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INTRODUCCION 

La realización del presente trabafo, surefó de la Inquietud que 

nació en mí, por lnvestlgar hasta qué punto es en realidad nuestro país un Estado 

Federal y como se ha desarrollado a través del tlempo el Federalismo Mexicano. MI 

vocación federalista se ha Incrementado y profundizado en la medida en que se mira 

la operación efectiva de aquéllas Instituciones que son medios Indispensables para 

ampliar los procesos democráticos, realizar un reparto más Justo de fa riqueza, una 

más eficiente prestación de los servicios públicos para lograr, con el esfuerzo de la 

sociedad y el gobierno, el bienestar de toda fa Nación. En dicho trabajo se expondrá 

un análisis breve y especifico de nuestro pals como un Estado Federal, desde sus 

principios como un país Independiente hasta el México Contemporáneo. 

Los orlgenes de nuestra historia constitucional se remontan a las 

postrlmerlas del siete XVfff, período en el cual las Ideas del Llberallsmo Polltlco 

encamadas en la Revolución Francesa y recogidas en los documentos constltuclonales 

que emanaron de ese movimiento, asl como en fa Constitución Federal 

Norteamericana de 1789, habían destruido los Fundamentos Teóricos de la 

Monarqufa Absolutista; afirmaban que los hombres tenían derechos naturales, 

Inalienables, superiores y anteriores a la Sociedad y al Estado; postulaban que la 

titularidad de la soberanfa corresponde al pueblo; que fa democracia es el único 

sistema de gobierno compatible con fa dignidad de la persona humana y que, a efecto 

de promover una atmósfera favorable a fa libertad y someter el eferclclo del poder 

al Derecho, debla de estructurar al Estadc de conformidad a la doctrina de la 

separación de poderes. 

Una vez que México logró su Independencia, surgió una gran 

pugna en nuestro pafs entre los dos órdenes, el centralista y el federal. Finalmente 
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triunfó el federalismo y a partir de que fue promulgada, et 5 de febrero de 1917, 

nuestra última Constitución, (la Constitución Federal de los Estados Unidos 

Mexicanos) ta realidad y la pr.lctlca se han Ido separando poco a poco de tas normas 

Constitucionales y Federales y lo mas grave, es que no solamente ha habido 

Incongruencias entre ta práctica y la teorla, como sucedió durante el porflrlato, sino 

que el mismo documento ha sido alterado a base de reformas y adiciones. 

El Federalismo Mexicano a partir de 191 7, salvo esporádicas 

y transitorias ocasiones, se convirtió en una práctica progresivamente centralliante 

que nadie l¡noraba; por elfo, fue preciso cuidar y propugnar por el respeto a los 

prtnclplos esenciales y especfHcos de nuestra ürta Magna y fundamentalmente por 

la práctica federativa que, a través de toda la vida Independiente de México, no ha 

pasado a ser realmente lo que tiene que ser, ni ha Interpretado con exactitud to que 

dice nuestra Constitución. 

Es preciso que se respete la esencia federal, porque ésta se 

encuentra estrechamente ligada a la esencia de la libertad y el progreso ya que es 

fustamente ese respeto a la Federación lo que debe contrtbulr a que nuestro pals 

México, pueda alcanzar los niveles de progreso y libertad que ya han alcanzado otras 

naciones del mundo, y se Integre en México una democracia ejemplar. Mucho ha 

hecho la sociedad y el gobierno, pero todavfa queda mucho por hacer, y soto con la 

voluntad de todos los mexicanos podremos aspirar a desarrollar una esencia federal 

en nuestro pafs. Para lograrlo se deberá de combatir y terminar con el régimen 

patemallna, cuyos beneficios y perfulclos desde luego parten del centro. 

Por ello hoy en dfa uno de los cuidados sobresalientes que se 

deben llevar a cabo en nuestro pafs, es la atención al Interior de la República. El 

federalismo no se acota a un sistema de repano de competencias públicas entre los 
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diferentes niveles de gobierno, concepción tradicional y estrlct1menre legal. Sus 

contenidos polltlcos, económicos, administrativos y culturales la dan una nueva 

dimensión que lo vincula con la descentrallzaclón del quehacer nacional en sus 

diferentes manlfestJclones y concentraciones. 

Es por ello que se deben de tomar a cargo del Gobierno Federal 

y Local, las medidas pertinentes tanto polltlcas, como económicas y sociales para asf 

poder lograr un respeto absoluto a la Federación y a los Estados miembros que 

reclama el pueblo y asf obtener el desarrollo general y la modernización de nuestro 

pafs, logrando un verdadero fortalecimiento al Estado Federal Mexicano y dando mas 

fuerza a la Integración nacional y asf conseguir el progreso de todos los mexicanos. 
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1.1 MONARCA Y CONSEJO DE INDIAS 

La organización polírlca de México, hasta Jos Inicios de la 

Independencia, fue radicalmente centralista. 

Las decisiones poilrlcas y la creación de leyes y nomm jurídicas 

en general se concentraron en los órganos metropolitanos, y los de las colonias sólo 

recibieron funciones delegadas por aquéllos dentro de lo enrlctamente Indispensable. 

Unos y otros estaban Integrados dentro de una estructura rigurosamente lerarqulzada: 

en el vértice se colocó y mantuvo el monarca; Inmediatamente después, actuando 

siempre sujeto a Ja sanción real, el Supremo Conselo de Indias; como Ja prolongación 

d~ estos órganos en las colonias, y subalternos de ellos, el virrey y la audiencia y cada 

una de las provincias funcionarios dependientes del virrey o de Ja audiencia y en 

algunos casos directamente del monarca. 

