Luhmann sobre la 

Teoría del Derecho. 

En su obra El Derecho de la Sociedad2
, Luhmann señala que 

las teorías jurídicas3 del Derecho surgen en la práctica y 

docencia jurídicas y son la forma en la que el Derecho se 

presenta como resultado de las interpretcic:;io~~s; · .. ···. 

Debe resaltarse.que esta. Mfrmaéi(>Q ~u~Q~::irlJ~IJc:It~ ~r élriá!isls 
de la teoría del Derecho como com~nic~~ibnes jurídicas 

producidas por la práctica y la docencia, en un contexto 

1 El presente capítulo se formuló mediante un análisis de los planteamientos realizados 
por Nlklas Luhmann en su obra El Derecho de la Sociedad, conforme a una traducción 
no autorizada del alemán Das Recht der Gesellschaft. La copla del documento he de 
agradecerla al Doctor Gunther Aschemann Detje, quien además ha Impartido un 
seminario, que aborda un estudio pormenorizado del mismo, en el Posgrado en 
Derecho de la ENEP Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dada la 
reciente difusión de la obra, no fue posible localizar mayor material bibliográfico, del 
cual se pudieran obtener otras aportaciones teóricas sobre la aplicación de la Teorfa 
General de los Sistemas Sociales de Luhmann al Derecho. Por ello, este apartado 
constituye una reflexión sobre el contenido de El Derecho de la Sociedad en lo 
aplicable al tema de Investigación. 
1 Luhmann, Nlklas. Das Recht der Gesel/schaft, Frankfurt, Suhrkamp, 1998. 
3 Luhmann sostiene que también puede haber teorías sociológicas acerca del Derecho. 

TESIS CON 
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interpretativo (autorreferencial) de otras comunicaciones 

previamente producidas. 

Tales interpretaciones a su vez, son producto de la 

autoobservación del sistema jurídico, pero no por ello son 

teorías de reflexión de la unidad del sistema, como para que 

de ahí.. se. ' éxtán~Jéill consecuendas que. ·consoliden 

expectati\/él~: E~t~s . tl~rien la t"unclón de b~1~;~Í:~r con 

estabilidad• la • cofnÚn12~clón~ frent~ a la .\:og,p1álClaci5 y 
, ~· .... :>.--"~C.--·-~·-· ·. 

,,. . 

Para el planteamlent~ cle· Úna·teofía~ soflológicakd~j; Derecho, 

Luhmann. considera .• qü~ un ~hálisÍs esfriÍ:t~riiéritE! deritífico 
,.o_ • '· •, ·•'t .. • • - .. _ .,, ; ,.• ; ; .. - .- '_"°'-. ·' .. •, ·.·.·-·-·.··«:'" ~·-· .. -·; .< . -

tiene que darleal C:onC:ept~:cú.tebría'-un~úLlilEiónénl:e}amente 
distinta a las que ~é h~r1·~~b~i~cto~6ri\·J'¡~t,s¿6n'tept~: una 

función constitutiva de obj~to, debiendo designarlo, lo cual 

significa distinguirlo. 

4 Baraldl, Claudlo. Voz "Expectativas", en Corsl, Glancarlo y otros, Glosario sobre la 
Teoría Social de Niklas Luhmann, México, Anthropos-UIA-ITESO, 1996, página 79. 
' La complejidad supone una multiplicidad de elementos y relaciones entre éstos, de 
tal suerte que el aumento de los elementos multiplica proporcionalmente el número de 
relaciones asociadas a ellos. Es este el contexto en el que se presenta la necesidad de 
selectividad mediante el sentido. 
6 Luhmann, señala que contingente "es aquello que no es necesario ni imposible ... que 
puede ser como es, pero que también puede ser de otro modo ... ". Sobre el particular 
véase Luhmann, Niklas, Sistemas Sociales, Lineamientos para una Teoría General, 2ª 
edición, España, Anthropos-UIA, Pontificia Universidad Javerlana, 1998, página 115. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



Capítulo Segundo 41 

Lo anterior implica que el Derecho mismo, como sistema, 

determine cuáles son los límites de sí, estableciendo, por 

tanto, qué es lo que pertenece al Derecho y qué no. 

Al efecto, Luhmann resalta que la teoría que describe cómo 

algo produce sus propios límites en relación con el entorno, es 

la Teoría~ ele los Sistemas. En ello radica la ut.ilidad para 

aplicar los pl9nfeaíl1i~nfos de ésta en la constitución de una 

teoría del D~F~cho\ 

En cuanto a los límites del DereC:h(), debe erifatizar,se que el 

establecimiento de éstos debe paftir~d~rprópiO objétó:· Ello se 

lleva a cabo mediant~ lo que.LtJ~íl1~n~ dénomina como 

"observación de segúrlcl~,§e~~H';'7 .0: .. 

El observador de,segülldO.cfrdén obsecya éllsi~téJ11a como un 

sistema que· s{ tSb~~~.J~ .. 'A . ~~'écf .se. I~ .d¿nólllina 

autoobservadóo: obsé~ár~e como.~(~etr~táfa·pe tln .• objeto 
,·: .. • .. \ " 

que se orienta a sí mismó mediante la distinción 

sistema/entorno. · 

Con el concepto de sistemas que se autoobservan a sí 

mismos, Luhmann plantea que la Teoría de Sistemas explora 

7 Observador que observa a un sistema que se observa a sí mismo. 
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el camino de una epistemología constructivista considerada de 

manera general, en la que quedan incluidos los sistemas que 

emplean observaciones autoproducidas para regular su 

relación con el entorno, al cual tienen acceso sólo mediante 

sus operaciones. 

De este modo, en esa teoría se ldentlficar.ían sis,ternas como 

la Religión, el Arte, la Economía,. la Política y el Derecho; dado 

que la producción de comunicacionesqJ~ lcls sbn b~opias sólo 

puede partir de un esquemade od~ra~iÓ~8 de ellos misíl'los9
• 

En el caso del Derecho, existen dbs posibilidades dé análisis, 

una jurídica y otra sociológica. Esta última, observa .· al 

Derecho desde fuera, mientras que la observación jurídica lo 

hace desde adentro. 10 

Conforme a lo anterior, la observación sociológica constituiría 

una descripción externa de lo que es el Derecho. Por el 

contrario, una teoría jurídica del Derecho debe constituirse 

" Luhmann entiende por operación el proceso de reproducción del sistema. 
9 Afirmar lo contrario sería establecer la posibilidad de producir comunicaciones 
jurídicas desde el Arte, o religiosas desde la Economía. 
'º Una crítica sobre la aplicación de la teoría sociológica al Derecho, en particular sobre 
el punto de vista de Luhmann respecto de la dogmática jurídica, puede leerse en 
Larenz, Karl, Metodología de la Ciencia del Derecho, España, Ariel, 1994, páginas 221 
a 225. 
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como una autodescripción de los elementos y operaciones del 

sistema de Derecho. 

Por ello es de extrema importancia que dicha teoría 

identifique su objeto y se asocie a él como observación. En 

ello radica lo relevante>de. la iqentificación del. Derecho como 

unidad sistémica/ lo cu~¿¡ ~K:;i1 S1~rltearni~nto·dé ~uhmánn se 

logra mediante tres ins~r~:~entoi( 

a) El establecimiento de la propia áutónomía 11 y de los 

límites auto-establecidos,· 

b) El código 12
, y 

c) Los filtros altamente selectivos que lo determinarán 

estructuralmente. 

En el contexto expuesto por eí mis!Tlo.autór, la deséripción del 

sistema de Derecho debe suporiérja .c~pacidad,de é~te para 

observarse y distinguir~e a sí llli§f.rib·d~lf~fltbfno:. Es por ello 

que, al desarrollar sus propias teorías, se comporta de 

manera constructivista: sin ningún intento de representar el 

ámbito exterior del sistema o entorno. 

11 La autonomía supone el desarrollo de una función singular en la sociedad, que 
permita la diferenciación específica de otros sistemas. 
12 Inicialmente, entenderemos por código las distinciones con las que el sistema 
discrimina los elementos que posibilitan su operación y, en consecuencia, su 
reproducción. 

i 
1 
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Así, insiste en la importancia de resaltar la necesidad de que 

el propio sistema de Derecho realice la distinción sistema

entorno. Esta distinción supone la consideración de que es el 

propio Derecho el que origina las distinciones y1 b~séldo en 

ellas, orienta sus propias operaclone,s proveyéndolas 

nuevamente de capacidad de operación. 

Lo anterior lo .lleva a ~ostener que el sistema de Derecho es 

un sistema aufopóiétlcO y autódjfereociadc)r; dado que el 

Derecho niisnio . es qUien ·. R[Clducª •• las ~istinciones y 

descripciOllesqU~· ütillzé1, y.~qde laullida8.cl~1be~échó.no es 

más que, pr~cisamente, el hechc) d~ ~u ~·~top~oducción o 

autopoiesis. 

En este sentido, el Derecho• constituiría ün subsistema del 

sistema social, dado qüe sus)pera~lones. se prodúce11 dentro 

de 1a sociedad. Ésta e~·e1 ento:fllo éón eléual·é1;6er~ct10.se 
diferencia. Así, el ésqLJ~rii·if;'d,~··¿fif~r~n<:1aci6n d~l.:subsistérna · 
de Derecho, en relacióh.cdll ~I sistema social, se llevá,ácabo 

mediante la realizaCÍÓnd~"SlJS Operaciones de f~rrpa cerrada. 

Esto es a lo que Luhmann denomina clausura operativa de un 

sistema. 

TESIS ·coN -~ 
F" .1. 1 • · · ·, ··n··:i1\J 

/
J. , '; · : ~ , e,, H, 1 
.!. _¡ ! . ' . • . ~ ,.., J..:.a ... 

·-·-·-~·-·· . ··- .. -··---



Capítulo Segundo 45 

A su vez, esas operaciones que produce y reproduce el 

sistema de Derecho se llevan al cabo por comunicación plena 

de sentido. 

El concepto de sentido es particularmente complejo en la 

teoría de Luhmann¡ el sentido da forma a la operación de los 

sistemas sociales .ya:;gUE!. l?S cómunfc~sfonés}s~ reali~arfcon 

::,::c~~n él d:I P:~nfa~e'.~:{J!i~:s't~~MJ.3:i~~~~¡\¡~¿~~:h~: 
posibilidades de. prod.~~C:iórf·de c?~uniC:aC:Io.ne~/qJe.tfene el 

sistema; la determln~j;~fo¡,.·1~·-:p()r9~é:s, ~~. p.fód,uj•() -•·una 

comunicación v no ofra~~e:·basa;é'f1··El1,sE!rit1cl6;.Así;Úatselección 
de una comun1cácíór1,_ p(Jt~;,¿1a11~§; ·· {~u>0~~,'. su6~~fuentes 
selecciones y así sl.l~esiv~n1é'~te; .'- i; 

--· ... -.: __ ,_ ·: .. . '.-:'.--·" 
i' -· 

En términos de lo ant~riÓr,.pued:e;aflrrnárse qúe el sf,stema de 

~=~:~;0se:P:::~;f~::~~·itf ~J~~~fp~~ac1?"c~~::~~~:vaés:: 
operaciones en el sistema dé Derecho; 

13 Baraldl, Claudlo. Voz "Sentido", en Corsi,Giancarlo y otros, obra citada, página 146. 
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Sección Segunda. Operación del sistema de Derecho. 

Debemos recordar que el punto de partida para la aplicación 

del enfoque sistémico 14 a una teoría del Derecho supone una 

reflexión sobre dos aspectos: 

a) Cómo las operaciones producen la diferencia entre 

sistema y entorno, y 

b) Cómo esta diferencia requiere necesariamente de 

recursividéld<páhi que las operaciones del sistema. de 

Derecho . pu~d~n' reco11ocer, a su 

operaciories ."l11E!c11e1_nt:~ · LI n proceso 

ocupándose só1W~ci·áql.Jé11as ~1.1e1es 
tipo. 

vez, a, otras 

de .. selectividad, 

sean @1 rnlsmo 

Llegados a este punto, resulta conveniente establecer que las 
. . .. : - . ,·- ;~ - . .. ' . , 

estructuras15 son necesarias para que se lleven a cabo 

14 Utilizamos este concepto estrictamente conforme a los planteamientos realizados por 
Niklas Luhmann. Mario Bunge atribuye un contenido sustancialmente diverso a este 
concepto; al respecto puede consultarse Bunge, Mario, Sistemas Sociales y Filosofía, 
2ª edición, Buenos Aires, Sudamericana, 1999, páginas 11 a 37. 
15 La estructuras delimitan el ámbito en el que las operaciones del sistema se realizan; 
garantizan la repetición de los procesos de selección que dotan de identidad al sistema, 
actualizando su operación. En consecuencia, las estructuras también pueden ser 
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enlazamientos altamente selectivos de las operaciones. En 

ello estriba que el Derecho adquiera realidad en las 

operaciones que producen y reproducen el sentido específico 

de sí mismo. 

Esa producción y reproducción de operaciones, que contribuye 

a la formación de estructuras, es lo que construye la 

complejidad al interior del sistem~. que, en co~~ecuencia, 
debe suponerse siempre cómo op~rativarñeritecefrado. 

Así, Luhmann señala ·qLJe, porysistE,!rnas- operativamente 

cerrados deben entenders~~a ,Clqueílos-sisteCll~s\que; para la 

producción de sus op,er~ciqn~s! ~~ ,Eefrl¡téf,' ~. I~ red rje sus 

propias operaciones· previa{yl~.11-·estése.nt.id~t~EI·•reproducen 
a sí mismos. En e~t:~:é~Bu~'nia'.i~~f~nd~~~l11:a:úa ~;ríidad del 

."'.:,, , '"· 

sistema. 

'"" 

Este tipo de,slstedi:~s'¡p~bc:JJte.n'sus operaciones anticipando y 
, .... ·-.:,,· -·<~-.--·" ., :o-.: 

recurriendo a ()tras oper~C:iónes propias y, de esta manera, 

determina qué es lo. que pertenece al sistema y qué al 

entorno. Este es el contenido del concepto de autopoiesis, su 

contribución consiste en trasladar la representación de la 

actualizadas por la operación del propio sistema, siempre que se aplique el código y la 
función. 
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constitución autorreferencial y la lleva al nivel de las 

operaciones más elementales del sistema. 

En consecuencia, el concepto de autopoiesis afirma que, en el 

sistema, sólo existen los elementos Y'. las estructuras en la 
, "',.' , ,' ··-· - :,. ,' . - . , .. ·. - ,. . . 

medida en que se mantiene cÓhstante la producción recursiva .. , ,· .. - ' .. ,·,-. ·' .. · •,.•' " 

de operaciones. 

En el caso. del sistema de Derecho l~s; ccfrmlnicaciones 
' .. '. : ;, e:- ; ,-

jurídicas •. tieheíl; · ~orli~. operaC:iofles;d~I ~istema, . u ria doble 

función:·· soh ·f~cttire's diprod~c~ión: deiotras con1u11icaclones, 

y son conserv~b~rás.dce las.estruau~as~d~f,~l~ieiria;. ·- - .. " - ; " " ' , . . ·, ' ·, - ' . ' _, " " '· -~ , '" . .,. -.- . '· -- .~ ' -,, -~ ·. -. 
- - - . . . . . . 

La producción de operaclon~s es g~R~,~~ii~iJ~ :amblos en el 

sistema. No obstahte, su ap~rtac1ón{fh~{;füportal1te radica en 

la posibilidad de generar· ciif~f~n¿l~.s' ~~tf~ ~I sistema y el 
. - ' : - ~ '· -,'' . - -; '. '-:•o. . -.. ' • 

entorno, afirmando la idéntldcid de!IJtC>r:>!o sistema frente a las 

operaciones que se produc~n ~h ~Ú2~6tb~no: 

En este sentido, debe dlsttllgu\ri~C la relación entre los 

conceptos de operación 16 y de.obse}yac:ión17
, La observación 

:,_·--:· ·-~{--:.~\·_·,_~_/· -'_··_ 

:·_>· ~-: 
16 Corno ya mencionamos, la operación Implica. la reproducción de los elementos del 
sistema. 
17 La observación es una forma especifica de operación, caracterlstlca de los sistemas 
que operan con sentido, que supone la reallzadón de distinciones . 

.------:-:-:.·-------
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produce, como operación, un nuevo estado en el sistema. 

Esto ocurre mediante comunicación, la cual sólo se lleva a 

cabo cuando en la realización de la operación sólo se 

distingue entre: 

a) Información, 

b) Participar en .la. comunicación 18 y 

c) Acto·Cfe~nt~.ricier:. o .comprensión. 

El proceso mismo de .la comunicación decide cual de estos 

tres componentes se enlazar~ e~ él· ~orn~nto siguiente. 

ce~- ' - ' .. -- ' ' -

Lo anterior se inscribe en el ~all~~pt~ de. autorreferencia. La 
..r.'---.-"."!,'· " ._ ":' 

operación supone un acto de):prC>ducci~n de coÍTiunicaciones 

nuevas dentro de1 sistema: d~üXndC:i dicllas comLin1caC:1ones 

son producidas por obs~~~~ción de comunic~c1C>nes previas 

del propio sistema, se dice que el sistema opera 

autorreferencialmente, dado que se está refiriendo a los 

18 El concepto utilizado por Luhmann es "Mlttellung". La traducción de este término al 
español se ha asociado a diversas acepciones, como notificación o acto de comunicar. 
Al respecto Josetxo Berialn y José María García Blanco se Inclinan por considerar que el 
término se refiere a "hacer saber o dar cuenta de algo", que es el sentido en el que 
nosotros lo ocupamos. Sobre el particular, puede consultarse la nota de traducción 
contenida en Luhmann, Niklas, Complejidad y Modernidad, de la Unidad a la 
Diferencia, España, Trotta, 1998, página 41, así como el capítulo 4 de Sistemas 
Sociales, Lineamientos para una teoría general, 2ª edición, España, Anthropos-U!A
Pontificla Universidad Javeriana, 1998, páginas 140 a 172. 
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elementos de sí mismo en la operación. La forma de referirse 

a sus propios elementos es mediante la observación de éstos. 

Por ello Luhmann señala que los conceptos de observación y 

autorreferencia selmplican.mutúamente; 

Ahora bien, el esquerna\opUesto de la o pe radón del sistema 

referida a sí rnistti:o,''~~;>1a"rJr~rh:la al er,tomo .. Esté tipo de 

operación observa,' Hc{1()~ie1ell1~nl:os de ~¡ mismo, sino los del 

entorno, y se denOminahetéíori-eferenc:ia~ 
. . ;. ,: -'.;.;)<'~:,-;~,;. :::-:>:·:~-·i .:<:','.';:,.·.:-··~· .. ')~- >''-• 

,__,_·.· -- ~· ···~·. "- ·_.:..·: 

~~:~:":~:j~:~~f ~l~f Él,;Wtf ~1~~t[1rº~·~~:!ii:~: 
mediante su ope'raCipn;yo!viériddla 'a~introduclr en ef sistema 

con la ayudé3~é1'a~i$tihC:iÓIÍ.entr~sistel11a,(autorref~rencia) y 

entorno (hetéró~fef'~rehC:i~). 
· .. , -'. ·.·:~\'.> : .. -~\~' -/ ... . ..::_ .=.=_- •" 

El que el sisterT1¡~;~~~'.aÜtorreferencial permite que el mismo 

se constituya cori'.,:6. su objeto, lo cual responde a uno de los 

elementos ·que . luhmann considera . necesarios para la 

integración de una teoría .del Derecho. 