El monarca espa~ol fue absoluto. Concentraba las facultades 

Jeglslarlva, elecutlva y ludlclal; Ja lerarqula gubernamental emanaba de él y actuaba 

en su nombre; las normas que flulan por toda la estructura eran sus creaciones y aún 

cuando delegaba por íuerza algunas de sus funciones, se reservaba siempre el derecho 

de conHrrnar o revocar los actos de sus subordinados. 

Para auxlllarse en las tareas admlnlmaúvas correspondlences a 

cada una de las partes del Reino, el monarca se valló de "Conse¡os". 

En lo que hace al gobierno de las colonias, el Conselo de Indias 

actuó tomando las decisiones necesarias en materia de hacienda, defensa, relaciones 

con los lndlgenas y, en general, todo lo conducente al "buen gobierno". Actuaba, 

además, como suprema lurlsdlcclón civil y criminar en los lltlglos ultramarinos. El 
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Consefo tuvo su mejor época durante el reinado de la Casa de Austria. 

La administración colonlal sólo puede entenderse con el 

contexto de la evoluclón polltlca de Espa.,a hacia la monarqufa absoluta. El 

centrallsmo fue fa expresión furfdlco-pofftlca del absolutlsmo monárquico y se Impuso 

a las colonlas como cosa natural. Los primeros descubrimientos, en la últlma década 

del sl&fo XV, coincidieron con los esfuerzos de los Reyes Católicos para consolidar 

la recién foerada unión de las Coronas de Castllla y Aragón mediante una 

organización burocrática unitaria. 

La conquista se lleva a cabo ya en pleno tránsito hacia el 

absolutlsmo. La calda de la eran Tenochtltlán en 1521 ocunió en forma paralela a 

la victoria de Carlos V, en los campos de Vlllalar sobre los comuneros castellanos 

sublevados en defensa de las libertades de las ciudades. Los primeros dfas de la 

dominación coincidieron con la Imposición de la autoridad real sobre la nobleza 

tradlclonal y con el manifiesto propósito del emperador de no volver a convocar las 

"Cortes". 

En la se¡unda parte del slglo XVI, Felipe 11, duello ya del 

"Imperio en el cual nunca se oculta el sol", buscó la cohesión de sus dominios 

comenzando por aflnnar su autoridad en casa dando fin a las mas generosas 

tradiciones polltlcas de Aragón: defó de existir cualquler órgano guardián de la 

conducta del rey, lmparclal, Independiente e Inamovible, y todo quedaba a capricho 

de aquél. 

El proceso centralizador siguió en Espa.,a, y en las colonlas con 

los sucesores de Fellpe pennltléndoles ordenar el Reino, asegurar los dominios de 

ultramar y dedicar sus ener¡fas a los conflictos polftlco europeos. 
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El advenimiento de los Borbones llevó la centrallzaclón aún mas 

lejos. Fellpe V, primer rey de dicha dlnastla, era francés, nieto y protegido de Luis 

XIV, y admirador de las bases Ideológicas y estructurales del reino de su abuelo, a 

quien se atribuye la famosa deflnlc'ón "el Estldo soy yo". 

Consecuentemente, Fellpe dio fln a los restos de los fueros de 

Aragón y Valencia, estlblecló el control de las audiencias, hizo desaparecer las cortes 

o asambleas locales y substituyó los consejos del reino, sin excluir al de Indias, por 

secretlrias de estldo, quedando aquéllos como órganos asesores. 

Todo este "proceso de centralización en Espana fue teniendo 

su llel rellelo en las colonias." 

t .2 VIHEY Y AUDIENCIA 

El derecho de nombrar y remover libremente a todos los 

funcionarios, era parte substlnclal de la prerrogativa real. Siempre receloso de 

posibles atentldos a su autoridad, el monarca rellneó cuidadosamente la esfera de 

acción de los administradores y Jueces de los territorios ultramarinos. Habla aquéllos 

para actuar sólo en las "Instituciones" que por escrito daba el monarca; tenlan que 

rendir lnfonnes periódicos a fln de enterar a la corona de todos los hechos 

slgnlflcatlvos que ocurrieran en los renglones de su competencia; reclblan frecuentes 

visitas de Inspectores reales y tenlan que someterse a un Juicio de residencia, por 

medio del cual se revisaba su actuación, se escuchaba a todo que)oso y, en su caso, 

se flncaban las responsabilidades correspondientes. 

Para contemplar los medios de control, se creó la Institución 

llamada "real conflrmaclón", según la cual, los actos Juridlcos de trascendencia no 
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adqulrlan plena validez sin su sometimiento a la decisión fina! del monarca. 

Por Real Cédula del 25 de Junio de 1530 se creó el sistema 

Virrey-Audiencia ( ') que habrfa de quedar vigente en Nueva Espal'la por casi tres 

siclos. Era el virrey el representante del monarca y corno tal, eJecutor de sus normas. 

Posela la facultad re¡lamentarla, comandaba las fuerzas armadas, era el vicepatrono 

de la Iglesia católica, tenla bajo su responsabilidad la protección de los Indios, 

nombraba a los funcionarios y empleados subalternos y concedla Indultos. 

La audiencia tenla facultades Judlclales y se le dio la notable 

lnJerencla en asuntos administrativos corno "contrapeso" polltlco al virrey. Estaba 

compuesta por oidores nombrados por el monarca y presidida por el propio virrey. 

La audiencia de México, adem.ts de actuar como tribuna de úlelma Instancia de la 

colonia, sancionaba las medidas trascendentales del virrey eJercltando el "real 

acuerdo", podla fallar causas Judiciales en su contra y lo substltula en sus ausencias. 

Tenla, adern~s, la obligación de Informar al monarca respecto 

a la situación de los Indios asl como del cumplimiento de las leyes dictadas para su 

protección. Una segunda audiencia se fundó en GuadalaJara su suprema Jurisdicción 

clvll y penal en la provincia de "Nueva Gallcia" pero sus fallos podrlan ser recurridos 

anee la audiencia de México. 

1.J ORGANIZACIÓN DE PROVINCIAS.(') 

Los !Imites de las provincias del México colonial fueron 

1 Anteriormente se ensayaron la Capitanía General con control de Oficiales 
Reale.o y el gobierno por riudienda, ninguno de los cualcn dio resultado. 

2 O'Gorman. Hiai.oria de las Oivisionen Territoriales dt! México.- 1" Edición.
Editorial Porrúa.- México 19GB.- pp J-25. 
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detemllnándose a medida que las conquistas se consolldaban. Resultó asl Ja división 

terrltortal: 

! .·Reino de Nueva Espa~a, conienlendo las provincias de México, Tlaxcala, Puebla, 

Oaxaca (Antequera) y Mlchoacán (Valladolid). 

2.· Reino de Nueva Gallcla, conteniendo las provincias de Jalisco, Zacatecas y 

Collma. 

3.· Reino de Nuevo León. 

4.- Gobernación de Nueva Vizcaya, conteniendo Ja~ provincias de Durango 

(Guadlana) y Chihuahua. 

5.· Gobernación de Yucatán, conienlendo las provincias de Yucatán (Mérida), 

Tabasco y Campeche. 

6.· Colonia de Nuevo Santander (Tamaullpas). 

7. • Provincia de Texas. 

8.· Provincia de Coahulla (Nueva Ex1remadura). 

9.- Provincia de Slnafoa. 

1 O.- Provincia de Sonora. 

11.- Provincia de Nayartl (Nuevo Reino de Toledo). 

12.- Provincia de la Vieja o Baja Callfomla. 

13 .• Provincia de la Nueva o Alta Callíornla. 

14.- Provincia de Santa Fe de Nuevo México. 

En esta relaclón no se Incluyen las provincias de Chiapas y 

Soconusco que dependlan de Guaiemala y que se agregaron a ralz de Ja 

Independencia. 

Los reinos de México y Nueva Gallcla se sujetaron al virrey y 

a la audiencia respecilva. El Nuevo Reino de León y las gobernaciones de Nueva 
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Vizcaya y Yucatán estaban administradas por un gobernador nombrado por el propio 

monarca y subordinado al virrey, pero no a la audiencia. Al frente de cada una de 

las restantes provincias habla un gobernador nombrado lndlnlnumente por el 

monarca o el virrey, pero siempre baJo la dependencia de este ultimo. En su Interior, 

las provincias se dividieron en alcaldias mayores y corregimientos que agrupaban a 

su vez el conjunto de los municipios. 

La división esquematizada estuvo vigente durante la mayor parte 

de la etapa colonlal y sirvió de base para los ajustes que se reallzaron con 

posterioridad. 

El arreglo mas notable se hizo con respec10 a las provincias 

nortenas cuya multlpliddad, ex1ensión y lefanla planiearon serlos problemas 

admlnls1ra1ivos. 

Para lograr una gesdón mas eficaz se les agrupó en una 

"comandancia general", en 1776. Anos mas tarde se realizó una división tripartita 

y en 1 78 7 una nueva reagrupación creándose las provincias lniemas de Orlen le 

(Nuevo León, Nuevo Santander, Coahulia y Texas) y las provincias lniemas de 

Occldenie (Nueva Vizcaya, Nuevo México, Sonora y Slnaloa y las Califomlas). 

La división se maniuvo pese a una transl1orla reunión baJo una 

sola comandancia, de 1 792 a 1804. 

El advenlmlemo de los Barbones a la corona espanola trajo 

consigo refonnas admlnls1ra1ivas de un esplrl1u aún mas centralizador. En 1 786 se 

expidió la "Real ordenanza para el estableclmien10 e Instrucción de In ten denles de 

eJérclto y provincia en el Reino de la Nueva Espana", encaminada a reorganizar el 
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territorio de la colonia y evitar los frecuentes conmctos de competencia. Fueron 

creadas as{ doce Intendencias en las cuales se comprendieron las andguas provincias, 

excepto las dos úllfomlas, Nuevo México y Tlaxcala que q~edaron como gobiernos 

Independientes. Encabezaban las nuevas divisiones, intendentes sometidos en parte 

a la autoridad del virrey y en parte de la de un "Intendente general", que ejercitaban 

facultades administrativas pr1nclpalmente en el ramo de hacienda. 

En su interior las intendencias fueron divididas en "partidos" 

sujetos a subdelegados, dependientes a su vez del Intendente respectivo. 

las Intendencias creadas fueron las de México, Guadalajara, 

Guanajuato, Valladolid, San Luis Potosi, Puebla, Zacatecas, Durango, Ar1zpe, Mérida, 

Veracruz y Oaxaca. 