1 
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Ahora bien, la autorreferencialidad del sistema de Derecho no 

obsta para que éste se adapte a las estructuras que se 

actualizan en la operación del sistema social, que es su 

entorno. 

Luhmann señala que el sistema de Derecho se diferenciará 

para estar, por sí mismo, a la altura de las estructuras de la 

sociedad, con todos . los ~ro,lJlernas que acarrea la 

reconstrucción completa de, 'c:licti~s estructuras mediante 

operaciones internas d§I sisterna de Derecho 19
• 

~ - ' . -

En este sentido, la diférenciaclóh y la clausura operativa del 

sistema de Derecho requieren del desarrollo de dos aspectos: 

a) La especificación de la ;función del Derecho, como 
. . ~ <.~ . - '.<· - ' . ·. . . . . "; -· .. 

orientación hacia un probl~rriél soclaLespecífico, y 

b) La codificación binaria del si~tema que se lleva a acabo 
-· - -- _-__ ._,__ •• _e ___ -;·---,.,__ •. ·-··- -

'. - -· •-'· " 

mediante un esquerhátisrno que provee de un valor 

positivo (derecho) ydé lino negativo (no derecho). 

Es lo anterior lo que permite reconocer si una comunicación 

pertenece o no al sistema de Derecho. Para ello resulta 

19 Consecuentemente las estructuras del sistema del Derecho se actualizarán también . 

.--------··---
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necesario comprobar si tal comunicación se ordena dentro de 

lo que es conforme, o discrepante, con el derecho. En 

consecuencia, si entra o no en el dominio del código de 

Derecho. 

Sólo la función y el código, en su conjunto, producen el efecto 

de qué las. operaciones del> slst~má de Derecho se puedan 

distingulr·y reproduc1ra:partir deell
1
as .mis.nías. 

reconoce ' póri'e1 ·.hecho/ de. C¡Ue.:C~stas•· •. sé- orientan-por las 
• - ·'. '" • ~··. ,, .. , -·· .,.,._ i'' .,,_,' ;. .... " ·- - '• •. .;. : ·.:_· : .. ' • : >'.·.'· - ~ - -- ' • '· .• - . · .• ' 

normas .. La< codificaC:iórl bi flél ria se-refiere< á ;. l.I f1élobserva ció n 

de las operaci&des . cleí ~Jsterha y{se·.1~': recon&¿e; por la 

ci rcu ns ta ~~ia,~ d~ ~ue ~'si,gh~' 1b~ :~a 107es: ;defecho/n() ·cJ~récho. 

Así, lo denominado · ncirmaÜ~lda·d sólo establece que 

determinadas ex~eC:t:~tiv
1

as,. a
1

Jn~~~ no .. se cu_rl1plan, . siguen 

siendo válidas. cbrrio·expé¿tati\/~s. 
- ~: _· :.:-.>- ' -- ._.-- .. , ' 

Luhmann méncibha~.qÜe lábperaci.ón1del slstehl~ nO ~cepl:a lo 

~~~c:::~:~·Jttif ~"l~~6~'~Z~tiib}~~:~~~!:~i'.j:~0~::16n°o :: 
puede ordenar IJ~jo ~st~"tÓdigo nÓ pertenece al sistema de 

Derecho, sino a su entorno social. 

-------·-----;] TESIS cnN 
FALLA 1 'F r¡¡'' ,,.~r,N • LJ_, \.,,no\.C'-'·· 



Capítulo Segundo 53 

Es esa la forma como el sistema de Derecho constituye y 

reproduce unidades emergentes que no existirían sin la 

unidad de la operación, logrando una reducción de 

complejidad singularmente propia, una operación selectiva 
. ',e' ' . 

frente a p~~lbilidades ·nlllE'.n?:as ~ue, a~nque nó se tomen en 

:~;~;:;.~~;d~pj~~í~~} fJf~~'~if J~~tb~~t rP 1ht~rrGmP~n 1a 

1a comunicación ·caoÍ'dinadá ac;r-:~í c:ódi9~'cieFeC:t1ó/no·derecho, 
-·-- ·,_~ __ ._._.,._: ______ ;_. _ _:, -·-· .. ·.'.' __ : __ ._,_·_:o'.·_'L ___ :_·-._:::_.¡~.1;'''"º':'._-:' ,,; .. - -

ya que sólo lá coml.Jnicaclón:deJesl:e:tip()ibLiscayafirma una 

integración . recurren té ed la red ~~T·.~iÚehíá: clE! . D~recho, 
permitiendo la autopoi~sis .. 

La comunicación ju!"Ídica .sólo es reconoclblé si se s.ujeÍ:a al 

código y es c:'apaz .. de enlaz~rsé ~ol"l::~tras comunicaciones 

jurídicas gracias al 111Ismo; Éste,. a su vez, tiene dos 

particularidéldés: 

a) Es uni\/ersalmente manipulable, independientemente del 

contenido·pré~¡;rite;d·e toda comunicación, y 
··:: - .. -.---,- ' 

b) Posibilita la clausura del entorno por medio de la 

reformulación de su unidad como diferencia. 
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Es este esquema el que afirma la unidad del propio sistema, 

por lo que no puede considerarse que sea una comunicación 

del sistema la que le "establezca" o "reconozca" su unidad. La 

unidad del sistema de Derecho está dada en la operación del 

mismo, atiendo a la función y al código, no a las 

comunicaciones a las cuáles éstos se aplican. 

Sección Tercera. Clausura normativa y apertura 

cognitiva 

Por otra parte, Luhmann señala que, en lo que atañe a la 

función, se puede determinar que el Derecho opera 

normativa mente clausurado y, al mismo tiempo, 

cognitivamente abierto. 

La afirmación sobre la> clausura . norniati\/a se dirige, 

principalmente;. c?ntra•·'ª·~·ca~c7pcian·de qGe.· .• 1.ª rnora1 podría 

tener validez dei~rTl~di~Eo·.:d~htrC> d~Lslst~m~ ~~ Ó~recho. 
·- ·~· --:·:·:-~}' ':J;;' 

: .':·-· <~·· F·:.::·(~~-,:· -. \~- ::.«>. 

En este ·sentidbt~~1 ·~istÉ?ma:de Derecho debe gárántliar una 

consistenci~. foii\:ie~t~ d~ sus decisiones, desempeñándose 

como unidad. Al respecto, el Derecho debe considerar que el 

código moral, como esquematismo binario, es el mismo a 
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todo lo largo de la sociedad, pero los criterios de distinción 

entre bien hecho/mal hecho o entre bondad/maldad, no son 

capaces de conse.nso y, en consecuencia, no resultan de 

utilidad para la discriminación de la comunicación jurídica. 
. - >;·.'.',\ : 

Ahora bien, la apertdra a .cu.estiones cognitivas depende de la 

clausura .• ·narrTI'~tlvád~l._sistema, y_ esta· asociada al" concepto 
-•,; .. · ~ ,:, ·'.. ',., ,· ; ·-' - - : .. '. <,,"' •. · :''· i • '''·· ,'•. : _ •• 

de expectatl\/anorméltiva. la ·•expecl:ati'lanormativa permite 

anticipar el rnantenimlentci de q·rÍa <expectativa, con el 

respaldo de que, si fuera' necesari~¡ podría asegurarse su 

cumplimiento mediante la ifT1P<:>Si~iórt 

Por otro lado, la apertura cO~~ifiva supone la posibilidad de . ~ . '.• 

actualizar, o- modificar, la ex~ectpti\/a normativa tomando en 

cuenta el contexto .de aplicación del Derecho. Tal apertura 

consiste en que el sistema genera .. las· informaciones 

correspondientes, desde la posición de la heterorreferencia, y 

las atribuye a diferencias situadas en e¡~ntorl1~. 

Aún así, el sistema de Dereclló. prestlpone que el entorno 

estructura y reduce la complejlda~ffpor lo que es capaz de 

aprovechar los re~ultadd~ éí,~ ~~a.;reducción sin necesidad de 

analizar su génesi~. En: tod~ éaso, cuando resulte necesario 

para la operación del ~is~~rr1a, el Derecho podrá analizar tales 

..-----·--- ---- - --- -- ·-·--
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resultados bajo la esquematización binaria que le es propia: 

derecho/no derecho. 

En este contexto, la autonomía se reconoce por el hecho de 

que las comunicaciones producidas por el sistema del 

Derecho, aún basadas en heterorreferencia, se encuentran 

sujetas a la aplicación del código del propio sistema. 

La autopoiesis del Derecho tiene como base las expectativas, 

que son la base del procesamiento de las comunicaciones 

jurídicas. Esto sucede, en la práctica, cuando para la 

producción de una nueva comunicación jurídica se hace 

referencia al derecho vigente, que es el que orienta las 

pretensiones y las decisiones autorizadas. 

Ahora bien, la aplicación del código no es arbltra~ia. La regla 

que decide sobre la asignación de ,los valor:és del código se 

denomina progra íl1ao;EH11a pf¿ctic~.el ~[cigr~~~ ei> tóristituido 
. ' -· - .•.. ,._, /~ - ' - ••• ,,o . . ·' • ·-J. -· ~~' .· •.. " - ' . - ... , - ' -

por las normasjui-ídlcasY,.loscríterihs:dé a~HidCiÓn·.de éstas, 
' ", < o",_:' ' • •"' • • • • ' ~ .• •' ;,.• • • •,' • ' ; ' • • ' • • '• - • • • 

y media nte··.·el 16~ .s~',1cieteríl1inarí}105;.>a~p?~ctosy.,Ias OC:a!ilónes 

en que el···sisternff-it1ene.qué ópera? con inforílladoríes de 

carácter cognitivo, médiant~ la h~terorreferencla. 
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Sección Cuarta. La función del Sistema del Derecho 

Luhmann plantea que el Derecho resuelve un problema 

temporal que se presenta en la comunicación social. 

Éste tiene lugar cuando la comunicación en proceso no se 

basta a sí misma en cuanto al s.enti.do y tiene que orientarse. 

Ello se logra éüanc:lo tales orientaclon~s dé sentido se 

expresélri médiante.expectativas que implican tle~~o. 

Por tanto, la. función del Derecho tiéne . que ver . con 

expectativas, entendiendo por éstas el aspecto temporal del 

sentido en lacomunicación. 

Así, Luhmann collsidera que el significado sóciál dél Derecho 

se reconoce cuando hay consecuencias ~ociales,.<debido 
precisamént~ á que se han podido estcibili~ar~l~,~~~Jectatlyas 
temporal~s.>só11temporales dado que la ¿ohi~nicáC:iÓn fija en 

el tlenipd ~fr se~tido que determinél el estado del sistema, y 

desde esl:·Ei·~~Hrá·.decpart:irparé!1a producción de 1a siguiente 

comunic~dÓn. Como·se observa, tal autopoiesis tendrá lugar 
•• - :.·_-- ... '< • '" 

sobre la· base c:le lé3}eferencia a comunicaciones ya ocurridas y 

a posibles erfrélces:f~türns. . 

TESIS CON 
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Lo anterior permite asegurar el reconocimiento de ese 

sentido, aun en contextos diferentes. Esto permite garantizar 

la delimitación de lo que puede esperarse en el tiempo, 

limitando las posibilidades/º mediante la reducción de la 

contingencia, Incluso en supuestos en contra de los hechos 

( contrafácticos). 

Las garantías de esas expectativas están constituidas, en la. 

práctica, por las normas jurídicas, que determinan un 

supuesto de posible realización, sea de establecimiento de 

una institución, su competencia, la adecu_a-c:ióh de la conducta, 

la aplicación de una sanción, o la producción, a su vez, de 

otras comunicaciones jurídicas21
• 

En todo caso, se trata de estabilización delas expectativas en 

un tiempo determinado, ante la po~ibilldad de un futuro 

incierto o contingente, sobré la base de comunicaciones 

previamente dadas. 

'º Corsl, Giancarlo. Voz "Derecho", en Corsl, Glancarlo y ofros, obra citada, página 54. 
21 Éstas pueden ser, entre muchas otras,. contratos,· convenios, sentencias, reglas 
Interpretativas, resoluciones administrativas, e lnclúso nuevas normas jurídicas. 
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Sección Quinta. Diferenciación de los sistemas del 

Derecho y de la Política, y operación por 

heterorreferencia recíproca. 

De lo anterior se desprende una consecuencia muy 

importante: la diferenciación entre Derecho y Política. 

Hemos dicho en el capítulo anterior que el.· Poder Político 

supone una diferenciación sistémica entré fas cornunicaciones 
_., ·' , ... '·". ·' .· 

que hacen posible su existencia .. As.imisfT1?' hicimos mención 

de los planteamientos qué sostienen el análisis del sistema de 

Derecho y su operación. 

Por elfo, resulta necesario adentramos en la operación 

sistémica que posibilita la diferencié! entre uno:y otro sistema, 

así como en fél operación que pérmfte eLpró~esªmiento de 

comunicaciones···.· pfóve?ienfüs; 'del/ent?fno, conformé a· fa 

característica sistérili~a;ide a~~r~Jia:-cd~niti0~. 

En cuanto a esté.püfltb,>~~hin~~mparte del ·supuesto de que 

uno y otro . sisfema se 

diferenciados. 

en~uentran funcionalmente 

-·----·--···-~·--·-
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Esta afirmación puede sostenerse dado que las funciones de 

uno y otro sistema son: 

a) Del Derecho, la asociada a introducir orden y estabilidad 

de expectativas, entendiendo por éstas el aspecto 

temporal del sentido. en la comunicación. 

<:-~.-:::·>.:'-: 
b) De la Políti.ca; la refeÍida a la condensación de opiniones 

opuestas, siempre \i cuanao éstas sean conciliables, con 

objeto de lo~rar ac~e~dos sobre decisiones que vinculan 

colectivamente22
• 

Luhmann considera que el Derecho depende de la Política 

para su aplicación y sin la perspectiva de imposición, que ella 
,. > '.-· ; 

aporta, no existe ninguna estabilidad normativa. La Política, a 

su vez, utiliza al Derecho para diversificar el acceso;al poder 

concentrado· pol.ítica ;,,e~te; .Bas~d() en.• 1'0 áhteriÓ}; _.~¡ mismo 

autor p1ant~a .. Ciil~: IJr¿C:i~~ri-i·e·rit:e • ¡~( a¿fG~tió_h>··s811junta 
presupone ia difere~tiación ele ~ada un~ d~\:1C>$i~i~;~rr1&s. · 

-: .· ··_,··'· '.< · ___ -' 

Asimismo, señala que el Poder PolítlcO se'artiC:uía-~11.un'poder 
indicativo superior que amenaza con carácter~bligatorio. Por 

22 Luhmann, Nlklas. "Poder Poiltica y Derecho", traducción de Javier Torres Nafarrete, 
en Metapolítica, México, Centro de Estudios en Política Comparada, Volumen 5, octubre 
diciembre de 2001, página 34. 
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el contrario, el deber de una norma no presupone ninguna 

superioridad del poder. Aún así, los dos sistemas suponen dos 

formas de comunicar expectativas relacionadas con el 

comportamiento de los demás, aunque de forma diversa. En 

este sentido, las. expectativas jurídicas no ·dependen de 

posiciones de sup(;!rlori~fod respecto de su validez, sino de 

legitimidad para su observancia. 

La función del sistema de Derecho. de introducir orden y 

estabilidad de expectativas, se distingue por la Importancia de 

saber lo que se puede esperar ju~tificadamente. Esta es 

precisamente la aportación del sistema de Derecho a su 

entorno social, y u110 de los aspectos en los que se distingue 

de la Polftlca. 

Como mencionamos; ·la funé:ión. de la Política consiste en la 

condensación'de oplrii.;Íles()pUe!ita.s,sI~mpré)v ••. cuand~ •estas 

sean conciliat}lis,~ •• é:ó'n c;objeto /8e 'log;~;.>acu~rclos . sobre 

decisiones.·· ~Je ~lncÚl~A.:cpl~tti\lam~hte1 tuya ~plicación se 

asegura, inc1Gsó; ~etjf~rjtéfci~¿cIÓn; •.. 
:' _.:· '__,-:/~ "_, :_- ·_:.;;.~·-''~~~~"'--~~_:;¿~::~;_..:_e:_:_,..'.~_-_, ... 

La coacción sl.J~t'e'ntada·~n las. comunicaciÜnes del sistema de 

la Política adtj¿l~r~./·rele~ancia jurfdica cuando, dada la 

necesidad.de dClt~rsú aplica~iÓn ·de previsibilidad, se somete 
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a la referencia (heterorreferencia) del sistema jurídico y 

queda producida como una comunicación jurídica mediante la 

aplicación del código derecho/no derecho. :ra1 comunicación 

permitirá, a su vez, la producción (autopolesis). de nüevas 

comunicaciones jurídicas que<1a supongan corno ~Mn1ctura o 

como material base de autorreferencia. 

Como se observa, aun y cuando el substrato de la coacción 

tiene su origen en la operación del sistema de la Política, su 

trascendencia jurídica implica la apertura cognitiva del 

sistema jurídico y su operación heterorreferencial. 

Esta operación heterorreferencial del. sistema del Derecho no 

sólo se d~ en· cuanto a la coaC:Cióri: C~s: operaciones del 

sistema relacionéldás ••de fórmá i:llr~cta C:on comunicaciones 

constitutivas d~)~ éstrUctt.frá/ ·e~. · ííldiredamente con ·el 

establecimiéritói.~~.·~~é~¡2t~~1~~5'.·é6:';fo,fma ~é riormatividad, 

también pu~cl~'.M ni6dif1't.~fs
0

e .• ~ó'rlhét~rÓrr~fefencia··dél propio 

sistema del .6E!re~hor~s6~~t:o de 1i:ope~a~ió~ dél sistema de 

la Política. 

Y es precisamente en este punto donde la distinción de los 

sistemas, a que nos hemos referido, adquiere singular 

relevancia. La operación heterorreferencial, basada en la 

rri;;ic,rs CON 
.. l.1\..J• 
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apertura cognitiva de los sistemas, permite la actualización de 

éstos. 

El sistema de Derecho ofrece un cúmulo de posibilidades de 

estructuración al sistema de la Política para la autopoiesis, 

estabilizando las expectativas . conforme a las cuales las 

diversas opinl~lles ~-olí~icás p¿éde~: constituirse como tales y 

pretender e1io9rÓde sGs·fi~es ... ·. 

Por su parte, las opiniones políticas, asociadas a las 

estructuras jurídicas, procuran la irnperatividad de los 

acuerdos a los que llegan, mecfü1rite Ta producción ·de 

comunicaciones sobre las cuales el si~teriia'd~l·Dereé:ho pueda 
0 

' d.:- •-' _,"" - ., , , _, -, , _ _ • __ , < ~ • _ , r , • 

operar heteroreferencialmente y,pro'duci'f,<él·su. vez¡:nuevas 

comunicaciones generadoras de::·~·~frÜC:tura, · q~e ap~rteri 
' .·· "' \' 

estabilidad, como expectativa normativa, a los acuerdos 

políticos y a sus declsiolle{d~rl;~das; . 

Como se observa,'l~~ap~F~Jfa.cÓgnltivade uno y otro·si~tema 
permite la cipéracfóiiG ~~fªrcfr~efereneial de ambos, 

permitiendo•·· la:' .ri:proC:ll.Jcdóll·¿\de la. - comunicación - social 

asociada a las funclo'nes del Dere~ho y de la Política. 
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Lo anterior, es independiente de la operación autorreferencial 

del sistema del Derecho. La producción de comunicaciones 

por operación heterorreferenciai, mediante la aplicación del 

código derecho/no derecho, puede dar origen, al interior del 

propio sistema, a nuevas comunicaciones derivadas de éstas. 

En este sentido, el Derecho, visto desde .el si~teina de la 

Política, puede considerarse como ;un:.sistenla} que >aporta 

orden y estabilidad a las . expectál:ivas _que permiten· lá 

realización de fines políticos en. los que subyacen elementos 

de coacción. 

A su vez, la Política, vista desde el Derecho, es una fuente 

que provee comunicaciones sobre! las cuales· el sistema del 

Derecho puede actualizar los esquemas de orden y estabilidad 

de expectativas, asegurando su cumplimiento incluso 

mediante coacción. 

Luhmann menciona como ejemplo de lo anterior la 

promulgación de una ley; :En. ~IJa, el sistema del Derecho 

produce una· 

comunicaciones 

(a utorreferencia), 

cº)üJJf ff 1~6f f ·~f ~Q~~nt:sObie da~:: 
pero ·~t~hdiericiO · también a las 

comunicaciones prod~cid~s :pdr el sistema de la Política 
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(heterorreferencia) aplicándoles el código derecho/ no 

derecho. 

La comunicación, así producida en el sistema del Derecho, 

puede ser utilizada heterorreferencialmente por el sistema de 

la Política para producir, a su vez, comunicaciones que 

caractericen:~, éxitop()líti~O,~(jeun ac;L1erdo. 

Tomando en cons1d$ratiórf 16s plan_teaíl11entos anteriores, 

podemos aboca~llosal análisis de-la e~t~l.Jct~radel sistema .del 

Derecho qué réC:óge I~ ()JJ~f"'a¿iÓ!lfl~t:slstern~> político, .er;i su 

forma más estricta; a sá~ér 'ª cOn'st:ff\.íción. · 
• . . :;_~ -, . - -· - ,' \ .. ' \: .. -.'. ".- :: i' . . ·.·' - " 

Por la delimitación dél t~r\;a, Jjch~CO~óf[~i;~~\Ci~EJ6§ci1~1íá a 

la Constitución Política de [e)~ Éstadcis ünfdo~ ·M~xicanos. 
Conforme a ella, expondr~moscla·difér~-nciélciÓn ,fuhC:iónal del 

entorno interno correspond;e!l~é al ~ist~~a sú'per~rdfn~do en 

la relación de Poder Político, a que ~e hi~ó ~ef~rencia en el 

capítulo anterior. 
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Sección Primera. Reducción de la Complejidad y 

Entorno Interno. 

En los capítulos anteriores abordamos la línea de 

razonamiento basada en la distinción entre sistema y entorno. 

Este principio será aplicado para distinguir la diferenciación 

sistémica que se presenta al interior de nuestro sistema en 

estudio. 

En el marco de la Teorra\3eneral de los Sls~é~as\sddales, se 
" . . _,..,, . '' ' - - - .·'·' ' . ' .· ¡> "."·:·,, -·. -·. .., . ._ 

estima que el entorno,'es siempre ml.IC:ho más•cotnplejo que el 

sistema 1
• Lo ·anteriÜ~.~.s a!Ú,.idado qué el s¡§·t~~ª?ri~~lica' .. una 

diferenciación funcionar respect() .deÍent()~~cij·~r·¿u~I puede 

implicar, a su vez, la existencia de rnÓltipl~s ~¡§~erha~. 

1 Espóslto, Elena. Voz "Sistema / entorno", en Corsl, Glancarlo y otros. GLU, Glosarlo 
sobre la Teoría Social de Niklas Luhmann, México; Anthropos - UIA - !TESO, 1996, 
página 150. 
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No obstante lo anterior, el sistema también puede 

diferenciarse funcionalmente en su interior. Este es, de hecho, 

uno de los factores que permiten distinguir la operación del 

sistema. 

La distinción sistema/entorno, al interior del propio sistema, 

construye estructuras parciales que< presuponén .la reducción 

de la complejidad operada por el propio sistema, dando lugar 
' ''· , >.' 

a que éste comprenda otros sisten1as parciales2
• 

En este contexto, debemos entender por complejidad la 

multiplicidad de relaciones entre los elementos de un sistema; 

en particular " ... el hecho de que existen siempre más 

posibilidades de cuantas . pueden actualizarse como 

comunicación en los sistemas sociales ... "3
• 

Al respecto, Ma~Llél_Gar~ía'"pelayoseñala que " ... si bien. el 

tema de la con~JieJl'.dad g~/~~tado;:su byáce~te á ·lo largo de la 

historia del pen~alllI~htÓ ~61ítico, no. es ménos ·cierto que 

nunca ha sido plan'teadb cómo un problemaen sí mismo hasta 

2 Ibídem, página 150. 
3 Baraldl, Claudlo. Voz "Complejidad", en Corsl, Glancarlo y otros. Obra citada, páginas 
43 y 44. 
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nuestro tiempo4". El mismo autor comenta que este 

planteamiento ha tenido su origen en la teoría general de 

sistemas y que, aunque se ha aplicado a la teoría del sistema 

político5 , son escasas sus aplicaciones en teoría del Estado. 

Asimismo, la teoría constitucional no ha refleja'do: avance 

alguno en el análisis que le corresponde,· de las. estructuras 

políticas o sociales; utilizandóei arié311sls si?téíl1Ico. 

En el sentido .que nos ocljpa, luhmalln u.tlllza el término 
• :. _ '- . ' .. -.·-.. :o · ; . . ~ · _ ·."'-:" ·,·,•e ·. •; · <;·-~; _ :-:_~ .: - ·-

"entorno. internó" paradenota(los cornpon~ntes ·~UbordÍnados 
del sistema,'Así;. éste repite' la r~prodÚccióndé··Ía·diferenda, 
mu lti¡:ilica ndó ~ii v~rsióhes~speclalizad~s l~.id~rltida~;b~iglna 1 

de SÍ mismo, mediante SU división en Va~icJ{~IStE!~Cl~Íf1térnos 
y en sus correspondientes entornos6

: En:-'estb~:~~t:~frnihos; la 

selectividad y la diferenciación funcio~~i" ~~~·t'i~} '(()~mas 
mediante las que el sistema reduce la coh,pi~jidad·. · 

·,_,, ,,· ,, -
_, .,_., ----- ' 

García Pelayo, remitiéndose a Luhmarin;:~ohsidera que 

"complejidad significa... pluralidad o sJ~er~6uncfanda de 

·• García Pelayo, Manuel. Las transformaciones del Estado Contemporáneo, España, 
Alianza, 1976, página 170. 
5 Al respecto puede consultarse Easton, David, Esquema para el Análisis Político, 