En esta nueva división territorial hubo de coexistir, por fuerza 

de las circunstancias, con la antigua, en los casos de las provincias Internas de Oriente 

y Occidente y en el de la provincia de Yucatán. 

La lejan{a de las regiones norte y sureste y {a necesidad de 

defenderlas contra corsarios, Invasores anglosajones y frañceses o Indios hostfles, 

según el caso, obligaron a mantener al antiguo régimen para efectos mliltares aunque 

adoptando el nuevo en lo polfclco. 

Asl, las provincias Internas de Occidente dependlan 

mllltannente de un comandante que radicaba en Chihuahua y para efectos polftlcos 

se les sujetó a sus respectivos Intendentes: Nueva Vizcaya a la Intendencia de 

Durango y Sonora y Slnaloa a la de Ar1zpe. 
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Las Provincias Internas de Oriente dependlan mllltam1ente de 

un comandante que resldla en Monterrey y en lo poll!lco de la Intendencia de San 

Luis Potosi. Los comandantes mllltares tenlan plena llbert.1d de acción y dependlan 

en forma directa del monarca. 

Las Intendencias, junio con las provincias Internas y los cuatro 

gobiernos Independientes, constftulan fa división territorial vigente al Iniciarse la 

Independencia de México. 

La última parte de la estructura administrativa colonial estaba 

constituida por los municipios, a los cuales se mantuvo siempre sujetos a la 

Audiencia, a los alcaldes o corregidores y mas tarde a los Intendentes. Aún cuando 

en los primeros tiempos se practicó fa elecclón de fas autoridades municipales, mas 

tarde los cargos se hicieron vendibles con el propósito de reservarlos a los esparlofes 

pudientes. La lnHuencla de los criollos en los ayuntamientos se hizo notable a medida 

que crecla su poder económico a fines de fa colonia y su actividad polltlca se 

encaminó en pro de la Independencia. 

t .4 CENTRALISMO Y DESPOTISMO. 

Para Infortunio de Hispanoamérica, el centrallsmo espallof vino 

acampanado de la Hrme detem1lnaclón de que correspondla a los espalloles 

penlnsulares, y sólo a ellos, el ejercicio de las funciones gubernativas. La estructura 

jerarquizada convergente en el monarca, las funciones concentradas en éste, la 

exclusividad peninsular en el manejo de los negocios públicos y la falta de órganos de 

expresión polltlca para los nativos de América, produjeron la ldemlflcaclón del 

centraffsmo con el despotismo y un profundo resentimiento en todos los extractos de 

la sociedad mexicana. 
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1.5 ORIGENES DEL FEDERALISMO MEXICANO, MtXICO EN LAS 

CORTES DE CÁDIZ: RAMOS ARIZPE. 

la Invasión írancesa de 1 808 y la infamante abdicación de 

Femando VII y Carlos IV en favor de Napoleón Bonaparte, tuvieron trascendentales 

repercusiones en Espa1'a y en las colonias. Una junta central de gobierno se Instaló 

en Aranjuez para después cambiar su sede, obligada por las acciones de 1111erra a 

Sevllla y más tarde a CJdlz. La autoridad de la junta fue reconocida en la penlnsula 

y en los territorios ultramarinos. 

Ya en Qdlz, la Junta entregó el gobierno a un Supremo 

Consejo de Regencia; en esa misma ciudad se reunió un Congreso Constltuyenie o 

Cortes, en el cual estaban representadas todas las partes constitutivas del Reino, entre 

las que se habla reconocido a las colonias americanas. las Cortes de Cádlz fueron 

expresión del esplrltu renovador hispánico Inspirado en el siglo de las luces y 

paradójicamente, en las Instituciones francesas. 

Las Cortes de CJdlz se abrieron solemnemente el 24 de 

septiembre de l 8 l O, nueve d!as después de la Iniciación de la Revolución de 

Independencia en Méidco. La diputación mexicana fue Integrada por diecisiete 

miembros. En el curso de las discusiones, Se expresó la necesidad de aliviar el 

centralllmo colonlal. El primero de Agosto de 1 81 1 los diputados americanos, 

después de concluir que la causa principal de la Insurrección en algunas provincias era 

el despotismo de la administración espa1'ola, propusieron el establecimiento de juntas 

o asambleas provinciales semejantes a las que exlsllan en España desde la Iniciación 

de la guerra contra el Invasor francés. Este documento tiene la firma de los mexicanos 

Miguel Gurldl y Alcocer, Miguel Gonzalez Lastlrl, Antonio Joaquln Pérez, ]oaquln 

Belle Clsneros, José Miguel de Gordoa, Octavlo Obregón, José Eduardo de Cárdenas 
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y Miguel Ramos Arlzpe. 

Ramos Arlzpe, representante de la provincia Interna de 

Coahulla, promo se reveló como el m~s destacado miembro de la delegación 

mexicana por su Infatigable actividad, sus claras Ideas y la vehemencia en la defensa 

de sus puntos de vista. El 2 3 de octubre de 18 1 1 propuso el est.lbleclmlento, en 

Saltlllo, de una Junt.l Superior que llevarla el nombre de "Gubernativa" compuesta 

de siete miembros, dos vecinos de Coahulla, dos de Nuevo León, dos de Nuevo 

Santander y uno de Texas; también propuso la creación de "juntas subalternas" en 

cada provincia. 