Argentina, Amorrortu, 1969, 187 páginas. Esta obra adopta un enfoque conductuallsta 
en el estudio de fenómenos de naturaleza politlca, al amparo de la Teoría General de 
los Sistemas. 
" Luhmann, Nlklas. Complejidad y Modernidad, de la Unidad a la Diferencia, España, 
Trotta, 1998, página 73. 
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posibilidades, de modo que complejidad total significaría que 

todo es posible. Pero como ... ni los sistemas sociales pueden 

actualizar todas las posibilidades que se les ofrecen, es 

preciso proceder a su reducción, o sea, a limitar la acción 

posible seleccionando entre todos los acontecimientos 

aquellos que .se corresponden con la propia capacidad de 

actualización. "7 

Siguiendo los lineamientos de este principio, y so.bre nuestra 

línea de razonamiento, resulta necesario reducir la 

complejidad interna de nuestro sistema, mediante la 

diferenciación sistema/entorno, en el nivel Interior. 

Ahora bien, dado que nuéstro estudio parte de im contexto 

social, político y jurídico dado, corresponde distinguircuáles 

de las estructurás que se diferencian funcionalmente .en el 

sistema superórdihado en la relación de Poder, hari sido 

estabilizadas;~ cornÓ';·expectativas, mediante la opera~ión: del 

sistema de DerecbcfV, en consecuencia, han sido coris~itutivas 
de estructura a( lht~ao2deÍ mismo. 

Elisur Arteaga com~ríta <:¡Je el poder es el objeto y fin de una 

Constitución; ésta legaliza, sanciona, regula o prevé toda 

7 Garcfa Pelayo, Manuel. Obra citada, página 183. 
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clase de dominación trascendente o importante, y de manera 

preferente n.orrlia el poder político8
• 

Considerando la afirmación del maestro Arteaga, nuestra 

investigación supone el análisis de las expectativas, 

vinculadas al Pod.er Político; estagilizadas. por el sistema de 

Derecho en su e~l:rLittQ~a·. Al ef~ti:o, : deb~·Írlos ; reconocer 

cuales funciones Sin¿LJ1~d~s cbn'.él mari8o'·Y la .di~ección 
... ,. .. _' !·. < 

política han sidb reéón'OCidas, ·rnediánte er procesarnieú1to de 

comunicacló11cju~Ídi~a,·~o~ ~·I si~t~rn·~·d~ Derecho; ~sto será 

recogido de ;:I~ ·~oinunic~~ió~ ~~nt~nid~ en el ordenamiento 

jurídico denominado Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Sección Segunda. Sistemas Funcionalmente 

Diferenciados en el Entorno Interno. 

Como mencionamos en el capítulo primero, la teoría jurídica 

tradicional ha reconocido, de manera dogmática, que existen 

tres funciones principales asociadas con el mando y la 

dirección política. 

8 Arteaga Nava, Ellsur. Tratado de Derecho Constitucional, 2ª edición, México, Oxford, 
2002, Volumen 1, página 168. 
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La Constitución establece en el artículo 41 Constitucional: 

"El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, 
en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados. en 
lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos 
respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y 
las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán 
contravenir las estipulaciones del Pacto Federal." 

Desde una concepción sistémica, podemos afirmar con base 

en el precepto transcrito que la Constitución estabiliza la 

expectativa de un conjunto de funciones que operan en dos 

niveles ·déjérafquizaC:iori r~5:pectc):de la relación de Poder de 

que se· trate,·~ ~~ i?~rd~L~~~:téllLX fü;1~~~1'.;· .e. . . . . . 

.-::., .:_:~:~--·. :·:\.>.---~_,'.'' .;.- '-'.~---.. _:/:.-·:·-- . - ··. :_ ·-;.: 

Del articulo ~i(a)jr\J~ai1~M'~s Jg;21ar lá d1st1nc1~n de otras 
funciones y. ~~~}u~f~r~~.;~~t~bÍl1z~~~sdistintas a ·las.federales. 

Un análisis d·~ ~1.iC>~r~~·~s~~ía'leri f11uc'1o.~I e~pacióAedicado al 

presente trabajó/ EÍl .. t~I virtud, sólcÍ coris,idér~rernos la 

diferenciació~>rJriC:iá1la1. est~blecida·. ciA 'E!1 ;rliv.~1 t~c:l~raT ª· .. que 

se refiere el aitÍculó''.41· cOristitücióhi1:c:it:.3'a():< · 

"El Supremo Poderde I~ Federacl6n ~e divide para su ejercicio en 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial." 
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Como se observa, la Constitución recoge en este precepto la 

denominada teoría de la división de poderes. Como 

mencionamos en el capítulo primero, no consideramos 

conveniente referirnos a la división del poder dado que este 

constituye una relación, que en una división quedaría sin 

existencia. 

No obstante, siguiendo los elementos cónceptúalE!s referidos 

en el capítulo anterior, queremos destacar que 'del. texto 

constitucional. citadó se. desprende que inicialm~nte existen 

tres funciones diferenciadas: la legislativa; la ejecutiva y la 

judicial. 

En este punto, existe un acuerdo generalizado entre los 

teóricos más Importantes del Derecho Constitucional 

Mexicano. 

Entre ellos, Tena Ramírez9 señala, refiriéndose a Monl:esquieu, 

que la distinción de esas; tresfunc.iorie~·füeco~feridaa···otros 
tantos órganos eón la· finalidad 'de' impedir el· abuso del poder. 

9 Tena Ramfrez1 Felipe; Derecho Constftuclona/ Mexicano, 24ª edición, México, Porrúa, 
1990, página 215. 
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Incluso, citando a De la Vigne de Villeneuve 10
, comenta que lo 

que se da en los términos del planteamiento de Montesquieu 

es una diferenciación y especialización de funciones. 

También, y en el mismo sentido, Fix Zamudio y Valencia 

Carmona 11 señalan que en nuestra época se da una 

distribución de funciones a diferentes órganos. 

Burgoa Orihuela coincide al señalar que el poder público se 

desenvuelve en tres func1Ón~s clá~icas intrínsecamente 

diferentes12
: la legislativa, ;'.I~ admiriistr:ativa. o ejecutiva,· y la 

jurisdiccional 13
• 

' . ' 

No obstante, debemosmeh~ionar"el'planteamiento.de· Ellsur 

Arteaga 14 que distln-~Úe la ~~rÍb~~icSn d~ t~Í~s·f~~ciónes sólo 

de manera preferente, ya que existen particularidades en su 

asignación 15• 

10 Ibídem, página 218. 
11 Fix Zamudlo, Héctor y Valencia Carmena, Salvador. Derecho Constitucional Mexicano 
y Comparado, México, Porrúa, 1999, página 391. 
12 Entiéndase diferenciadas. 
13 Burgoa Orlhuela, Ignacio. Derecho Constitucional Mexicano, 13ª edición, México, 
Porrúa, 2000, página 257. 
14 Arteaga Nava, Elisur. Obra citada, página 36. 
15 Se reílere particularmente a los casos en que algunos elementos de las funciones 
ejecutiva, legislativa y jurisdiccional, pueden ser atribuidos de manera complementarla 
entre una y otra función. 
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En términos de lo expuesto podríamos integrar el esquema 

sistémico siguiente: 

Esquema S. Sistemas con funciones asociadas al mando o a la 

dirección política. 

Sin embargo, lson éstos los únicos sistemas funcionalmente 

diferenciados que reconoce el texto constitucional y que 

puedan incluirse en el sistema superordlnado de la .relación de 
,o r-.- .• -,-.• ·- .:"-·1 ""¡-i .," ,,.,.-- _-, •. : ,"'-.~-- ,-•. ·-•.,:.,-.-:·- ,- •: .·;· ••.• ,:- _.,,.,:,: •. '' 

Poder?, lfuncionalme.nte>sóio<esÓ~ fres'.~~i~.fe~as, é:o~prenden 
el mando y la dirección pblític~?:cC>.ri'ii;9~rahfo~qL!~·~o.· . 

. · ·-· -. ".,::'.. / '.: _:~>-.> ._··''.' ." ·.~_ ·- .. -.:.,., .. ' -',\. -

Al respecto, el Fix. Zál11udio y \/~1encia Carrhol'la> comentan 
.-·. -.·.·.: .. ··' .. .,i' ;---: : __ . 

que "las funciones públicas yá·no sé,áC:orríodan cabalmente a 

dicho esquema"16• 

16 Obra citada, página 391. 
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Es precisamente en este punto donde la aplicación de la 

Teoría General de los Sistemas Sociales, planteada por Niklas 

Luhmann, presta una mayor utilidad como herramienta 

epistemológica para diferenciar funcionalmente a otros 

sistemas cuyas comunicaciones se asocian, en un primer 

plano, a los esquemas · de operación del sistema 

superordlnado en larelaclón de ~oder. 

Conviene recordar aquí q1:1é en el capítulo anteriórseñalamos 
- ·-- .. . ' »·' ---'" '-." ' -- ' 

que la autonomía, el código17 '! los Hrr,iites; son ele.mentas 

básicos para deter111inar la identidad de un sistemarn. En 

estos términos, del:>e destacarse qué la alltbriómía sllpohe el 

desarrollo de Una función singular en la sociedad, y en 

nuestro casó en el Derecho, que permita la diferenciación 

específica de otros sistemas. 

Abandonando· la concepción dogmática de una división del 

poder, la difer~nciación .. fu ricio.nafa qúe nos¡-~ferimos supone 

la distinción de las funciones reconocidas en las expectativas 

normativas, dispuestas a nivel constitucional, que cuenten 

17 El reconocimiento del código en un sistema requiere de un análisis detallado 
respecto de su operación, como la realizada en el capitulo segundo para el caso del 
sistema de Derecho. En consecuencia, en términos prácticos el análisis de los códigos 
de cada uno de los sistemas a que nos referiremos rebasa en mucho el alcance y 
espacio de la presente Investigación, por ello sólo nos limitaremos a mencionarlos. 
18 Capítulo 11, Sección Primera. 
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con autonomía respecto de las otras funciones ubicadas en su 

entorno. 

Así, encontramos que el artículo 28, párrafos 6 y 7, 

constitucional establece: 

"El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el 
ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo 
prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la 
moneda nacional. fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo 
nacional que corresponde al Estado. Ninguna autoridad podrá 
ordenar al banco conceder financiamiento. 

No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de 
manera exclusiva, a través del banco central en las áreas 
estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes. fil 
banco central, en los términos que establezcan las leyes y con la 
intervención que corresponda a las autoridades competentes, 
regulará los cambios, así como la intermediación y los servicios 
financieros, contando con las atribuciones de autoridad necesarias 
para llevar a cabo dicha regulación y proveer a su observancia. La 
conducción del banco estará a cargo de personas cuya designación 
será hecha por el Presidente de la República con la aprobación de la 
Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, en su caso; 
desempeñarán su encargo por períodos cuya duración y 
escalonamiento provean al ejercicio autónomo de sus funciones; 
sólo podrán ser removidas por causa grave y no podrán tener 
ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos 
en que actúen en representación del banco y de los no 
remunerados en asociaciones docentes, científicas, culturales o de 
beneficiencia (sic). Las personas encargadas de la conducción del 
banco central, podrán ser sujetos de juicio político conforme a lo 
dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución.'' (El subrayado 
es nuestro) 

De lo anterior se desprende que: 
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a) La estructura denominada Banco de México (BANXICO) 

tiene una función diferenciada de la legislativa, ejecutiva y 

judicial, 

b) Su función es de naturaleza estatal y es autónoma; 

c) Tiene atribuciones de autoridad; 

d) Su integ;¿ciónh'o eistá1acargo de las funciones legislativa, 

ejecutiva'.o JÚ~i2ja( ~;, .f;nl1a exclüsi\/a, sino. a un 

mecánisn10 1 d'e 1J~tiic1Sa~ión entre'das de tales funciones, 

y 

e) En términos ;sistémicos/ .considerando su función, 

podríamo~ id~~tfrita~ ~u op~~aciófr . ~lstémica · bajo el 

código binario monetario/no m~netario. 

Por su parte, el artículo 41, párrafo segundo, fracción III, 

constitucional dispone que: 

"La organización de las elecciones federales es una función estatal 
que se realiza a través de un organismo público autónomo 
denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el 
Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y 
los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio 
de esa función estatal, la certeza, legalidad, Independencia, 
imparcialidad y objetividad serán principios rectores. 
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De lo anterior podemos desprender que la estructura 

denominada Instituto Federal Electoral (!FE): 

a) Tiene auton()ITJÍa reconocida por el texto constitucional; 

b) Su funciÓn es difer~n~iada de la legislativa, ejecutiva y 

judicial; y es .con~i~.erada ~orno estatál; 

c) Es una aütoridad; 

d) Su integración no.estáa cargo de las funciones legislativa, 

ejecutiva o judicial, . en forma exclusiva, sino a un 

mecanismo de participación entre dos de tales funciones, 

y 

e) En términos sistémicos, 

esenciales de su función, 

operación sistémica bajo el 

electoral; 

atendiendo a los rasgos 

podríamos identificar su 

código binado electoral/no 

Por su parte el artículo 102, apartado B, señala: 

"El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades 
federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
establecerán organismos de protección de los derechos humanos 
que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de 
quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza 



Capítulo Tercero 

TESIS CON 
FALLA DE ORlGEN 

administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor 
público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, 
gue violen estos derechos. 

Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán 
recomendaciones públicas, no vinculatorlas y denuncias y quejas 
ante las autoridades respectivas. 

Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales. 

El organismo que establezca el Congreso de la Unión se 
denominará Comisión Nacional de los Derechos Humanos; contará 
con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica 
y patrimonio propios. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un 
Consejo Consultivo integrado por diez consejeros que serán 
elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma 
votación calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir 
para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. 
Anualmente serán substituidos los consejeros de mayor 
antigüedad en el cargo, salvo que fueren propuestos y ratificados 
para un segundo período. 

El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
quien lo será también del Consejo Consultivo, será elegido en los 
mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo cinco 
años, podrá ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser 
removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de 
esta Constitución. 

El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de 
actividades. Al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso 
en los términos que disponga la ley. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos conocerá de las 
inconformidades que se presenten en relación con las 

79 
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recomendaciones, acuerdos u omisiones de los organismos 
equivalentes en las entidades federativas." 

De lo anterior puede afirmarse que la estructura denominada 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH): 

a) Tiene a su cargo una función específica ydiferenciada de 
- . ", 

la legislativa, ejecutiva yjudicial; 

b) Esa función está asociada a derechos que reconoce el 

orden jurídico mexicano; 

c) Conoce de quejas contra autoridades, por lo que puede 

afirmarse que la naturaleza de su fLinción es estatal 19
, y 

d) Aún cuando su integración está á cargo sólo de la función 

legislativa, tiene reconocimiento expreso de autonomía y 

personalidad. 

e) En términos sistémicos, dada la naturaleza y materia de 
. .· .. ;., ' 

su función, su. operación pódi:ía procesarse bajo el código 

derechos humanos/no derechos humanos. 

19 Esta función es la que se ha atribuido a la figura del Ombudsman. En otros países el 
órgano es generalmente unipersonal, designado por el Parlamento u órgano 
Legislativo, bajo un interés del Estado para constituirse como mecanismo de garantía 
adicional a los derechos de los particulares respecto de actos, generalmente del 
Gobierno o alguna de sus ramas, que los vulneren. Opera al margen de los 
procedimientos judiciales, mediante recomendaciones cuyo trámite es más expedito. 
Es de origen sueco, y se ha adoptado en diferentes países con denominaciones como: 
procurador, comisario, médiateur o proveedor de justicia. En el caso mexicano la 
función está a cargo de la Comisión citada. 

jTESIS CON 
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Las funciones de estructuras tales como el BANXICO, el IFE y 

la CNDH, son analizadas por los teóricos del Derecho 

Constitucional dentro de los que se denomina organismos 

constitucionales autónomos. 

De hecho, tv1igu.el Carbo~en2º considera que la existencia de 

estos órganq~ v.iefle'Ya córistltúlrse en un enriquecimiento de 

las teoría~ cl~sié:~~ de·l~·di~islón dé ·poderes .. que planteaban 

sólo la ~xisf~r\Eia >'d~ M~ f~nciOA~~ 1ébi~l-~ti\ta';, e]ec~tiVa y 

judicial. 21 

como se observa, en el planfé~-51.fe'ñto;cHt'c:arb~fielFsubyace 
un reconocimiento sobre el. ~urr1e'r"lt6:·d~-·l~.2órnp!éjid~d·sócial 

- ·' " • - . ·- • ' - ~ ... ---{'' ·. ' .. ¡-• ·- - - - ·' ' -· ._.,_ .- •. -·. ' ' .· . ' 

y política, que no se ciñ~ ~L19s:rlie~~°a'.5i~[Tl()s-de ·ah~lisis 
tradicional, aun y cuand() é~tos hubi~reA re~J1tad-o d~ ÚHidad 

para estructuras que existen hoy día. 

'º Carbonell, Miguel. Voz "Órganos Constitucionales Autónomos", en Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Enciclopedia Jurídica Mexicana, México, Porrúa -
UNAM, 2002, Tomo V, página 378. 
21 No se omite mencionar que también existe la corriente que se opone a autonomía y 
distinción de las funciones de los órganos constitucionales autónomos, respecto de las 
funciones tradicionalmente distinguidas. Al respecto véase Sepúlveda Igulnlz, Ricardo, 
Derecho Parlamentario Constitucional Mexicano, México, Themls, 1999, páginas 39 a 
58. 
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Fix Zamudio y Valencia Carmona 22 destacan que, en la 

actualidad, "existen instituciones públicas que gozan de una 

autonomía nunca antes vista respecto de los poderes 

tradicionales". 

En estos términos, nuestro planteamiento es congruente con 

las afirmaciones.anteriOres en cüaht6 a quelásitres ·funciones 

distinguidas tracJiciónalhient~ no •son las , .únlc.as: .· Sólo 

haríamos la objéció~ a f~l~s afirmaiione~~en cuanto a' la 

división del poder, d~~o qll~(ésle ~s una rel~·~iÓ~ según 

mencionamos en· el· c~~_íl:~16 p~iryie~o.· _.··.· 
~ i. ~ ··_:· ,_-, , ' '. '.. ' . . 

Carbonell también ~·c~iXci~~: en señalar que dentro de un 
,. ' 

Estado existen · ofras • fundohes- dife.rentes a las tres 

tradicionalmente ~eAal~d~s y . que ello e~ producto de la 

complejidad de la realldad estatal C:on~el)1porál]ea23 • 
Asimismo, menciona que los órganós a cuyo cargo se 

encuentran dichas. funciones participan en la dirección 

política 24
• 

22 Obra citada, página 393. 
23 Obra citada página 378. 
24 Ibídem, página 379. 
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Esta afirmación es particularmente relevante en el sentido de 

nuestro análisis, ya que ubica la atención en el concepto de 

función, así como en el concepto de dirección política. 

Por otra parte, en el contexto de la diferenciación de 

funciones, conviene hacer referencia al caso de los partidos 

políticos. En cuanto a ello, el artículo 41, párrafo segundo, 

fracción I, señala que: 

"La renovación de los poderes Legislativo y Ejecut!vo se realizará 
mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las 
siguientes bases: 

!.- Los partidos políticos son entidades de Interés público; la ley 
determinará las formas específicas de su intervención en el 
proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán 