En apoyo de sus propuestas, Ramos Arlzpe presentó, el 7 de 

noviembre, una memoria sobre las provincias Interna; de Oriente. (3) En ella 

desucó, en primer término, la estructura administrativa de las mismas mediante la 

cual estaban sujetas a autoridades diversas, según el asunto de que se tratara, e 

Invariablemente distantes. 

A continuación Ramos Arlzpe analiza el carácter de los 

habitantes de dichas provincias, la situación de la educación pública, la de la 

agricultura, crla, artes y comercio. Se refiere después a los defectos del sistema de 

gobierno: " ... En ellas se halla entronado el sólo mando mllltar, muy parecido al de 

México en los seis primeros aiios de su conquista. 

El primer jefe de todas ellas, con el nombre de comandante 

general, tiene Iguales o aún mayores facultades que el virrey de México, con sólo el 

levlslmo contrapeso de un auditor de guem, quien regularmente no hace otra cosa 

"Proposiciones de D. Miguel Ramos Ari::pe, Diput<Jdo por C'oahuilrl, ll!idas eu 
la cesión del día 11 de Octubre de 1811" en "México en la.s t'orteG de cadiz". 
Empresas Editoriales, S.A.· México, O.F. 1949. · pp 131 y 33. 
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en sus dlccimenes, sino apoyar Ja opinión del general ya presentada ... Los mismos y 

aún peores vicios, que ese gobierno general de fas provincias Internas, tiene el Interior 

y partlcufar de cada una de ellas en el Oriente. 

Manda en toda su extensión y en todos Jos ramos un 

gobernador rnJJJtar y polltlco que ha salldo de una capltanla, sargentla mayor o 

cuando más del coronelato de un regimiento .•. " 

Para redondear el cuadro de los deíectos del gobierno de las 

provincias, Ramos Arlzpe se refiere al problema de la lejanfa: "A la distancia enorme 

de setecientas, trescientas o fo menos doscientas leguas en que se hallan ruera de las 

provincias, el gobierno superior y reales audiencias de México, Guadalajara y 

Chihuahua, a la naturaleza de ese mando y del Interior de cada provincia bajo un 

sistema tan absoluto y cerrado y a la falta de cabildos o sea corporaciones bien 

organizadas, es necesariamente por consiguiente una casi absoluta nulldad de la 

administración de justicia. 

Los jeíes justicias en su m.1yor número son mllltares o de un 

carácter conforme a fa· voluntad del Jefe mllltar que los puso; no tienen de quien 

aconsejarse para proceder con el acierto que piden los negocios ludlclales. Las 

audiencias a donde deben apelarse, escin fuera de las provincias a una distancia 

enorme que hace lmposlble los recursos, aún a los ciudadanos de medianas 

facultades". 

El anállsls anterior lleva a R.imos Arlzpe a concluir; "De todo 

fo expuesto Ramos Arlzpe ... se demuestra que los vicios del sistema de gobierno de 

las provincias Internas de Oriente consisten prlnclpalmente en no tener en su Interior 

un goblemo superior y común as! para lo puramente gubernativo como para lo 
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judlclal, pues tos jefes superiores y reales audiencias residen fuera a mucha distancia. 

Es pues de absoluta necesidad, si se ha de remediar tamallo mal, establecer dentro 

de ellas un gobierno superior y común, tanto para lo ejecutivo como para lo 

Judicial". 

Insistió en el estableclmlento de una Junta Superior Gubernativa 

de las cuatro provincias Internas de Oriente Integrada en la forn1a ya descrita en su 

propuesta del 23 octubre y funtas en cada una de las provincias a la que llamó 

"diputaciones provinciales", quedando asl acuilado el térn1lno que usarla después la 

Constitución de Qdlz. "Para curar según a prometido V.M., unos males tan 

generales como graves, es necesario establecer en cada provincia una Junta 

Gubernativa o llámese diputación de provincia, a cuyo cargo esté la parte gubernativa 

de toda ella, y en cada población un cuerpo municipal o cabildo, que responda a 

todo el gobierno de aquel territorio." 

Que Ramos Arlzpe y los demás diputados americanos velan en 

las diputaciones provlnclales órganos que se arrogarlan funciones le¡¡lslatlvas es 

lndlscutlble, aunque buen cuidado tuvieron en no expresarlo asl por razones de 

táctica parlamentaria. En efecto, los diputados peninsulares no velan con slmpatfa 

la creación de diputaciones en América. El conde de Tolosa expresó asl sus cemores: 

"Lo dilatado de la nación la Impele balo de un sistema liberal al federalismo; y si no 

lo evitamos se vendría a formar, sobre codo con las provincias de ultramar, una 

federación como la de los Estados Unidos, que Insensiblemente pasaria a Imitar al mjs 

Independiente de los anclguos cantones suizos y acabarla por constituir estados 

separados". (') Por su parte, el diputado Agustln Argüelles sostuvo que fas 

diputaciones provlnclales Indudablemente tenderían a usurpar más facultades de las 

4 Citado por aenson N.r •. : "La Diputación Provincial y el Fttderalicmo 
Mexicano".· El Colegio de México. México, O.P .. · 1955.- pp 16. 
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que la ley les diera; que seguramente seguirla una mayor división de provincias, y 

que, multlpllcándose la acción de estos pequenos gobiernos en razón de su número, 

no podrían menos que propender a la federación. (') 

La Idea del Federalismo Mexicano surgió asl en las Cortes de 

Cidlz y su autor fue Ramos Arlzpe. Fue el Ilustre coahullense el más destacado 

defensor de las diputaciones provinciales sobre las cuales se cimentó nuestro Estado 

Federal. Su nacimiento obedeció exclusivamente a la necesidad de las provincias· de 

contar con un órgano pollclco propio que las liberara del centralismo polltlco opresor. 