derecho a participar en las elecciones estatales y municipales. 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación 
del pueblo en la vida democrática, contribuir a la Integración de la 
representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, 
hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de 
acuerdo con los programas, principios e Ideas que postulan y 
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los 
ciudadanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos 
políticos." 

Del texto arriba citado podemos distinguir otras estructuras 

con funciones diferenciadas: los partidos políticos. 
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Sin embargo, este tipo de estructuras carecen de un vínculo 

asociado a la coerción para que las comunicaciones de ellas 

derivadas sean vinculantes en el esqlJema de la relación de 

Poder señalada en el capítulo priíTlero; 

. ·' . . 
Este elemento. nos permite! ¿oris,iqerar que, aun y cuando los 

partidos políticos s~ VU1~Ülan ~l<Póder Político, no pueden 

quedar comprendidbs·>~ri' M ~Ú;te~a · superordiíl'adó de la 

relación de Poder, . daclb .'qh~' C:af~cen ele 1C>s~ Jt~ibutos 'de 

autoridad. En todo c~~o,'.·· la .Írifl~ed<ici qq· .• Gue.; .• ·e·.···.\.eJ.·5.~e;.··r···.c·· .•. •·.·.~.·~c····n··º··'m'.nou".••nelcsa•.t ... an·. 
sustentada en sancio~é.s :fié~atiyas, ... . 

recurriendo a la:· ··am~:~~:3ª'-c?fü~rº?~gr:I;;e~ri·:y~ciof1Jencia · 
ejercida en el Poder P(>Jíti~o~:~~gúíl ari()t~njps erí;:el ,c:;apítulo 

-·., ., 

primero. 

Su capacidad de ·' lnflUe~ciél >p¿1rf1c~~.s~ ~je,'.~c~ según' la 

representación que:cisteht~ri·éll:.ia iritegráciÓn de los. órganos 
. ' .. _ ' ;- . : '· -,·. ', .. _,.," · .. -o;·., __ ,_-~_:- '.' :-"•,, . ;_ , .. \:.. );~-: -~ ., ,._ '. ·- . ! - , - •.. -,-. : .. -·- -· '. :' -

tales como el ·.callgfe~b/0~1~:};.d'iTliHl{fra:dé>N ~·úbiiC:a 25 cuyas 

formas comunicJfi~~~ 'ci'~ ihflUeriC:ia M' pueden recurrir a la 
,---.-:: ,. 

amenaza. 

Finalmente, en cuanto. a la diferenélación funcional de los 

sistemas ubicados en el entorno irlterno de nuestro sistema 

" En los casos en que ejercen funciones de Gobierno, 
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superordinado, es necesario mencionar otras estructuras 

cuyas funciones se encuentran en un proceso de 

diferenciación creciente. Es el caso de la función de defensa y 

seguridad26 de los sistemas. a.saciados al mando y a la 

dirección política: las Fuerzas Armadas y el Cuerpo 

Diplomático 27
• 

Al respecto, es manifiesto qüe se trata de una furición estatal 

pues tiende a la perméln~r1cia de los ·sisfe.más ·. Pc)lítico y de 

Derecho28
• Dada la ,\n~tG~al~za> a~ :'esta .. fünciól1, la 

~;f:~~~~:c~~:te~ot~ci~·~i~¡~~=~~·~~s}:.·~~i~t~~p~·. se traduce·. en 
.-·;:-_ce·,-'-~_;<·'·.~':_}:- _ _. .. ·/<.:_-<'-

:~~:::r~::0J?ir~i[~~~'.~~~~~{~~~~?~~:!~11tr:~t::: .:~~ 
limitación de. abst~atC:fcfo epistemológica que Impone el uso 

tradicional y ,dog~~ú¿6/~e.la•te()rr~ de la división de pod~res, 
como instrumento cle~l1éÍlisis. 

Al efecto, debe considerarse que la Teoría General de los 

Sistemas Sociales, en los términos el planteamiento de Niklas 

'
6 En cuanto síntesis de conservación y desarrollo de la estructura de un sistema social. 

" En nuestro caso, entiéndase por Cuerpo Diplomático la estructura y funciones del 
Servicio Exterior Mexicano. 
28 Véase De Vergottlnl, Glusepe, Voz "Defensa" en Bobblo, Norberto y otros, 
Diccionario de Política, 12ª edición, México, Siglo XXI, 2000, páginas 426 a 434. 
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Luhmann, constituye una herramienta epistemológica de gran 

flexibilidad para el estudio de las estructuras comunicativas 

asociadas por funciones y su integración en sistemas. 

En éstos· términos, las Fuerzas Armadas y el Cuerpo 

Diplomático tendrían una función diferenciada, y sólo restaría 

analizar 1os rasgos de acitoAo.rníaI· s1;tém1ca, clausura 

operativa y vertientes · d~; 'op~·racitSn·· referkncial y 

heterorreferencial, para .. po,d:E!6.~Irt~l~i~1(){~_eri' el sis~eina 
superordinado de nuestro añálisis'.: óé lléC:R.o,. uno/:de los 

puntos sobre los cuale~· :s~-·.:S~~~r~\·1é!{ i~rí~i~~;.~Pªí,él nó 

~,:~~~·::~'º:, ~:.~d~~~.'.f J~;~~~~~f~~~;t~~~~in~r i~b~;~: 
::~:";:':~:;nc:;:1;ºf !~~1!~"~r~f f ~t!~~tef J&.tJª!~~;: 
abundar sobrela~,áu,tcmc?Jl1ía dE:!~i\/ada desu .operación29

, en 

cuanto a la furÍcióhsustáritiVa. 

Abundar en el amíH~ls de lo anterior rebasa el objeto de este 

trabajo, aunque para efectos del planteamiento esquemático 

incluiremos a dichos órgahos érrla diferenciación sistémica. 

29 En el sentido sistémico que le atribuimos a dicho concepto. 



Capítulo Tercero 87 

Conforme a lo expuesto, podríamos integrar el esquema 

sistémico siguiente: 

Esquema 6. Sistemas con funciones asociadas al mando o a la 

dirección política. 

Sistemas Const1tuc1onales 
Autónon1os 

Sistemas de Defensa 
Militar y Diplomática 

Como se observa, hasta ahora hemos diferenciado las.· 

funciones del sistema superordinado en la relación del.Poder 

Político. Ello nos permitió establet.er el entorno. i~ler:no para 

determinar incluso el entorno . ext~~n() ele ·.16~· ... ~ist~n1as 
Ejecutivo y Legislativo, qüé nos ·.ocCp;fán e~¿a·~~·,~·nf~,.:i:fa~o 
que éstos constituirán los sist~fl1as ~Alos;·C¡u~ ~-~·~J@rnplificará 
'ª noción de expectátivas llorr11atiVa~ e·r\.e'i capitu1cf~19u1ente. 

Para ello, siguiendo .el proceso de diferenciación funcional, 

estableceremos a continuación el éntorno interno de dichos 

-- ---·;] TESIS CON 
LL/) DE QRIGEN 
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sistemas, según las expectativas normativas dispuestas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Sección Tercera. Sistema Ejecutivo. 

Con base en los planteamientos epistemológicos expuestos en 

el capítulo anterior, podemos afirmar que el sistema Ej(:!CUtivo 

desempeña la función ejecutiva en el sistema superordinado 

del Poder Político30 • Dicha función actualiza, ent.Flotr~s, ~las 
; .. : .. ·; . : - : · ..... _· ;,, ~ _. _;_: - ' 

expectativas estabilizadas en forma de leyE;!s por el sistema 

Legislativo; 

En términos de operación, el código bajo. el cual procesa la 

comunicación a su interior es ejec~tivo/no ·· ejecutivo31
• Para 

ello, actualiza sus estructuras het~rÓ~referendalmente de las 

comunicaciones que produce . la 9peración del sistema 

Legislativo. Asimismo, estabiliza expectativas mediante 

operación autorreferencial, con base en su propio código. 

'º Comprendidas en ésta las denominadas por el Derecho Constitucional como de 
administración del Gobierno y de representación del Estado. 
" Este código se referirá a todas las comunicaciones que puedan ser discriminadas en 
cuanto atiendan a realizar operaciones vinculadas con la función ejecutiva, como son 
en la práctica las atribuidas al funcionamiento del Gobierno y a la representación del 
Estado. Hemos optado por el código ejecutivo/no ejecutivo, en virtud de que éste es 
más incluyente, de las funciones de Estado atribuidas al sistema Ejecutivo, que el 
código administrativo/no administrativo. 

l
! TESIS CON 
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De ello podemos derivar que, en el contexto de la Teoría 

General de los Sistemas Sociales, lo denominado como 

facultad reglamentaria puede entenderse como producción de 

comunicaciones por operación heterorreferencial, cuando la 

observación parte de normas producidas por el sistema 

Legislativo, y autorreferencial cuando opera mediante 

observación sobre comunicación propia ele sus ~sfructul"as32 , 

Su entorno interno se difen~ncia de c:Oriforníi(lad con las 

expectati\/ase§t:abilizadasén efordenarnierifoconstitucional. 
- -- • -·~ ·, • ! • •. ··" ·, • - ; • • ; • • v' · • - ·· (··: •' ·• ·• •; • ''. ;:· ' • . .' • • ;, C .:, 

En este sentido/e1··ártículoJ3ó'cle,la'Constitudón,est~blece: 
.. ·:-.;·- -·>. -, 

. - . . 

"Se deposita el•ejerclfi() d~1.'su~re~~ ~odef Ejecutivo de la Unión 
en un solo individuo~ que sé denoml'r1ará ''Presidenté de lós Estados 
Unidos Mexicanos"." · · ·· · · · · · · · · · 

En términos del precep•t() citado, el. primer elemento, y 

depositario sustancialmerite de la ftriC:fon administrativa, se 

denomina Presidente ele '1()s ~stados ullldos Mexicanos. 

32 Como en el caso de producción de reglamentos Interiores, acuerdos, decretos, 
planes y programas. 
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Ahora bien, en los términos expuestos, parecería absurdo 

considerar que la ejecución material de la función ejecutiva 

quedara a cargo de un solo individuo. 

Efectivamente no sucede así, aún y cuando la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece, en 

forma expresar a· ~ü1eñ· ·C:or;:esppn~~ 1a;·t1hilélrldacj de la 

estructura que Úe~élrá~ ~ cabo las.· funcioh~s espécíficas y 

particulares.aso~iad~~·alafunciónej~cÜtiva .. 

No obstante, tratándose específicamente d.e la parte 

sustancial de la función ejécutiva1 la·· administración del 

Gobierno, el artículo 89, fracción I, de la Constitución 

dispone: 

"Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: 

I.- Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la 
Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta 
observancia. 

Tradicionalmente, el sentido del precepto transcrito ha 

provocado la operación autorreferenclal del sistema de 

Derecho para estabilizar la expectativa que posibilita la 

creación de normas, de naturaleza reglamentaria, por parte 

del sistema Ejecutivo. 

TESIS CON 
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Nos referimos en concreto a las múltiples interpretaciones, 

teóricas y jurisprudenciales, en que se asocia dicha 

comunicación con lo que se denomina facultad reglamentaria, 

y con lo cual en inicio estamos de acuerdo. 

Sin embargo, dado que, tomo mencionamos, no existe 

señalamiento expreso a n.ivel constitucional sobre la 
·• 

titularidad de lo que la prc)pia Constitución denomina 

"Administración Públicafederal", consideramos que proveer a 
-· --··" 

la exacta observancia éri< la esfera adll1i6istrativa no sólo 

implica la estabillzadoh;~ de expeCtatlvas . en ; normas 

reglamentarias, s.ino tarl)bJén la di~ección ytitula·ri·cj:~~ ~e, la 

Administración PÚblrca citada. 

Lo anterior es congruente con la vertiente funcional, dispuesta 

en el artículo 73, fracción XXX, constitucional, según la cual el 

sistema Legislativo puede: 

" ... expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer 
efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por 
esta Constitución a los Poderes de la Unión. "33 

33 En congruencia con lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política. 

TESIS CON 
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Así, en cumplimiento de lo anterior el sistema Legislativo 

expediría una ley34 que permita hacer efectiva la función 

ejecutiva del sistema en comento. 

El argumento anterior se fortalece si consideramos que la 

fracción 11 del artículo 89 citado dispone que le corresponde al 

Presidente de la República: 

II.- Nombrar y remover libremente a los secretarlos del despacho, 
remover a los agentes diplomáticos y empleados superiores de 
Hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás 
empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté 
determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes; 

Tampoco la Constitución dispone expresamente que los 

"secretarios del despacho" son los encargados o titulares. de 

las "secretarías de Estado", sin embargo la interpretación 

generalizada lo entiende así,. y conell() c91nslp)fl'Í()~· 

En este contexto, otros de los elementos de nuestro sistema 

se mencionan en el artículo 90 constitucional: 

"La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal 
conforme a la Ley Orgánica 35 que expida el Congreso, que 

34 En el caso, se trata de las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal y 
Federal de Entidades Paraestatales. 

TESIS CON 
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distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación 
que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y Departamentos 
Administrativos y definirá las bases generales de creación de las 
entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en 
su operación. 

Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades 
paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre estas y las Secretarías 
de Estado y Departamentos Administrativos." 

Conforme a lo anterior, la Constitución dispone una 

diferenciación entre los elementos que integran la 

Administración Pública Federéll, ~saber los centralizados y los 

paraestatales. 

Asimismo, integra nuevos elementos: los departamentos 

administrativos. 36
. 

Conforme a lo anterior, podríamos integrar el esquema 

sistémico siguiente: 

35 Aun y cuando resultaría sumamente provechoso, no abordaremos el análisis de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ya que rebasarla el espacio 
dedicado a este trabajo. 
36 Debe resaltarse que, aun cuando constitucionalmente la figura sigue vigente, en la 
práctica su uso ha desaparecido. 

[
-----·-- --· .. 
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Esquema 7. Sistema Ejecutivo 

Presidente de la 
República 

Administración Pública Federal 

94 

Por otra parte, conviene señalar que el artículo 102, apartado 

A, constitucional señala: 

"La ley organizará el Ministerio Publico de la Federación, cuyos 
funcionarios serán nombrados y removidos por el Ejecutivo. de 
acuerdo con la ley respectiva. El Ministerio Público de la 
Federación estará presidido por un Procurador General de la 
República, designado por el Titular del Ejecutivo Federal con 
ratificación del Senado o. en sus recesos, de la Comisión 
Permanente ... El procurador podrá ser removido libremente por el 
Ejecutivo. 

Incumbe al Ministerio Público de la Federación, la persecución, 
ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo 
mismo, a él le corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión 

-----· 
r.JT' :~ 1 :- cnr.r 
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contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que 
acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se 
sigan con toda regularidad Qara que la administración de justicia 
sea oronta y expedita; pedir la aplicación de las penas e intervenir 
en todos los negocios que la ley determine. 

El Procurador General de la República intervendrá personalmente 
en las controversias y acciones a que se refiere el artículo 105 de 
esta Constitución. 

95 

Al respecto, debemos mencionar que doctrinalm.ente existe un 

acuerdo generalizado sobre la inclusión - del ProcUrador 

General de la República en el ámbito de(EJecutfvo. Entre las 

opiniones de los más destacados jurist¡:¡s se tüentan las de 

Héctor Fix Zamudio37 y Elisur Arteaga38 

Ello en virtud de la facultad de relTlóción que el Presidente 

ostenta sobre el Procuradór:Géneraf. 

Sin embargo/ e( s~rítldo' 2

de Ja. investigación que hemos 

desarrollado atiéhcieli~'fía"'.ifif~
2

fe~C:1~ci611 funcional de sistemas 
_·.:··-- --,.:;_.::: , -:;e·~-·· . _____ ;_,--· 

y a la autonomíadél~s-hfüciÓhes respecto de otras. 

Conforme a dicho sehtido1>corisideramos que la función del 
·' '' '< 

Procurador General está disti~guidá cOnstitudonal111ente, y 

37 Flx Zamudlo Héctor, Voz "Procuradurfa General de la República", en Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, obra citada, Tomo V, página 839. 
38 Arteaga Nava, Ellsur. Obra citada, páginas 452 y 453. 

--·-------~ 
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supone un alto grado de autonomía de otras funciones para la 

correcta operación sistémica, incluida la funciónción Ejecutiva. 

Esto, aún cuando la remoción del Procurador se atribuya al 

Ejecutivo, lo cual estimamos que no se encuentra asociado 

directamente sobre la función, pese a que, en la práctica, 

pudiera incidir indirectamente en ésta. No obstante; también 

en la pra~is I~ féndencia ha sido otorgá~:(~frnayÓr. aytonomía 

al Procur~'clór pa~a la realización de sd·funC:16fi39 • ·. 

Sin embárgc:r u11 aiiáli~is· solJfe.la autbnómía,del· Prqcurador 

rebasa ~1.()b]~tÓ ~~~~s~e ;f;:a,~a1.~;rf>ol"teijb;'··é:9,Hd~llt~s de•· las 

opiniones eh ·e:ofürfü tiE!rnos torir~C19;1~~qe(5i:Sió_rr@r·no''induir al. 

Pro cu radar Gener~l-ªe 1~-·RepiJbficá.én.el'si~té'niaj &jécutlvo. 
"<~":-·' :·~-~~~:··-·:'';··e;· ; : i ·. ·->..~;:: :· \ :~-:J:.·~~'.2 ¡--

'., ~· - . .. -~-= ·- : 

Igual trato d~rerria~:al 'cá~o de fos¿tribürtal~s áC!rri'in1s'trativos, 

aún y cuandb, e~iste cierto ~dhs~li~ci:~~t;~e.l~comunidad 
jurídica parn ~brisiderar a 1Ó~ ~f1bUri~1es·: agrários como 

órganos constitucionalés autónomos. 

39 Prueba de ello fue la presentación de la Acción de Inconstltuclonalldad 14/2002 
promovida por el Procurador General en contra del Presidente de Ja República y del 
Congreso de la Unión, por la aprobación y promulgación del artículo 41 de la Ley de los 
derechos de las Personas Adultas Mayores. 

·---
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Sección Cuarta. Sistema Legislativo. 

Siguiendo los planteamientos metodológicos utilizados, 

señalaremos que el sistema Legislativo es aquel en el que se 

realiza la función legislativa40 en el sistema superordinado del 
. . 

Poder Político. Dicha función establece, principalmente, las 

expectativas normativas enf()rma de leyes; 

En términos de opét'~clÓn,; ~l;;códig~ béjo·el cua(procesa la 

comunicación á~sl{'int~rldr é'{noi-matlvÓfbo nÓrrl-iátfyÓ41
• Para 

ello, actUa11z~ sus< es.fructufás ~.'. rii'~~f~Fíte+·: bb~~r'vac1on 

~~:~;:~fe~:~ci~r~~o:~:i~~:~Ái 1~~~~:~~~~[~~~~~~~~;~nia~ 
legislativo también supone observaciÓh ·. heterorreferencial 

sobre la comunicación que se produce en el sistema polítlco42
, 

lo cual da lugar a estabilizar expectativas. 

'º Sobre la diversidad de operaciones que Integran la función legislativa, en un análisis 
tradicional pero suficientemente amplio, puede consultarse Berlln Valenzuela, 
Francisco, Derecho Parlamentario, México, FCE, 1995, páginas 123 a 197. 
41 Este código se referirá a todas las comunicaciones que puedan ser discriminadas en 
cuanto atiendan a establecer acuerdos de naturaleza política en expectativas 
normativas, independientemente de que éstas se realicen o no. El código es extensivo 
al procesamiento de comunicaciones tendientes a acuerdos políticos, Incluso en los 
casos en que las expectativas se refieran a la operación del sistema en funciones 
políticas establecidas normativamente con anterioridad (como los juicios políticos o las 
facultades en materia de declaración de elecciones). 
42 Debe señalarse que la comunicación del sistema político no se da en sentido estricto 
al Interior de este sistema. Cuando el sistema opera, como veremos adelante, 
mediante debates y se sujeta a las expectativas de operación establecidas 



Capítulo Tercero 98 

En términos de lo anterior, y en el contexto de la Teoría 

General de los Sistemas Sociales, podemos señalar que el 

sistema es cognitivamente abierto a la comunicación que 

producen otros sistemas. La actualización de su estructura y 

su operación se realiza media.n.te producción de nuevas 

comunicaciones (gen~Fa1m~;te .\i~·b_at~s) por observación 

autorreferencial, si. la. ba.se .. es comunicación producidá por el 

mismo sistema43 o Hete;rorrefetenCiaí, si la. base de la 

comunicación es .pf.od.~dd~EpC>rC>trÓsist~ma44 · · 

Su entorno interno .. se diferencia· ele conformidácl· con las 

expectativas estabilizadas en el ord~nalllf~nf~ cci~stitucional 
que, en su artículo 50 dispone: 

"El poder legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita 
- - ~ . ; ' 

en un Congreso general, que se dividirá en dos Cámaras, una de 