1.6 LAS DIPUTACtONES PROVINCIALES EN LA CONSTITUCIÓN DE 
CÁDIZ DE 1812. 

La "Constitución polltlca de la Monarqula Espatlola", fruto de 

los trabafos de las Corees de Cádlz, es un documento de coree liberal. Comienza 

enunciando el concepto de "nación espanola" que abraza tanto a la penlnsula como 

a las colonias; establece la monarqufa limitada por las cortes, en las cuales esl:Jn 

Igualmente representadas todas las provincias, como suprema asamblea leglslatlva, al 

rey como efecutlvo y el supremo tribunal como órgano fudiclal. El gobierno 

provincial se comparte entre un Jefe polltlco, nombrado por el rey, y las 

diputaciones, provenientes de la elecclón popular. 

El articulo 325 establece: "En cada provincia habrá una 

diputación llamada provincia! para promover su prosperidad, presidida por el jefe 

superior". 

5 Tbjdom. 
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El articulo 326 prevé: "Se compondrá esta diputación del 

presidente, del Intendente y de siete Individuos elegidos en la fonna que se dirá ... " 

El articulo 328 dice: "La elecclón de esros Individuos se hará 

por los electores de partido al otro dla de haber nombrado los diputados de corte, 

por el mismo orden con que éstos se nombran. 

Por último, el articulo 335 enumera las facultades de las 

diputaciones: "Intervenir y aprobar el repartimiento hecho a los pueblos de las 

contribuciones correspondientes a la provincia, velar la correcta inversión de los 

fondos públicos de los pueblo y examinar sus cuentas, cuidar el estableclmlento de 

los ayuntamientos, proponer al gobierno los arbitrios m.!s convenientes para la 

ejecución de obras de utilidad común, promover la educación de la Juventud, 

fomentar la a¡¡rlcultura, la industria y el comercio, dar parte al gobierno de los abusos 

cometidos en la administración de las rentas públicas, fonnar el censo y la estadlstlca 

de la provincia, cuidar el cumpllmlento de las tareas correspondientes a los 

establecimientos piadosos y de beneficencia, dar parte a las cortes de las infracciones 

cometidas a la constitución en la provincia y velar sobre la economla, orden y 

progreso para las misiones fundadas para la conversión de los Indios". 

Las facultades mencionadas, que constituyen Indudables 

llmltaclones al eferclclo del efecutlvo provincial se precisan y detallan en la 

"Instrucción para los Ayuntamientos Constitucionales, Juntas Provinciales y Jefes 

Polltlcos Superiores" expedida por las Cortes del Reino en junio de 1813. 

En posteriores decretos se agregaron nuevas facultades a Hn de 

habllitar las diputaciones provinciales como Cortes de última Instancia en asuntos de 

tipo administrativo y económico, mismos que quedaron excluidos de la competencia 
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de las audiencias. 

Denrro del nuevo sistema desaparece el virrey y cada provincia, 

con su !efe pol([Jco y dlpuraclón respectiva, queda Independiente de las orras. Las 

audiencias se mantienen como Cortes Supremas, dejándose la derermlnación de su 

número a una ley posterior. 

La Constlruclón redujo el número de provincias existentes; por 

ral razón, las Cortes de Qdlz ordenaron la formación de dlpuraciones provinciales 

mexicanas en número de seis: México y San Luis Poros! (correspondientes a Nueva 

Espana): Monterrey, Guadalafara, Durango, Mérida; La de Nueva Espana, con sede 

en la ciudad de México, comprendla provincias en México: Mlchoacán, Oaxaca, 

Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Queréraro; La de Nueva Espana con sede en San Luis 

Porosi compuesra de: San Luis Porosl, Guanajuaro; La de las provincias Internas de 

Oriente, con sede en Monterrey: Nuevo León, Coahulla, Nuevo Santander, Texas; 

La de Nueva Gallcla con sede en Guadalajara: Jallsco, Colima, Nayarlt, Zacatecas; 

La de las provincias Internas de Occidente con sede en Durango: Durango, 

Chihuahua, Slnaloa, Sonora, Nuevo México, Las Californias; La de Yucaún: YucaLln, 

Campeche, Tabasco, Guatemala, reconocida corno provincia de la Constitución de 

Qdlz y comprendiendo Chiapas y Soconusco, fue debidamente dotada de su 

dlpuraclón provincial. 

1.7 LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES EN MtXICO. (') 

La Constitución de Qdlz fue promulgada y jurada en México 

el 30 de septiembre de 1812. los jefes polltlcos nunca tuvieron la relevancia que 

t. El lib1·0 mcnr.:ion.1r10 en lrls dos notds .anteriores es la mejor invcntigaci6n 
hA~ha hasta td f.Ha de hoy sobre las diputaciones provincialea. F.11 Lodo lo relativo 
a la crf?tlción dt? di choa órganos ha servido como hase al prcsnnte trabajo. 
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el iexto const11uclonal quiso darles, pues la lnslltuclón del Virrey siguió existiendo de 

hecho. Pero si fueron electos dlput.Jdos a las Cortes del Reino y se Integraron a las 

seis diputaciones provlnclales. 