diputados y otra de senadores." 

previamente, la comunicación se produjo autorreferencialmente. Ello no obsta para 
que el sistema produzca comunicación, mediante debates, por observación 
heterorreferenclal respecto de comunicaciones del sistema político. 
43 Tales como Iniciativas de leyes de diputados o senadores. 
44 Como las Iniciativas del sistema Ejecutivo, o los acuerdos generados en el sistema 
Político. 

TESIS CON 
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Del artículo citado podemos desprender que nuestro sistema 

Legislativo integra en su estructura dos elementos 

denominados Cámaras: de diputados45 y de senadores46
• 

Por su parte, el segundo párrafo del artículo 78 establece: 

"Durante Jos recesos del Congreso de Ja Unión habrá una Comisión 
Permanente compuesta de 37 miembros de Jos que 19 serán 
Diputados y 18 Senadores, nombrados por sus respectivas 
Cámaras Ja víspera de la clausura de Jos períodos ordinarios de 
sesiones. Para cada titular las Cámaras nombrarán, de entre sus 
miembros en ejercicio, un sustituto." 

En este sentido, podemos integrar el esquema sistémico 

siguiente: 

Esquema 8. Sistema Legislativo 

45 A su vez integrada por 500 diputados en términos del artículo 52 de la Constitución, 
con sus respectivos suplentes según señala el articulo 51 del mismo ordenamiento. 
46 Compuesta de 128 senadores y sus suplentes, según disponen los articulas 56 y 57 
de la Constitución. 

G 
'111~·cqc1 (10N 
j J:.i '.) .:.l) \.J 

/ ¡ ~ '" i : ¡,: , :.:_::~·-~- __ _,_. ORIGEN 



Capítulo Tercero 100 

Hasta aquí, aplicando la Teoría General de los Sistemas 

Sociales, hemos diferenciado funcionalmente los sistemas que 

integran el entorno interno del sistema superordlnado en el 

Poder Político. De entre ellos hemos particularizado en la 

diferenciación funcional de los sistemas Ejecutivo y 

Legislativo, aten,diendÓ a ·lbs Jéfmln~s d~ la Corisl:ltÚción 

política de los Es~ad~s úrifd~s M~~i¿~llo~; 'to~t~~pond~ a 
";· ·'.-..... -·' '', .. _ ... _' .. -- .. •-: .. _,.,,; -\·-·.·; ·-·'-_.'·". ,::'·- __ ,,· "' --.- ... - ,_,.. . 

continuación analizarlas nociónesVi:i~'C:dntroldel·•·podér que.se 
:· :'. _., ". _·. '.: ._ - ·' '.•'_ :: .. -'__ ~-::· :~ : •. :·> ' ... -~- - . ·. _·::;' __ • . :_-:·.: __ ,, -.. ":_:'~_,: . __ -_. 

han expuesto¡ ásí ccimo déterminar•el,esquen,a el"l qúe' la 

Teoría de los Sistemas ·se apllc~ríaé· a•'diÉhá~~ nóaones, en 
' . , .. ·. - ·-·. ·-' - . -.: ,· -· '·'· . 

particular respecto de los controles enfre los ' sistemas 

Ejecutivo y Legislativo. 
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CAPÍTULO CUARTO 

Control del Poder Político Vs. Expectativas Normativas 

Sección Primera. Control del Poder. 

En su definición más simple el concepto de control se remite a 

sinónimos para determinar su contenido: se le entiende como 

comprobación, inspección o intervención 1
, o incluso como 

examen o verificación 2• 

A primera vista, resulta difícil especificar el contenido del 

concepto, pese al lJSO frecuente qel término en los diferentes 

ámbitos del entornósocial. No obstante, debemos considerar, 

inicialmente, la adópdón del mismo en el contexto político, así 

como su consecuerit~ Integración en el ámbitojurícfico. 

Conforme a lo anterior, Ekkehart Stelfr. señala ·c{ue iaqJ~labra 
control deriva de la expresiófr l\ccinff~'-"1"á1~·~, ~u~ significa 

"contra libro", y menciona que~con:e1~fé'rn1tn6;]origiharlcr; enel 

1 Voz "Control", en Diccionario El Pequeño Larousse Ilustrádo, México, Larousse, 1999, 
página 284, . . · 
2 Fernando Corrlplo. Voz "Control", en Corrlplo, Fernando, Diccionario de Ideas Afines, 
España, Herder, 2000, página 233. 
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campo contable, se referían al registro de la actividad del 

controlado en un segundo libro3
, cuyo tenedor era 

independiente de la persona controlada. 

Stein señala4 que la traslación del concepto al ámbito político 

se debe a la necesidad de procurar que los titulares del poder 

público no persigan sus lnteres~s paític:ulares, si,no ,lós de,I 

pueblo. Por. ell(), en la ·ª§Uh~iÓ11 pólítl~~~ d~I' s~iic~~to sl.lpYace 

la exigenci~···. ~e····· ,et~~ ;~?i¿Qo#;(~iful~?~s. /~l1é~(~:6·c,~u~2p,fo¡)ia 
estructura. mótivaclara,· v· füfoeríten ·dé!sfoteresadarTlénte 1os , .. . . .. ,. ····-·> ., .. , .. , .· . , .· ·"· ~· '-, .- , - ·;· -e·· .. " .. ·; ,._ - . - ,._.,.,_.,, . ·.; - . . .-

Si tomamos esa idea co~~.ba~é.pbd}~'tiios entender que, en el 

planteamiento de .la di~jk1ó.~ C:'.dé :poderes, Montesquieu6 

hubiera instrumentado le) qÚe 1cl' t~cfría··~olítlca y co.nstitucional 

ha denominado como "sistema dé contrapesosí' para impedir 

3 Steln, Ekkehart. Derecho Político, España, Agullar, 1973, página 71. 
4 Ídem. 
5 Resulta Interesante el enfoque que adopta Steln respecto de la función de control, ya 
que la asigna a lo que denomina como "oposición", bajo el argumento de que ésta 
aspira a conseguir el poder y tratará cuidadosamente de descubrir cualquier falta en 
aquellos a los cuales quiere desplazar. 
6 Siguiendo a Locke. 

TESIS CON 
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que el poder caiga en el despotismo7
, con objeto de asegurar 

la libertad políticaª en los máximos ordenamientos jurídicos. 

En consecuencia, podríamos diferenciar los elementos que 

aporta steln en lo siguiente: 

a) En el ámbito político; el control limita la actuación 

arbitraria de quienes tienen a su cargo 1.a consecución de 
.. . . . 

objetivos a favor de la coniuílidad1 y 

b) El control supone una . fu'ríC:icS~ de vigilanclá sobre el 

respeto de los lím.ites ·11"Tli:>uestos a los sujetos 

mencionados. 

Ahora bien, eri efcórjtéxt~:.jfrfítjj~~~C:~,t1~}·tlRe~á~·~:eñé1la que 

el control ria sé : cá~stflÍi~ . Ú'rÚcarTier\te .. ¿¡::·~~iJper\íisár las 

actividades ·de·.• , l9s .. •. :ÓtFós<ii~~?:'.·\~~? .pt8~i~~' ..••.. que 

simultáneanienté establece métcidps que éyiten el ejercicio 

abusivo del poder. Comenta tarflbl~I1;;·~u~ s.u fun~ión no es 

solamente vigilar el respeto a los límites, sino evitar el abuso 

del poder, impidiendo que se lleven a cabo acciones que 

7 Al respecto véase la moderada Interpretación que del principio de división de poderes 
hace Jean Touchard en Historia de las Ideas Políticas, 5ª edición, España, Tecnos, 
1999, página 311. 
• Lowenthal, David, "Montesquleu" en Strauss, Leo y Cropsey, Joseph (compiladores), 
Historia de la Filosofía Política, México, FCE, 2001, páginas 495 y 496. 
9 Huerta Ochoa, Carla. Mecanismos Constitucionales para el Control del Poder Político, 
México, Instituto de Investigaciones Jurldlcas de la UNAM, 1998, página 35. 
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violen las normas que la establecen o, en su defecto, imponer 

sanciones a quienes se extralimiten en el ejercicio de sus 

funciones. 

La misma autora expone que la necesidad de control subyace 

en la propia naturaleza del control del poder político, para 

mantener su estabilidad. El c;o11trql ~~¡~fé/~Orquei .• de otra 

manera sería . posible atentar ~h iC:ontr~> de los d~rechos 
fundamentales que·· debén.ser·.¡Jrotegidos··.•·•~·• .. 110.••.se. púede 

,-, - ..... ._"'.,- -.. ·'-'· ·-· ·, .. , .. ·.-.;:.: ···'." .: .·,., ... ' 

permitir a lós: 96be~n~ntes ~' ejef"~lcloart>itrario del poc!er10
; 

. ~:O'-'', ' ·. ---· " - ' , - - -- .. - . 

Conforme a su'plahteárnlef{tof HÚerta.• conceptual iza al poder 

como "el corÜunto dé·rl1~dlb~ '(¡Je garantii~n: las 'limitaciones 

establecidas alejerd~i~ d~!:pÓd~l";;lci}otma;enquese asegura 

la vigencia de la llbert,ad'y·~~~:J&~-,~-~r~~ll:os.fLJnclamentales del 

ser humano. El control e~,~·é.Ll~s,.'µh.:~J~t~nia de vigilancia que 

asegura la observanci~~~l'.sisl:~~~;.jli'fídico;"11 
,- . - ..... - '-'"' --- , 

Por otra parte, la mis~a-~ufo)a~f ¿~-e~fa qÜe en toda función 

de control existe una sanción corno consecuencia jurídica, 

mas no como acto coactivo. 12 

'º Ibídem, página 36. 
'' Ibídem, páginas 36 y 37. 
12 Ibídem, página 40. 



Capítulo Cuarto 105 

De los planteamientos de Carla Huerta podemos destacar que 

el control es un conjunto de medios para: 

a) Supervisar y evitar el "ejercicio abusivo del poder"; 

b) Sancionar a quienes transgreden los límites de su función, 

y 

c) Vigilar y asegurar la observancia del sistema jurídico. 

Para Diego Valadés 13 separar los podere~ o controJa~ el poder 

es una necesidad para la subsiste.ridá de lá l'be~tad. ~eñala 
que el control del poder tiene un doblé Objetb:}l~:cl~fe6s.a de 

las libertades, por lo que se refiere a los intereses ·de los 

gobernados y, desde la perspectiva del interés del poder, la 

preservación de su legitlmidad 14
• 

El mismo autor plantea que el control del P?der es una de las 

cuestiones comunes a todas las formas. dE:l organiz~ción del 

poder y a todos iC>s sistemas póÍítlC:Osi}; y_~dá,-a;qu~ en este 

aspecto no se debe perder la perspectiya glób~L del fenómeno 

13 Valadés Diego. El Control del Poder, México, Porrúa, 1998, página 2. 
14 Ibídem, página 17. 
15 Ibídem, página 147 

TESIS CON 
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al que se llama "poder": simple capacidad de actuar y 

producir efectos 16
• 

En este sentido, Valadés señala que el control del poder es 

una forma de limitarlo y de responsabilizarlo 17 y comenta que, 

desde la concepciqn •de la/ división ?e po~erE!s, .fomenzó a 

::;:~:~~t~~1f *~~t~1J·I~i~i1'ilii~~¡~~J:~~~r~·y~::,~~ 
- - ")'';: :--c.;-:,;~ :-·.·.;; .. -:,;·~".·: .'; <·'!,\'",'• . '--: 

En este •coritexto/següM·b¡~i8;$~i~dé¿,19 ;"e~xi;~-t~n dos opciones 

para la practicá de 1'()~~<)ntre5i~~-'cfe·p(j~e}~:c > • .• ·.·•·· · 

1. Si el control se ejerc~'.\;~ri/A%r1W,rep~E!;un derecho ó de ün 

interés propios d.e quien :fo realiza/ e.1 résultado es la 

paralización dé. furi~ibh~s d~I gobierno) ·en perjuicio del 

gobernado, o 

2. Si el gobierno éxisi:e cómo resultado de una decisión 

popular soberana, nadie tiene el derecho de irnpedir que 

funcione en la forma y términos que el sistema 

16 Nótese que este planteamiento es particularmente relevante para el objeto de 
nuestro análisis, ya que considera al poder como una capacidad atribuible a alguien Y 
no como una relación según hemos expuesto en el capítulo primero. 
17 Obra citada, página 147. 
18 Ibídem, páginas 149 y 150. 
19 Ídem. 
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constitucional establezca, por lo que el control contribuirá 

corresponsablemente al mejor desempeño de los órganos 

de poder. 

De los planteamientos de Diego Valadés podemos extraer que 

el control del Poder Político: 

. \ . '·' ' 

a) Es una necesid9_d IJ.aca~lél_ sllbsj~t~oda clé la, libertad de los 

b) ~~:.::ad: ieg1i1íl1ld~,~~~&t~fü~9!Ít1,ti: V: 

c) Es una forma de limffarlb~y"'f~spé)n5.á'tiiliiarlo. 

Según las concepciones tef~rld~s d~ ~~dáUno. de los autores 
_,"·-····,- - .·.' . ·:. . 

mencionados, existen cOin~ld~hcia~'ré~sp~cto de que el control 

sirve para: 

' ., 

a) Establecer un límite en la actúación de quienes realizan - -~ .· ·- .. 
funciones de mando y dir'Ekclón política; .· 

. . ·. . . .· . 

b) Vigilar que dichas funciones ha se excedan del espacio 

competencialque íes ha sido especificado; . 

c) Correlativamente a· lo anterior~ preservar el' margen de 

libertad de los gobernados evitando abusos en su 

perjuicio, y 

TESIS CON 
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d) Legitimar al Poder Político en el mando y la dirección que 

le son consubstanciales. 

Sección Segunda. Breves Consideraciones sobre la 

Noción de Control 

Conforme a las consideraciones anteriores estimamos que 

existen algunos aspectos sobre los que podría criticarse la 

concepción del control del poder político, en particular desde 

el punto de vista jurídico que es el qu~ no~ int.eresa. 
- -- _- ~. -- ' -; . .,_ . . -- - -

Debemos partir de que la nocióh dé ~~oder;;pólfticO es un 

elemento del sistema pólítico, delcu~L~~rn:i~ ~~ 10n~turaleza, 
dado que está referida al tipo de rel~C:ión güé analizamos en 

el capítulo primero. 

Así, podemos .afirmar que, aún y. cuando los dos últimos 

autores procurarfdisting~Jrel ámbito político .• ~eLjurídico, en 

el análisis del c~hcepto no se distingÚe> con claridad cuáles 

son los ele~~lltÓs ·de la nÓción de control en uno y otro 

ámbito. 

Precisamente, como lo comenta Carla Huerta, debe analizarse 

dicha noción desde el punto de vista jurídico. En este sentido, 

TESIS CON 
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atendiendo a los planteamientos referidos en el capítulo 

segundo de este trabajo debemos determinar cómo el sistema 

de Derecho opera para incorporar tal noción, originada en el 

sistema político, a su propia estructura. No obstante, 

debemos mantener en consideración que, al operar 

heterorreferencialmente el sistema ~e Derecho sobre una 

comunicación del sistema Político,2orli<:>i~s la noción de Poder 

Político, la comunicación producid~~~r~ ele naturaleza jurídica 

no política, y responderá a la funciókdel sistema de Derecho 

la cual es diferente a la del sistern~ PoÚtico. 

Al efecto, debemos considerár q'@( f(:¡s píaílteamiénfos/de los 

autores mencionados nos. per~jtéka~~eciar<que¡a .. asunción 

jurídica del concepto de p_odér<pafi~i?p·:.~fiE?~.~·J¡j~(a,r·~n la 

ordenación constitucional .. que régula: 1(>~ Aspédc)s.· políticos 

fundamentales de un Estado y, é'r{~áfticÚ1ar)'.16i.Hfo~~rriientos 
:~:::í::::~o:d~n~:ór:!~~~~ ~~~~Yffi~!t}~óff f~~~í~~t.~: 
hace mediante coinunic~ciÓn ~sfriC:tél~erite ju~ídica y no 

política. 

Conforme a lo anterior, pareciera lo indicado, como lo 

menciona Steiil, que; siendo la comunidad de gobernados los 

destinatarios de las decisiones relativas al mando y a la 

TESiS CON 
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dirección política, correspondería a ella realizar las funciones 

de control sobre quienes tienen la capacidad para ejercer 

influencia en la conducta de sus integrantes20
• 

Sin embargo, ha sido precisamente sobre la base conceptual 

aportada por la teoría de la división de poderes sobre la cual 

se ha facultado, recürsi\/arnente, a losórganos qu~ ella crea 

para realizar las fu~clones de control, bajo el ~~9Umento de 
- ,.._ , 

que "el poder deténga al poder". 

En este sentido, es Importante destacar que las funciones de 

control, atl"lbuldaS:, á C:ada unÓ:de los "podere~'~ créados 

mediante. la "divi~i:Ó11"Ls~11 más. ~tr1h1.JC:iohes téridlentes a 

~·:~~;1~:1::c~~o"t$~~~r.~:~;~~lt~~~lf ~~~ró~8~f'.~~es de 

' . - ':: :, '.;.: :'': , .. " : : : . ~ ,- ' 

Además, en términos de lél,f~ofr~iGéh~f~I de los Sistemas 

Sociales la integración del conJ:epfo~~~,:cb6í:roL.debérá asumir 

la naturaleza jurídica propia dél ~lstelTla d~ Der~cho, pues la 

comunicación que se produzca por observación 

'º A este argumento podría oponerse el relativo a la representación de los gobernados 
en el órgano Legislativo. Sin embargo, debe considerarse que este órgano también 
puede actuar en contra de Jos intereses de los gobernados al aprobar leyes en forma 
irresponsable, como con frecuencia ha sucedido en México, que Impacten 
negativamente los Intereses de la población. 
21 En el sentido que hemos atribuido al término "control". 
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heterorreferencial será discriminada bajo el código derecho/no 

derecho. Como comunicación política no puede formar parte 

del sistema de Derecho. 

En tal virtud, la noción política de control no sería la misma, 

sino una comunicación nueva del sistema de Derecho. 

Por otra parte, no parece lógico que, al• amparo de una 

concepción que resalta la necesidad de descartar la 

supremacía de cüalquiera de los Ór'Qallo~ 22 qü~ crea, nos 

refiramos a .. "fundónes\q~'c9ntrol" ~Ci"c~irl1pliC:aniC!ue, eri. algún 

momento, ··cUalqi.Jl_era•.df :dícffo,s~'.()r~rél:ri'Os :ie_' c~·~stitüya eri 

limitante, vigilaJité. ói re0isor cié ót:fó.clé 1C>s.- ór~faoos. Tales 

funciones s_úpofü1ií~n;i1-es.~irJ~iª~·~n~~~1~?~q·~r:~rlí~;cíél, aunque 

fuera morrientánéa1 de aigúr"ÍCÍ cié:1b's ;,p8derésn; · · 
·.- . ·~>« ' - . :· --::·:·,_.:· '·. . : :,·,.-· ·_._._'.';' :-· ·;·. 

Sólo agre~areITl~siO/e~ta~: c~hsld~radon,e~,. e~ .obvio de 
repetición, qu~ n~.·s.eJra.~~ prec~¿~E!nté;de.coritfol del .• 'póder 

político, todave'z dLei•ést~ es ~ílferidldo coma u11are1aC:ión en 

los términos expüestos eri el capítulo primero de este trabajo. 

" Denominados "poderes", 
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Sin embargo, en el contexto expuesto, ¿no se trata de 

garantizar la libertad reconocida por un ordenamiento jurídico 

y de legitimar un espacio de operación de un órgano? 

Sección Tercera. Control del Poder Político y Sistema de 

Derecho. 

Conforme a lo anterior, corresponde ahora determinar cómo 

el sistema de Derecho, como sistema cognitivamente abierto, 

opera heterorreferen~ialmente. respecto de la noción. de 

control político y cuál·· es. el element.oqUe, en:.relacióncon 

dicha noción, produce el.s!stenia ele DereC:hb~ . > 

Hemos señalado ell el capítulo segundo q·~~-5610~1~'.~fünciÓn y 

el código, conjuntal11e11te,· permiten disti°h~~-¡,. y r~~fÓdÚ~ir las 
.. , ' :: -. - ' . . . " "' - • ',» : • , ,'' :· ~., .. - .. ' . .·-

operaciones del sistema de Derethp,_ aip~rfil" qé.ellas rnlsmas. 
" ·-_·:_;,- ,->' :'.· .. _. · ___ :;'.· .·) .. 

También señala111os qúe •. ;él.~is~E!'.~~ de Derecho y el sistema 

Político tienen Fl.Jhéiones dÍfe~~rit~~: · 

a) El sistern~,;de Derecho tiene la funcJ?>n de orieritár la 

comuni~~¿-ión social mediante expéctativas que 

determinan el sentido, ante la posibilidad de un futuro 

incierto o contingente; 
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b) Mientras que el sistema Político tiene la función referida a 

condensar opiniones opuestas, siempre que éstas sean 

conciliables, a fin de lograr acuerdos sobre decisiones que 

vinculan colectivamente. 

No obstante, ambos sistemas pueden operar 

heterorreferen~ialrhehfe, Üllo respecto de las comunicaciones 

del otro, y{qué, ~Ju'ri·~ C:Ü~rido son operativamente cerrados, 

son coghit:1J~#icinte'•abi~rtos. Recordemos que Lühmann 
, : . ·:.' _.·-'.;-;_ . '·'' -- _·; ·".-,~.. ·.- .· '< -. ' 

considera qÚe e(: b~recho requiere de la Política para su 
.. - .. -. - ' 

aplicaciónYsin la perspectiva de imposición que esta aporta 

no es póslbl~ ñip~furia éstabilidad normativa. La Política, en 

congruencia, qepende del Derecho para diversificar el acceso 

a las funcl~nes d#- mando y dirección política de forma 

legítima, ordenada y previsible . 

. º. ; .· 

Conforme a loélnt~rior¡debémos considerar lo siguiente: 
c.: .. :·. . ,"· 

l. El Pode~iaHiico es Gn elemento del sistema Político, en 

lbs térmihos· de 1() expuesto en los éapítulos pri111ero y 

SegÜnd9'¡ L_ / · · -·-

2. Sólo el sistema, _al que : hemos_ denominado como 
·... ·. .. ..·· 

superordlríad(), tiene las funcionés de mando y dirección 

política. en el ·poder político; 
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3. Conforme a nuestra línea de razonamiento, no sería 

posible aplicar estrictamente un esquema de control al 

"poder político", sino sólo al sistema superordinado 

mencionaqo; dadas sus funciones; 
._, -. ·,¡· --"-·" 

4. La diferenciación; sistémica, a que nos hemos referido en 

el capítulo){~~ahteriot, r? se presenta en. el sistema 

;o0::~~:d~!~f e"~~~~~~~,1~~!~/.~¡t~~~hf¡;&i1;z~~:/~~ 
:: ~~z:t~~~¡~,~~~,i~61i"ii~11r~!~~~~!~~:tf rti~·:: 
competen~;~; · • ·.· 'J>• · ,.: . ' <'.:( '/> ~ ·.•/< 

s. ~:~ :i:2;~;:;."z::ó~:~t!~~~~~~w~t~~~~tt~~;:~ 
heterorreferencial, pero . 1"19:.~ s8'0.~.tlt~.~~~··fü>,ág~· lós 

subsistemas a que la ct)n's~it:'u.ci~n:. se.'/r~fier~,. con 

funciones asociadas al mahdóiy.aÚ~i~irecC:ióri;'dolítlca; 
. ' ,, .· . . •.' -. . ~ . ' . ' - : ·- . ' . ·. ' . _.,.~- . . " .. - . ~ -_. ·: , 

'·'· ;-< '" 

6. Además, no es aceptá.blef. que{ los ·:slste'rlj~s •, ejerzérn 
- • • - ----· ··.,- - •· >'- .,.- - • -- . ' - ,_ 7.- _.,•_ ' ' ~--, - - _, . - -

7 · ~;:~~~~i©l~iiiiil{f ii~¡llít~i~!~il:::~ 
no pued.e réco'n'oc:erse;,é'óflió5¡elemer¡t0'del ·sistema de 

Derecho, sln()~;~óib ¿C:irií'b;?M~t~rI~I sobre el que este 

sistema op~rafá' h~terC>fref~r~~c1~'1mente para producir 
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una comunicación que se adecue, tanto al código como 

a la función, del sistema de Derecho. 

Dadas las consideraciones anteriores, proponemos ahora 

analizar el concepto de expectativa normativa. 

Sección Cuarta. Expectativas Normativas. 

En términos de la Teoría General de los Sistemas Sociales, las 

expectativas indican lo que una situación de sentido ofrece, 

en tal virtud son necesarias porque guían y corrigen ante 

exigencias y en situaciones concretas. Por medí() .de· las 

expectativas que ya han sido probadas se decide hasta dónde 

impulsar las gene[éllii.ai:iones, .cpermitiendO la operációñ dél 

sistema sobré uilff ba~e de Ún grad~ rllÍnimo de. estabilidad. 
•', " ;' .'•", 

Conforme a esto, encontraremos en los sistemas sociales, 

principalment~,~ex~écl:atÍvas'de·com¡:>ortamiento. 

Luhmann sef:íala~qu~ ~I C:ol12eptó de expectativa indica que las 

estructuras d~•Fef~~9~¿la~d~'.1os objetos de sentido, o temas 

de sentido~ só1&~i~C:.éci~h7i:feftitiTizadas ·en forma densificada. 

Sin esta densifiC:ació"n{I~~ C:arga·de selección sería demasiado 

alta para las op~raci~Ílés;d;e¿o~exiÓn. Así, las expectativas se 

forman mediK~te. sel~tdó·~ intermedia de un repertorio más 
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estrecho de posibilidades respecto de una mejor y más rápida 

orientación 23
• 

Las generalizaciones de expectativas hacia lo típico o lo 

normativo desempeñan una función doble: 

a) Realizan una selección entre la totalidad de las 

posibilidades Indicadas y reproducen así la complejidad de 

sentido sin destruirla; 

b) Por otra parte, no toman en cuenta las d_iscontinuidades 
~ .· -

con respeC:to a lb objetivo temporal y social; de manera que 

una expectativa sigue siendo útil cLlanclo la 

haya cambiado. -""· 

'.' 
Por lo anterior es fácil cori,Sr;ender::tji.i'.é las ~~l~c~lo'r,es son el ·'·.' .,.;,:." ... _ ... ,.,· ·.·;·::;~~<··~··"·:·, ··,::·!'/; >':• .: -~. ·, : --·:;.-_ . __ , ,- ' 

resultado de una cor1fiFm'aclóri .:,y Cjue; .·•··.P_º·.t ... '10_·_· .•.•. _._·•.t. anto, 1as 

expectativas qüe_c;•ie; \'J~~~ifii;;A ~()~, -~qll_éuas' que se 

generalizan y .. qu~·~¿ed~h ~Pii~1'rse ele bid()\ a qu~ fueron 
. .: ·.; ' ' . ,· . 

capaces de pasar por encima de las discontinuidades. 

23 Luhrnann, Nlklas. Sistemas Sociales, Lineamientos para una Teorfa General, 2ª 
edición, España, Anthropos-UIA, Pontificia Universidad Javerlana, 1998, página 107. 
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Por otra parte, las expectativas permiten reducir la 

incertidumbre, ya que permiten realizar una selección para 

orientar la conducta. 

Las expectativas constituyen estructuras y son el 

requerimiento autopoiético para la reproducción de 

acciones24 • 

En este sentido, Luhmann considera que las estructuras25 

sociales no son otra cosa que estructuras dt:. expéC:tativas26
• 

Dado que las expectativas se producen al limitarse el espacio 

de posibilidades, un efecto importante de el.las)(:!~ cfue' los 

acontecimientos discrepantes a las mismas s~ r-ÍÓtélrf ~orno 
interrupción. La formación de e_xpectati\las' igu~lél; uh gran 

~· 

número de acontecimientos altamente hetérogéneos al 

denominador común de la decepció,n .,de la expec:tátiva, y 

designa líneas de tratamiento. El sistema reaccionará ante la 

decepción adaptando la expectativa a la situación de la 

2
• Ibídem, página 264. 

" Respecto de la estructura, Luhmann señala que la formación de ésta no quiere decir 
simplemente sustituir la inseguridad por seguridad, sino posibilitar cosas determinadas 
con un grado mayor de probabilidad. En este sentido, Luhmann ejemplifica que si se 
crea la expectativa de llegar a la casa entre 5 y 7 existe más probabilidad de cumplir la 
expectativa que si se establece específicamente que llegará a las 5:36; en este último 
caso la expectativa es altamente improbable dado que depende de casualidades 
Incontrolables. Es por ello que se precisa la expectativa sólo en la medida en que 
hacerlo es Indispensable para asegurar la conducta de enlace. Íbldem, página 281. 
26 Ibídem, página 267 y 269. 
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decepción (aprendizaje) o sosteniendo la expectativa a pesar 

de la decepción e insistiendo en una conducta de expectativa 

(sujeción normativa). A esto puede denominársele, 

respectivamente, expectativa cognoscitiva o normativa; 

conocimiento o norma 27
• 

Hasta aquí, podemos señalar entonces que jurídicamente no 

es dable utilizar el término control, dado que éste se asocia 

de manera directa a un elemento espedfico del sistema 

político: el poder político. 

. . 

En este sentido, no puede •obvi~xs~.qúe tjada la naturaleza y 

alcances de las funciones rel~cfiohadas con el mando y la . . , ... ' , -··. - •,.;.:··---"··, -. 

dirección política, exlste¡a necesid~d de que el sistema de 

Derecho estabilice nOFITlciti~amE!nt~ las posibilidades que 

existen en la realización de dichas funciones, garantizando su 

autonomía. 

Al efecto, Elisur Arteaga. se aleja de la. concepción tradicional 

al señalar que el concepto ,de control debe .estar referido a la 

Constitución en sí. Reflere·qué éste sólo .se entiende en 

función de que exist~ ~1bbq~e •por ~u-esencia y atributos es 

formalmente superior¡ que por su naturaleza es 

27 Ibídem, página 268; 
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materialmente fundamental, porque prevé la existencia de 

poderes, les atribuye facultades, consigna limitaciones y 

prohibiciones; porque sólo él es original y todo el orden 

normativo restante es derivado y secundario28
• 

Asimismo, comenta que más que hablar de control o .defensas 

de la Constitµ;~íóg, \~ ·~pr~.Pi~'.cJ~E~~ teferirs~. él sist~mci~ en 

virtud .. de .1Qs Hu~lés,;igs>p~ftlcll•lares.y ... l~s ªlltor.ida~.e?, ·en 

forma vo1u~ú;-1~:ó-.l9r-z9:~~;;~W~~J~n sus a.ctós ª 'º.mandado 

por aquélla; son: sanc,f8n~~o~ .su~ violadores{ anulados los 

actos contrarios a el·I~·. O·h~Útr~llz'.adós sus efectos. Se trata de 

un complejo y variado:~i~f~iria d~ principios e Instituciones 

previstos en la propia C:::onstltución, que está encaminado a 

imponer, en lo lnteri0r1 el principió de supremacía 

constituciona 129
• 

Resalta el autor, que en su estudio se usa ~n forma reiterada 

el término C:ontr611 . prescindiendo en. lo posible·. del>vocablo 

defensa. Citando a María M~ilner, c()m~nta. que ~I .té~rnino 
control tiene los significados de cOrT]prC>batión; iHspe~clÓní 
observación, vigilancia y hasta, éri álgünos)C:as6s~C:uenta o 

medida; en resumen, acción de manténer§~ ¿ollscl~ntemente 
18 Arteaga Nava, Ellsur. Tratado de Derecho Constltuclonal¡ 2ª edición, México, Oxford, 
2001, página 1315. 
29 Ibídem, página 1318. 
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enterado de cierta cosa cuyo conocimiento interesa para 

determinada finalidad 30
• 

Arteaga señala que todo servidor público31 necesariamente 

debe respetar la constitución. Esta exlgenciél deriva de la 

propia naturaleza de la constitución, que> .es >suprema, 

fundamental, pero no · 'sllsceptibl~ .:,de ~~r } ~álldéHnénte 
contravenida. Ninguna autb~i&~d ~onstituida . pu~d~ ()IJrar de 

.-, ',: . . .-,·,:;« -, . ·.· ,. 

manera admisible contra sütéxfo .. i:nteoría, tódo acto~.que le 

sea contrario es nul~; así I~ C:febe reconocer y declarar; con 

las reservas del caso, Ja autoridad en el momento en que la 

contravención sea notoria~ 

Por lo anterior, consideramos que en un primer m§rnénto, el 

sistema de Derecho ordena dichas funciones >.ITl~·cll~h-te la 

diferenciación sistémica de éstas, como lo E!XPl-~~~lllos eh el 

capítulo tercero. Tal diferenciación da luga~ ~(:~~t~bl.~cimlento 
,. . .,··. ·'. 

de la estructura sistémica y, consecuentemente de los límites 

de cada subsistema. 

30 Ídem. 
31 Debemos tener en consideración que nuestro enfoque sistémico descarta la Inserción 
del individuo en el sistema. En todo caso, estaríamos referidos a lo que se denomina 
como "cargo" o unidad administrativa a la que corresponde éste, ya que serían las 
estructuras en las que reconoceríamos, en términos sistémicos, la función. 
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Asimismo, el sistema de Derecho estabiliza cada una de las 

posibilidades de actualización de tales subsistemas mediante 

expectativas normativas a las que pueden denominarse 

"competencia". Estas expectativas constituyen la asignación 

de una función•específica y diferenciada para cada uno de los 

subsistemas¡bajo el rasgo de la autonomía . 
. ··.: ./_·. '·:::::-:.: - ":'.:" ·· .. _ .. - .· ·.-~· 

Debe resaltarse aqüí qúe. la expef::tatlva ll¿rmativa supone un 

sostenimlentO de la mlsrna, adh\y cÜalldo no se cl.ímpla .• Esta 

noción, estrictamente jurídica, resulta p~rti~Uiarmente 
relevante para nuestro estudio, dado que los "mecanisnios de 

control del poder" se han considerado como el~rh¿fíl:Ós· de 
,- ,~;' o :: ' • .;· '· '· 

aplicación emergente cuando uno de los límites irnpÚ,ésfos a 

los "poderes" han sido transgredid.os. 

. ·, ",:_ 

Conforme a nuestra línea de razon41111entó¡ .:e~l~te la 

posibilidad de que las.expectativas normatly~~.~U~~sl:~blecen 
los límites de céleª· .sllbsl~tl3fl1él, efü '.iUs~Qfq'rB'~fi~J~?ho •. d.el 

:~::::g::~~~~~~~í~~~\;;f ~~!if it!!~~~~!~~~!:~ 
sustentado en ésta, ~e·•dilulríapCJr-l~~td¡séÓntihd1.8a'des. 

32 Diferenciado funcionalmente, desde la perspectiva. jurídica referida en el capítulo 
anterior. · 
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Es por ello que, dada la posibilidad de actualizar tal supuesto, 

ha resultado conveniente el establecimiento de expectativas 

normativas de orden emergente, o en un segundo orden, 

cuya aplicación Imperativa garantiza y obliga al respeto a los 

límites, y consecuentemente de la autonomía, en el desarrollo 

de la fündónde cada subsistellia; 

,, 
Dada la función asignádá al sistema ,de Derecho, las 

expectativas normativa~ ªe 9rd~n emergente gélrantizan que, 

ante la inobservancia , de' él_qlJellas ,. que establecen la 

"competencia", se 'pres~r-Ye-'·el---pfOf.eS:b ·de ·-diferencfadón 

sistema/entorno en, lbs'· su~sj~~el11él:s_ ,, 'ci~I ,sistema 

superordinado en ,la,,',rela,tiÓ_nide'pdd~[(:pb)ítico;dmform~-a la 
·-<:---;:._:'.:~:'·=e;c·~· ~'°"-~ -· ' - -·--) 

diferenciación esquematizada en el capítulo ahterior y cjue el 

sistema de Derecho, ha e~tabilizado heterorreferencialmente 

en la Constitución. 

Además, tales expectativas reencauzan el proceso de 

operación del sistema de Derecho, reprodüciérido la 

comunicación jurídica ante la eventuaHnobservanC:ia.de otras 

expectativas normativas, con lo cual se mantiene al sistema 

como operativamente cerrado aún en los casos de 

discontinuidades. 
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Por otra parte, dada la apertura cognitiva de los sistemas que 

tratamos, las expectativas mencionadas también pueden 

constituir elementos del sistema de Derecho sobre los cuales 

se posibilite la observación heterorreferencial del sistema 

Político para la actualización de su estructura, o para la 

producción de nuevas. comunicaciones .qye., r~C:rprocamente, 
posibiliten 1a observación heterorreferencial dE!I sistema de 

Derecho y, en su caso, la . est¿bill~~61ó~ de . expectativas 

normativas. 

Asimismo, el·usode estacollcepción·permite aplicar, no sólo 

lo que tradicion'él1mente ~e ha.de~O~i~adC> como mecanismos 

de control del poqe( polítjco,;slJ1o'prever lós procesos de 

reencauzamiento de la comunicaciónjurídica en los casos de 

aquella que correspc>nda a ·.los sistemas constitucionales 

autónomos y de defensa, según la diferenciación mencionada 

en el capítulo anterior. 

1 
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Sección Quinta. Observación heterorreferencial entre 

los sistemas Ejecutivo y Legislativo. 

Por lo expuesto en la sección anterior, estimamos 

inconveniente referirnos a la noción de "control entre 

poderes". 

Ahora bien, confórme eón la ápliC:áción .de la Téóría Gerieral de 

los Sistemas Sociales que hemos venido . plélriteando; 

estimamos más -Conveniente referirnos .·eri. él sistema de 
-·-><· .- .. r~·-:; : ... ·-·;:· .:;-:.:.~··,.· .. ~>--: ~~~-:_-.... __ -_<>_-_'.·:,_"' __ :~~;---~- .):-_'~- :-:,~·-<'.'-~:<.\-'- -·; 

Derecho,· a ·expectatlva.s.n.?rniativasde,-apllcacióq•ernerg.ente, 

dado el increí)le11t6···d.~'}a \:6~¿1~jf~~kp_~h J~- ~lf~fenciación 
funciona 1 de lo~ ¿lste•mas a. c¡~~-s~··r~fl~f~\iá'cÓl'lst:ifucicSh33 • 

;,_ ... · .· .. ·· . , ___ ·-._,·; ·-· ,,·, ·.·. ;,,··-_ · .. ··,. ·····:'.: .... _ · ..... -.. 

Hemos señalado que la CÓris-~itUdcln/;R~líl:i¿a esta'blece las 

expectativas .co_nstil:utivas.de .,esffdc:ffrraf.~~~ü6 éxpüslmos en 

:~e:::~:~o~~r::~~~~:t srrkt~~~~t~ti~~~~tfil~:~:: 
porque sus regulaclones-soh;·&?'cÓ.fdeh-c',1'ófriiativd'''""ªPegadas· 

a la función del sistema de Decechb,-.:~~-~lse~tid~ que hemos 

33 Abordaremos en particular los "controles" . referidos a los poderes Ejecutivo y 
Legislativo, según los diferenciamos en el capftÜlo a·nterlor. 
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expuesto. Tal denominación viene de la teoría, por lo que 

conviene analizar los elementos substantivos asociados a 

dicho concepto. Uno de los análisis más representativos de los 

"controles interorgánicos" es el de Carla Huerta que .hemos 

mencionado más arriba. 

Esta autora considera que existen controles legislativos 

inscritos dentro de las disposiciones constitucionales que 

establecen las relaciones entre los poderes Ejecutiyó y 

Legislativo. Al efecto, menciona como tales relaciones a la 

iniciativa de ley, la rendición del informe de apertura de 

sesiones ordinarias del Congreso, el veto, las ·facultades 

extraordinarias, la ratificación de nombramientos y acuerdos 

internacionales, la desaparición. de poderes, la. facultad 

reglamentaria, la responsabilidad del Presidente y la 

autorización de ausencia del territorio r1ai::ioii.a.1~·i, aclarando 

que no todas éstas representan funciones dé ~c)~ffoÍ35 •. 
- . ' . ; ,- ---~-· ,. . '" -.- - - _, -.-, ~> ,' .-: -; 

Señala Carla<Huerta qué el C:o~trol l~gislativo·sobre el poder 

Ejecutivo se basa en la posibilidad de que ambos poderes 

34 Huerta Ochoa, Carla. Obra citada, página 121. 
35 Ídem. 
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realicen conjuntamente una función, y presenta 

esencialmente en tres rubros36
: 

a) Control de la Legislación, que comprende la aplicación de 

medidas. de control a través de decretos o leyes que 

regulan. específicamente los planes, el manejo de los 

recursos. ~c&riór'nic~s e . indu.so lá conductá de los 
·,.;,_\.··:'~;': 

servidores· p'¡Jl:)¡jcq#; . . . .. 

b) Contr~16i-e~ll~~~~tal, n~fe~ido él fa élprQl:>ación inicial como 

la verifiC:ación'de'la. :cuentaanuéll,.y •• 

c) Control polític6, ~ue. se ejerc~cfnedia11te la facultad de 

requerir a ·los secr~ta/i()s d~; Esta(Jo'./yAftulares de los 

organismos y empresas d~; p~rt1:21µ·~(:iÓn 'estatal que 
· .. --. ·:._.--·>>-'' ,_-_·:::;_:,._·.:·\.-~->.-'. .. --~/~--~ .. -·;-.:·;_~· -~'- . 

comparezcan ante las· .. ·.· c~IT1ª1"ª5,.·· ~· infor.mar sobre~· su· 
desempeño, e incluso a través ciei· 1a.faci.i1'.t~~d-~de.:c6~:sdtuir 
comisiones especiales para l~vestlgar ·l~s.·a~tiVidac:f~~, los 

ejercicios presupuesta les y el · cJ11lg1ifBi~htcf ~~ . los 

programas por parte de las entidadesd~ la~Adfninistración 
Pública Federal. 

Respecto del poder Ejecutivo, Carla Huerta comenta que sus 

facultades de control son reducidas y operan bajo la forma de 

colaboración de func::iones37 • 

36 Ibídem, páginas 128 y 129. 
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Debe observarse que en su concepción Carla Huerta se refiere 

a estos tipos de control cuando ambos poderes realizan una 

función, sin atender a que precisamente la diferenciación en 

las funciones de ellos es un presupuesto que Carré de Malberg 

ya ha dejado por sentado al analizar la división de poderes, 

como mencionamos en el capítulo primero38
• En todo caso, se 

trata de la sujeCÍon a las expectativas normativas que 

establecen la. corlipétencia >de cada uno de los sistemas. 

. . 

Diego Valadés ir1c1J~6 IT)endona que si bien_ es tl'éjbltL1al seguir 

hablando de los ¡fooéres Ejecutivo tegislativó.y Judiéial, esto 

obedece más a un lenguaje ~onvehcion~l_qyé a Uria realidad 

jurídica y política39
, 

Debemos aclarar que en los süpuest()s _qúe Carla .Huerta . . '• .,,,,, ,. 

menciona se trata de expectativas nol"méltivas.que,esta~Uizan 
la forma en que cada sistema deberald~~:l"élFarite',i51tÚaciones · 
efectivamente planteadas (competencia), para establecer un 

margen de previsibilidad. Aún así, en el planteamiento de la 

37 Ibídem, páginas 151 a 153. 
38 Debe observarse que al utilizar el esquema de la teoría de la división de poderes se 
confunde la función que se asigna a cada órgano con la relación que tienen tales 
órganos cuando operan sobre comunicaciones en los que su esfera competenclal queda 
involucrada, con lo cual se diluyen los planteamientos que sobre autonomía deben 
quedar diferenciados. 
39 Valadés, Diego, Obra citada, página 365. 
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autora no se menciona qué sucede si tales planteamientos no 

se observan. A situaciones como esta es a las que responde 

nuestro concepto de expectativas normativas de orden 

emergente40
• 

Sobre lo expuesto, y atendiendo al enfoque sistémico que 

hemos adoptado en nuestro análisis, conviene hacer varias 

precisiones: 

1. Hemos expuesto en el capítulo anterior una 

diferenciación de sistemas que participan en las 

funciones de mando y dirección política; 

2. El establecimiento de tales sistemas tiene lugar cuando 

el sistema de Derecho opera, mediante·. observación 

heterorreferencial, respecto de las comunic:aciones del 

sistema Político: 

3. Las comunicaciones jurídicas produciqa~s' ti~nden a 

establecer estructura que, a su .. v~z,,~~Cliféh~rjC:iada en 

el entorno interno de cada sistema asumiendo una 

función y autonomía propias; 

40 Ante la Inobservancia de las expectativas normativas que establecen Ja competencia 
del sistema legislativo o ejecutivo, existen otras expectativas que reencauzan las 
comunicaciones. Ejemplos de ello son Ja controversia constitucional y las acciones de 
inconstltuclonalidad a que se refiere el articulo 105 constitucional. Para el estudio 
pormenorizado de tales figuras puede consultarse Castro, Juventlno, El Artículo 105 
Constitucional, 4ª edición, México, Porrúa, 2001, 337 páginas. 
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4. La función y autonomía, deben quedar estabilizadas 

mediante expectativas normativas que establecen la 

forma de operación ante situaciones previsibles 

(competencia) en la Constitución Política; 

5. No obstante, existen situaciones ante las que la 

expectatlv~ n0rm~tlva es inobs~rvada, a las cuales 

hemos d~nC>ITil~ááo.$1sc~~tlriuidades. 

Ahora bien, lComo e1'sistí:?riia Ejecutivo opera en relación. con 

el Legislativo? y lqué tienen que ver las expectativas 

normativas de orden emergente en ello? 

La respuesta a la primera pregunta es: mediante operación 

heterorreferencial. No debe perderse de vista que tanto el 

sistema Ejecutivo como el sistema Legislativo son sistemas 

funcionalmente diferenciados, operativamente cerrados, 