Una vez electas se lnst.Jlaron en Yucatán (23 de abrll de 1813) 

Nueva Galicla (20 de septiembre de t 8 t 3) Provincias Internas de Oriente (21 de 

marzo de 1814) México ( 12 de Julio de 1814). 

No hay evidencias de la Instalación de las de San luis Potosi 

donde se efectuaron las elecciones respectivas. la de Guaiemala quedó también 

Instalada (2 de septiembre de 1813). 

Al regreso de su vergonzoso cauilverto, Femando VII 1ralclonó 

el herolsmo de su pueblo y el 4 de mayo de 1814 expidió en Valencia un decreto 

por medio de la cual se abrogaba la Consiltuclón de !odas las leyes expedidas por las 

Cortes. Esta disposición llegó a México hasta el 11 de AgoSlo del afto slgulenie. 

El virrey CalleJa ordenó las publicaciones respec1lvas quedando 

disueltas las diputaciones y restablecido el régimen colonial tradicional. 

Como consecuencia del 1rlunfo de la revolución liberal de 1820 

dirigida por el general Rafael de! Riego, Femando VII, se sujetó, por decreto del 7 

de marzo, a los precep1os de la Constlmclón. El J 1 de mayo de 1820 el Virrey 

Apodaca en contra de su voluntad, pero presionado por un levantamiento en 

Veracruz a favor de la Constitución juró el texto de Qdlz y de nuevo se Instaló el 

régimen derivado del mismo. 
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Se eligieron ayuntamlenros, diputados a las Cortes del Reino y, 

enrre agosro y noviembre, las seis diputaciones, que pronro quedaron fnsraladas. 

También lo hizo la de Guatemala. 

El 4 de ocrubre de 1820 Ramos Arlzpe y Mariano Mlchelena, 

represenranres mexicanos en las cortes espa11olas propusieron que se aumenrara el 

número de dlpuraclones. 

Negociadas las peticiones anrerlores se creó una sépllma 

dlpuraclón, el 6 de noviembre, con sede en Valladolid, para las provincias de 

Mlchoacán y Guanajuato; quedó ésra lnslalada el 1 O de febrero de 1 82 1; también 

por disposición de las Cortes la provincia de Zacatecas, pasó a la jurisdicción de la 

dlpuraclón provincia! de San Luis Potosi. 

A partir de ese momento, varias provincias sollcltaron de los 

represenrantes mexicanos a las Cortes a hacer todos los esfuerzos necesarios a fin de 

obtener diputaciones semefanles a las que ya exls!lan en siete de ellas. Sin embargo, 

para enronces la Independencia estaba por consumarse y fue ya denrro del México 

Independiente, en razón de haberse dejado provisionalmente vlgenre la Constlruclón 

de Cádlz y las leyes derivadas de ella, que se autorizó su creación. 

En diciembre de 182 3 se hablan autorizado e Instalado 

dlpuraclones en 23 provincias: Chiapas, Chihuahua, Coahulla, Durango, Guadalafara, 

Guanafuaro, México, Mlchoacán, Nuevo León, Nuevo México, Nuevo Santander, 

Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis, Slnaloa, Sonora, Tabasco, Texas, Tlaxcala, 

Veracruz, Yucat.ln y Zacatecas. 
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Algunas de las diputaciones desempeilaron tareas propias de 

gobiernos autónomos. No hubo en estas creaciones Impulso alguno del gobierno 

central sino fue el Interés de cada provincia en solicitarlas, dando que se consideraba 

como un derecho adquirido e lndtscutlble. 
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Capículo 11 

NACIMIENTO DE LA REPUBLICA FEDERAL. 

2.1 Consumación de la Independencia. 

2.2 Surgimiento de la Auronomla Provincia!. 

2.3 Las Provincias demandan el Estado Federal. 

2.4 El Acta Constitutiva de la Federación y la 

Constitución Federal de 1824. 

2.5 Las leyes Constltuclonales de 1836. 

2.6 El Acta de Reformas de 1847. 

2.7 La Constitución de 1857. 

2.8 La Constitución de 1917. 
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2.1 CONSUMACION DE LA INDEPENDENCIA. 

La Independencia de México se logró en 1821 mediante la 

unión entre quienes hablan luchado por ella y quienes la hablan combatido. Dos 

corrientes confluyeron en la hora Hnal: La formada por los Insurgentes y republicanos 

y la de los Intereses criollos profundamente Identificados con el régimen colonial. 

La revolución de la Independencia no fue ni mucho menos una 

manlíestaclón del crlolllsmo pese a que varios de sus caudlllos pertenecfan por origen 

a esa clase, fue obra del esplrltu lnconfomllsta y renovador de la época, gestado ya 

en nuestro pals, y al profundo resentimiento Indio y mestizo que le hizo posible a 

Hidalgo decretar, junto con la Independencia, las primeras medidas encaminadas a 

allvlo de los Infortunios padecidos por los estratos iníerlores de la sociedad mexicana 
(7) 

Esta tendencia continuó con Morelos, Imbuida ya en el esplrltu 

republicano, resolviendo la Constitución de Apaulngjn "la disyuntiva entre la 

soberanla del rey y soberanla del pueblo", (8
) en 1821 una fracción del e)érclto 

realista, comandada por el criollo Aguslln de lturblde, logro unirse con las tropas del 

Insurgente Vicente Guerrero ambos )eres Hrrnaron el "Plan de Iguala" que 

proclamaba la Independencia, estableció la monarqula como forma de organización 

polltlca, ofrecla la corona a Femando VII o a cualquier otro príncipe de origen real, 

aseguraba la vigencia de la religión católica y los prlvlieglos del clero secular y regular, 

prometla garantlas a la propiedad y mantenla los cargos civiles, eclesl.istlcos y 

1 El bando qui! publicó Hidalgo en Guadalajara, fecha.do el B de diciembre de 
1810, decJ.u·a abolidaa la escl.1vitud, loo tributos quo exigían d }as castas, lr1R 
exacciones de bienes, las casas de comunidad y toda::; las cargar. qu~ AP. cobraban n 
lou indios. 