autopoiéticos y cognitivamente abiertos. 

Esta última característica es . la que posibilita que tales 

sistemas pu~dah pbsérya rse'. net:eforreferenC:ia lmente.oy. operar 

sobre comür-\fc~i,~[oí)"esfprOaüé:ic:Í~s~n'.'élZotfü si~tema. Incluso 

en este ril\/él '5~ :r;?g·é'U~nt:P~n; estab1edcias expectativas 
,·: . ',• 

normativas sobre la forma particular en que deberá 
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establecerse tal forma de observación y operación. Es el caso, 

por ejemplo, del artículo 72 constitucional que establece: 

"Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva 
de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, 
observándose el Reglamento de Debates sobre la forma, intervalos 
y modo de proceder en las discusiones y votaciones. 

A.- Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para 
su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, 
quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará 
inmediatamente. 

B.- Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo, todo proyecto no 
devuelto con observaciones a la Cámara de su origen, dentro de 
diez días útiles; a no ser que, corriendo este término hubiere el 
Congreso cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la 
devolución deberá hacerse el primer día útil en que el Congreso 
esté reunido. 

C.- El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por 
el Ejecutivo, será devuelto, con sus observaciones, a la Cámara de 
su origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta, y si fuese 
confirmado por las dos terceras partes del número total de votos, 
pasará otra vez a la Cámara revisora. SI por esta fuese sancionado 
por la misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y volverá al 
Ejecutivo para su promulgación. 

Las votaciones de ley o decreto, serán nominales. 

D.- SI algún proyecto de ley o decreto, fuese desechado en su 
totalidad por la Cámara de revisión, volverá a la de su origen con 
las observaciones que aquella le hubiese hecho. SI examinado de 
nuevo fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miembros 
presentes, volverá a la Cámara que lo desechó, la cual lo tomará 
otra vez en consideración, y si lo aprobare por la misma mayoría, 
pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A; pero si lo 
reprobase, no podrá volver a presentarse en el mismo período de 
sesiones. 
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E. - Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o 
modificado, o adicionado por la Cámara revisora, la nueva discusión 
de la Cámara de su origen versará únicamente sobre lo desechado 
o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera 
alguna los artículos aprobados. Si las adiciones o reformas hechas 
por la Cámara revisora fuesen aprobadas por la mayoría absoluta 
de los votos presentes en la Cámara de su origen, se pasará todo el 
proyecto al Ejecutivo, para los efectos de la fracción A. Si las 
adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fueren 
reprobadas por la mayoría de votos en la Cámara de su origen, 
volverán a aquella para que tome en consideración las razones de 
ésta, y si por mayoría absoluta de votos presentes se desecharen 
en esta segunda revisión dichas adiciones o reformas, el proyecto, 
en lo que haya sido aprobado por ambas Cámaras, se pasará al 
Ejecutivo para los efectos de la fracción A. Si la Cámara revisora 
insistiere, por la mayoría absoluta de votos presentes, en dichas 
adiciones o reformas, todo el proyecto no volverá a presentarse 
sino hasta el siguiente período de sesiones, a no ser que ambas 
Cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembros 
presentes, que se expida la ley o decreto sólo con los artículos 
aprobados, y que se reserven los adicionados o reformados para su 
examen y votación en las sesiones siguientes. 

F.- En la interpretación, reforma O derogación de las leyes o 
decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su 
formación. 

G.- Todo proyecto de ley o decreto que fuere desechado en la 
Cámara de su origen, no podrá volver a presentarse en las sesiones 
del año. 

H.- La formación de las leyes o decretos puede comenzar 
indistintamente en cualquiera de las dos Cámaras, con excepción 
de los proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones o 
impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales 
deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados. 

I.- Las iniciativas de leyes o decretos se discutirán preferentemente 
en la Cámara en que se presenten, a menos que transcurra un mes 
desde que se pasen a la Comisión dictaminadora sin que ésta rinda 
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dictamen, pues en tal caso el mismo proyecto de ley o decreto 
puede presentarse y discutirse en la otra Cámara. 

I (sic).- El Ejecutivo de la Unión no puede hacer observaciones a las 
resoluciones del Congreso o de alguna de las Cámaras, cuando 
ejerzan funciones de cuerpo electoral o de jurado, lo mismo que 
cuando la Cámara de Diputados declare que debe acusarse a uno 
de los altos funcionarios de la Federación por delitos oflclales. 

Tampoco podrá hacerlas al Decreto de convocatoria a sesiones 
extraordinarias que expida la Comisión Permanente." 

Tal artículo estabiliza normativamente, incluso, la forma en 

que los subsistemas del sistema Legislativo deben operar. 

Dispone tambi.én l.as expectativas normativas confórm~ a las 

cuales la comÚnicélciÓn (referida a iniciativas) habrá de ser 
- - - ---- -

puesta a disposición delslstema Ejecutivo. 

Pero además, establece supuestos soo,-é •• .• 1~; forma de 

operación de los sistemas ante otros supúe~tÓ~ qü~ no hayan 

sido actualizados conforme se encontraba previsto; .cÓmo en 

el caso de la facultad de oiJservaci~nes; denÓmin~da por la 

Teoría Const.itudohal conio veto .•. 

Estas últimas expectativas normativas; cuya actualización 

supone un caso evel1tUal · ante la· inobservancia de una 

expectativa normativa previa, o discontinuidad, son a las que 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN .._ ________ _ 
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hemos denominado expectativas normativas de orden 

emergente. 

Como el ejemplo anterior, es como consideramos que las 

demás expectativas normativas estabilizadas a nivel 

constitucional contienen supuestos de los que 

tradicionalmente han sido considerados como "de control,,; 

TESIS CON 
FALLJ, DE ORIGEN 
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CONCLUSIONES 

En los términos de la presente investigación, podemos 

diferenciar en dos rubros las conclusiones a las que a 

continuación nos referimos: metodológicas y teóricas. 

Las conclusiones metodológicas se refieren él los el.ementos de 

conocimierifo que arrojó la aplicación de la Teoríá General de 

los Sistemas Sociales, como herramienta épistemológica, a 

las nociones de Teoría Constitucional que abordamos en el 

presente estudio. 

Por su parte, las conclusiones teóricas se refieren a aquellos 

elementos de Derecho, específicamente, que plJeden 

constituir nuevas aportaciones para el desarrollo de estudios 

subsecuentes, obtenidos mediante la aplicación rigurosa de la 

base epistemológica. 

Sección Primera. Conclusiones Metodológicas 

Conforme a los planteamientos de la Teoría General de los 

Sistemas Sociales, podemos afirmar que sus conceptos 
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pueden aplicarse válidamente al estudio del campo del 

Derecho, en particular al Derecho Constitucional. 

Lo anterior se sustenta en las posibilidades que se generan al 

analizar el Derecho como un subsistema del Sistema Social, 

con función y autonomías propias. La. afirmación. de la 

identidad del Sistema de Derecho permite aríalizri'~, a su vez, 

los elementos de otros sistemas, como el Político, .respécto de 

los cuales se pueden formular observaciones 

heterorreferenciales. 

En este sentido, el enfoque sistémico cuenta con elevados 

niveles de abstracción mediante los cuales el análisis de una 

problemática puede tematizarse refiriéndose a las 

comunicaciones y no a los individuos. 

Tal aspecto reviste singular impórtaílcia al corsidetar·que la 

comunicación jurídica, produciª~· ~o{~l!)i~fe,frja .• de per~cho, 
puede estar referida a corT1urií~aclonés1ecoriórni~as, políticas, 

. • - ?".Vi. - • ~ '_e •• , --· •••• - • ·- ,· - •• ' - ~ 

sociológicas, o de cualquier otra ·riall.JraleÚ?:~, siernpre qUe se 

asocien de forma é'i'ütóhorTl'a ·a. una fundón social, 

independientemente de' 16~··~ct~ies .específicos y temporales 
. . . . .. 

que con las mismas se relacionen. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Este nivel de abstracción es particularmente observable en el 

Sistema de Derecho. Lo que se expone a los estudiantes, lo 

contenido en los libros de Derecho, lo estructurado mediante 

normas jurídicas, lo que ocupa a jueces, servidores públicos o 

legisladores, e incluso lo que el lector actualiza en este texto, 

es una comunicación del sistema de Derecho. 

Asimismo, las. º•bsclrva,ciones qÜe,td~ lo anterior pudieran 

derivarse contrlbulráh ~·rh~nt~rier él~istéÍlla de. Derecho, e 
~,,,,- ' . ··:-'" . ,- . -. '. - ., . " - " . ,,. - - -· 

función. 

Las consecLlentia~;~~Lóti~~Pv~~ ~sí· los·~1erli¿NtÓs del sistema 

de Derechb ·.::~~r~lf~~~FT8~-C:~r;; s~ie~cicS'nes ~Jbrn • otras 

comunlcacioií.es/•qLÚ:? ;se)'prodLJcen ~rf' el entorno·. dé éste, 
• •••"r ,.,, -:. ;.,,•,·:,,,::";';~-\;,,';-,>-,o.--:~.:/', ,'-.'\-.~O'' 

enriqueciéíldÓlo;C:d9r1it1J~·111ente'. ,: 
-::'.~-~- -.. _-,_:_:-.. : __ :;;:\;-~:' ~¡;'.>/::<;:··,-. ~-~·-;·~- --·; --- -

~)e:._::: ~~~f? , ·:>·;·_ .. _~->- --

Por otra paf"te},;p~r~itén:i[édise.~~r> eplstemológic,ámente la 

estructura c!E!1'.\i~tefM'~.,.lIÓ's•elev.~dós ~ivele~: de.•·.complejldad 

social reqÜie/e~·f-~(~~f~";~sl.J~.;trata~iento - instrumentos 

conceptuale~tj;j~;~¡j~f~ii9ciri 'sJficie~temente los elementos y 
--·-_;. .. _, _._,_ - . ·' ~ ,."', ,_' . ·º '· . _;;-- - '· .. , 

las relaclon~'s eli IÓ~ que ke p~esenta la operación del Sistema 

de Derecho. Negélr las posibilidades de actualización del 

TESIS CON 
FALLA DE omGEN 
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sistema de Derecho en este rubro equivale a condenarlo a la 

dilución de su identidad y, muy posiblemente, a 

desnaturalizar su función en el Sistema Social. 

Metafóricamente, podemos ejemplificar lo anterior como que, 

en una ciudad de rascacielos, se pretenda C()í!Struir un edificio 

con paja, lodo y un par de esp~tulas, porqy~~-~a;fue la forma· 

en que en el pasado s'e edlfitar9n~lgu.fl~~.~~~.!;trUcci()nes. 

En el mismo sentido, si aspiramos~ ehriCj~Jc~r sÓlicl~rllente la 

complejidad del Sistema de D~re¿ho~ l~~--~<:lri~frucciones 
conceptuales de éste deben fundarse· en la: ütil.izaclóri de 

concepciones teóricas que respdndan a los. niveles de 

complejidad y abstracción crecien~es. 

Por ello, y con base en lbs. planteamientos de .este trabajo 

puede afirmarse que I~ a~li¿~cióll d~ la Teoría General delos 

Sistemas Socialés • ed ~U.e.~t~cJiO· .. •.d:er Sistema clel~pere~ho1 
reviste grandes. posib!ll'da'4e§. -~a'fa . fa , gerí'eraC:ión _de 

conocimiento . jl.Jriditéí ·~r,' 18s. c±~lll~o§ : ca\1~fatuclonal, 
Administral:iv0~·Ec61lómico7'-cí'cúa1tjl.J1erá'qúe reqúiera de una 

estabilizaclórrde·expectativas·ante la tonting'encia; 
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No obstante, lo anterior sólo resultará posible mediante una 

actitud que posibilite tematizar los paradigmas, en muchos 

casos dogmáticos, que se catalogan como "principios del 

Derecho". La única seguridad que se tiene ante tal empresa 

será la rigurosa aplicación del método, cualquiera que este 

sea. 

Sección Segunda. Conclusiones teóricas 

El concepto de "Poder Político" presenta serias dificultades en 

la determinación de su contenido. Las opiniones de los 

teóricos reconocen elementos esenciales en su caracterización 

pero difieren en puntos específicos dependiendo del contexto 

de cada planteamient9; f?qr .ello, consideramos indispensable 

que la determinación de la nodón de "Poder Político" requiere 

de un análisis de .talf::!s concepciones y de una sujeción 

metodológica para ládeterminación del concepto. 

Como herramiehta'( epistemológica para el análisis fue 

utilizada la t~'Ó~íai'c~~n~ral de· los Sistemas Sociales planteada 
: '~ ':' . -' ... "' . ·'. . : . - ' . ., ,. . . ;· . ·_ ~ . 

por Niklas Luíín:lahrí,é'segúri-hemos hecho mención. Conforme 

a ella, caracterii~:tfios al Poder Político como una relación 

entre dos sistemas: 

TESIS CON 
p h T , / ~ , .,.. r . ,-.. ;: ¡ ., 
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l. Un sistema superordinado cuyos elementos son 

comunicaciones asociadas al mando y a la dirección 

política legitimadas, mediante las cuales se influencia, 

incluso de manera coactiva pero legítima, otro sistema 

de comunicaciones, y 

2. Un sistema.·, subordinado cuyos <e.l~rnentos 

comunitaci()ll~s ··• s~sé~Jti:bl~~: .(9k;~. iQfÍ~·~n~ia ·y 
son 

.que 

Planteada esta concePclón s~téini~a aei'pJ~~,,~~Hilto, no 
resultó aplicable, ni congruente corí qg~ ºélementos del 

concepto, el planteamiento polftico-jl1rícl(¿o pbr. el cual se 

establece la división del Poder. 

' ' . . 

En consecuenéia, pueide que ~I gracliente de 

complejidad social .. · aC:Úrnl, · .. y··.·.· p~~visibl~rilentEi ·· .. creciente, 

requiere ref~rirse :~ l_as C_oniunica~iopes'a~()Cf~d~~ al mando y 

la dirección . política, difüren~ia.das fLl~c1bna1niente en tal 

relación. 

Dada la naturaleza polftlca de tal concepción, resultó 

necesario diferenciar funcionalmente el sistema de Derecho y 

el sistema Político: el primero estabiliza expectativas, el 

TESIS CON 
FALLA r·.:F OHIGEN 
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segundo aporta elementos sobre la legitimación de éstas. 

Asimismo, se establecieron los instrumentos conceptuales 

mediante los cuales cada uno de estos sistemas pueden 

operar y producir nuevas comunicaciones respecto de la 

información del otro. 

En este sentido, ·resulta de particular utilidad el concepto de 

observación het~rorreferendal. Mediante,· é$ta, teÓrlcamente 

podemos explicar qu~ el sistema ~e Derecho puede ~rocesar 
comunicaciones de ot~~ ·;ist~ma con .--~pefÜ1~¿:2og.hitiSa y 

>··,- /_.· : - - .,. . - . ; ' ·.,, .... , .. ··,-.,_, ..... _-_ .. ,.-, __ -·-··,; - --

aplicación de ¿U ·propio código; para la prodú2tiqrÚC:Í~;ntievas 
.- - .-.·_ ,- ___ .-. -: . ~ - ·:.' . -. - -_·: . . ,_ -. ' ... _____ ; ~---2 . : .; .. ~J.::_, '- ,~, .'.i -'"·· ·. --"-- ··::, 

comunicaciones··jurídicas y la" actualizacióp,.c!e·S:ü~e!;i:nktura 
respecto del. ~ntor~o:T~I· C>pér~¿iÓn p~rrí11Í:e_:·~f¡pí,i~·,., I~ urildad 

,,' •' ' ' • • - - • ' .·- : :·,.. ,'.. .- ·" • .:· > ~ ·<-:;,'' - ''" . -' . . . 

del Sistema ·de De~écho 'médi~ñté;~~tl:'difé~~~tiatiÓn con el 

entorno, siempre que ésta,,sea.!cJfis~aB~~;> 

Las aplicaciones de .. _la~· i()r*~~ ~pi~t~mológicás ._anteriores, 

permiten que en e1 .• ca:ri,-~6·:8el't)~rech.o cór:¡stituc1ona1 se 

explique el origen dei1a tbtnuhiC:~ción de índpl~ .poHtica y las 

estructuras del Sl¿tedia de;Defecho ~ue pUed~h~ pro2~sarla. 

Ante un nivel credente de complejidad, la determinación de 

tales estructuras sólo pudo realizarse mediante la 

identificación de las comunicaciones del sistema de Derecho 

TESIS CON 
F¡ i l ; r,,., r:n-.·nEN :..\ '·.: , !.·.i\ 1 L.J _,, . . . . '·"' .T 
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constitutivas de estructura, y funcionalmente diferenciadas. 

Así, independientemente de los individuos con que se asocia a 

tales estructuras en la práctica, puede reconocerse la función 

que éstas asumen en los procesos comunicativos asociados al 

mando y a la dirección política, con autonomía una de la otra. 

Este esquema de diferenciación permite Identificar su 

estabilización a nivel constitucional. Además, p~rrnite nó sólo 

la diferenciación funcional de . los '. sU6~¡~t:erii~~ cuyo 

reconocimiento se ha consolidado eíllos.plaqt{iáílliéntos de la 

teoría constitucional tradicional,> slr1Ó '.~ ;:/lq~~: tjü~> ~il .•. el 

incremento de la complejidad detentorno.int¿Írib;\~qn~Í:ifuyen 
nuevas estructuras asociadas al 111and ... º y.la('.direcciónFpolítica, 

,;., .. " . '. \···,,· .·: . .. 

o se encuentran en un proceso de difefencidc:ión creciente. . ' ' ~ .. · _..-. - ·.·; - _· . ' ' . :'.__. • ·. ···.• '.' • ·;L " < • 

En cuanto a lo anterior,. debemos resaltar qúe el• enfóque 

sistémico permite un análisis. fÚnc:iori~1"v ~struC:turaLmucho 
más flexible e induyen~e .qJE?:·1~~d~\íló~ió'.~ª#t'cii~jsión de 

poderes. No obstante,· tarr1biér1 .,c:l~b~ )fe~~W~r~é qúe . los 

elementos característi~c)s<ci~< diéhó ;,~rlfÓqÜe \sé .. llan ido 

desarrollando, aún•· y cJandÓ•;-go>§e·:eiiúhciára expresamente, 

por los teóricos del ~e~eC:ho·~()hstltS¿·iOnaL'· Ejemplo de ello 

son las concepciones de Carré de Malberg, respecto de la 
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división de funciones, o la de Elisur Arteaga respecto del 

control de la constitucionalidad. 

Dadas las. consideraciones sobre los subsistemas que el 

Derecho• há diferenciado y a los cuales ha atribuido la 

operación.<d~} c~rnuni~aciones jurídicas de "competencia" 

asociada a(corli;J;í11~aci.b~es de mando. y dir<~cción política, 

siguen slendo'd1i~1~~ul~les dos características fu~damentales: 
funcion.v aÓ,tóh~rlií~. 

En este contexto;< la noción política de cóntrol no es 

reconocible·.co~()Ll~a comunicación ésfrictame~tejurídica. De 

ahí que .su.~aplfcación, en términos de( planteamiento 

epistemoló~icoutHi~aclo, nogüard~·corigÍl.J~nci~···precisamente 
'-·--·'- - ' -'-"-"--'-º'c.··'" ·- . - '-- _. . ' ' . - . -·-~,_ ____ '"-' .. ' -- , -

con la caracte.rístic~ de áutohomíá s¡¿témita ·~ que nos hemos 
. . .. '~ '; - . ·, . - . -· 

referido. 

Por ello, co11~ig~ra!11()s< qu<:\ :1á~ ri()cibn~s ·d.e e2<pectativas 

norma ti vas Y····ae é)cp:e:c.táti\t'as.norrnatlV~s;d e~a-rden • em.ergente 

pueden resÜitarJ.·áe?:f~~yof ut¡11Ú~cl"t~Órit~,Sd1.H9.que están 

~~e::;;,;~~ttdte·~·e·".·.r·;1.;a;~s!f 1~'!~~~.{i~~~~%{['~1¡o~s0".~~:~~~md:e1 
sosten imlerli:o'.~ prlrll'.eras.. aúfr . en·' casos 

discontinJidad,; <Tales nÓ~101les f~vi§te~ mayor nivel de 
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abstracción para el análisis de la observación 

heterorreferencial, que los sistemas estabilizados a nivel 

constitucional tienen uno respecto del otro, en un entorno de 

complejidad creciente y sin perjuicio de la autonomía 

sistémica. 

Por otra parte, debe resaltarse que los anteriores 

planteamientos pueden ser utilizados para abordar con 

herramientas teóricamente más flexibles el rediseño d~ las 

bases epistemológicas sobre las que se ha desarrollado la 

Teoría Constitucional en el Derecho. 

En estos términos, la tematización de los conceptos 

tradicionalesde Poder, de División de Poderes, y de Control, 

sobre la base de la Teoría Genk-f11'·cl~ los Sistemas Sociales ha 

permitido el diseño d.e. ~uevq~ ~l~nt~amlentos conc~ptuales 
que permiten analizar,.,.d~ide/·i~} perspectiva estrictamente 

jurídica, la C011Jpl~jfcfa~{~?t~~i~~t~~¡~~heHtorno del $1stema de 

Derecho y la.•corr~~pondterÚ:e adffálizacicSn d({éste. 
,· ... , ·: ''.'.'' . :·· ~ :' ... ,'. '"-'· .. ' ., : ., . ·· .. ·:~: .·.. ... ·,. ·.- . . . '; 

Ante tal perspéCti~~~ ,fi~ioi1~1~d::. dé ge"nérOr 'fori<>clmiento 

jurídico, bajo la fórma de diferenciación funcional de la 

comunicación en el Sistema de Derecho, sin las limitantes 
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conceptuales que imponen los planteamientos dogmáticos 

tradicionales, reviste una posibilidad ilimitada, contingente. 
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