8 González Avelar, M.- 11 1.a Constitución de Apatzlng:ln y otros t!Studios". -
Sep/setcntas.- México, D.F.- 1973.- pp 33. 
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militares sin alteración alguna. Además esquematizaba un gobierno provisional que 

actuarla mientras no llegara el monarca. 

El 24 de agosto de 1821 lturblde firmó los Tratados de 

Córdoba con Juan O' donojú, último virrey espanol, sobre las bases trazadas en el 

Plan de Iguala. 

Se previó el establecimiento de una junta provisional gubernativa 

y de una regencia asf como la convocatoria de un Congreso Constituyente. 

Por otra parte, se dejó vigente, en fonna temporal, el orden 

iurldlco colonial "en todo lo que se oponga al Plan de Iguala". Quedaban asl en 

vlgor Ja Constitución de Cádlz y, en consecuencia, el régimen de organización 

territorial e Intendencias y provincias Junto con las diputaciones respectivas, que se 

mantuvieron Integradas y funcionando. 

Los Intereses criollos, clero y propietarios, hasta entonces 

decididamente opuesios a la Revolución, aceptaron la separación de Espana, 

temerosos del rumbo que habla tomado el gobierno llberal emanado de Ja 

Cons1Jtuclón de Cádlz restaurada. 

Las 1endenclas renovadas y antlclerlcales que nu1rlan al régimen 

polltlco de Espana, se hablan hecho pa1ences de una serle de decretos de las cortes, 

expedidas en 1820, que suprimieron la companla de Jesús y las órdenes monarcales 

1Jml1aron las regulares, abolleron el fuero ecleslás1Jco, reduferon Jos diezmos y 

ordenaron poner a Ja venta Jos bienes ralees de las corporaciones rellglosas. 
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El clero católico mexicano, rebelde ante las medidas conspiraba 

ya antes de la elaboración del Plan de Iguala, Incluso habla tenido reuniones con 

lturblde en Ja Iglesia de la Profesa en la ciudad de México. 

Su unión al plan se decidió al encontrar sadsfactorlas ·fas 

garandas a Ja religión y a los prlvlleglos tradicionales que aquél contenla. 

En forma similar, lturblde logró atraene a la clase propietaria, 

enemlaa de las doctrinas democr~tlcas e Igualitarias que Implacablemente se llltraban 

y agobiada por las cargas tributarias para sostener la guerra contra los Insurgentes. 

lturblde prometfa orden, preservación de la propiedad y un sistema Impositivo 

racional (Bando del JO de funlo de 1821 ). 

A los fefes del elérclto realista, en su mayorla crfollos, los 

convencieron también en amplias garantfas cuidadosamente deflnldas en favor de la 

milicia, que contenta el plan. 

2.2 SURGIMIENTO DE LA AUTONOMIA PROVINCIAL. 

La Junta Provisional Gubernativa, prevista en el Plan de Iguala 

y en los Tratados de Córdoba, quedó Integrada con representames de Jos Intereses 

crlollos mencionados, Invariablemente exfunclonarlos de la administración colonial, 

con exclusión de los Insurgentes y de Jos republicanos. Fue Instalada el 28 de 

sepdembre de 1821 y de Inmediato nombró a lturblde como su presidente. 

Expidió un "Acta de Independencia del Imperio Mexicano" 

sobre las directrices senaladas en Iguala y Córdoba e Integró Ja Regencia presidida por 

lrurblde. 

JO 



Las provincias de Yucaún, Guatemala, Chiapas y Oaxaca se 

declararon Independientes y manifestaron su voluntad de agregarse al Imperio 

Mexicano. La Junta aceptó, desde luego, tal adhesión. 

La situación económica y social del pals era grave: falta de 

recursos en el tesoro público, paralización del comercio y la Industria y 

desmoronamiento de los mecanismos administrativos. 

El Congreso Constituyente fue convocado el 1 O de noviembre 

de 1 821, Integrado de acuerdo con el sistema electoral previsto en la Constitución 

de Gidlz e Inició de sus trabajos el 24 de febrero de 1822. 

En su composición encontraron representación de las tendencias 

predominantes: Los borbonlstas, defensores de los postulados del Plan de Iguala y de 

los Tratados de Córdoba, los lturbldlstas, servidores de las ambiciones del excoronel 

realista y los republicanos. 

Las medidas que habrlan de Implantarse para resolver la 

situación económico y social del pafs, produJeron divisiones entre el congreso y la 

regencia. La representación nacional decretó la disminución de los sueldos de 

empleados civiles y militares, medida que disgustó seriamente a la burocracia, al 

eJérclto y al propio lturblde. 

Con motivo de la contrarrevolución española liquidada por 

Anastaclo Bustamante en Tenango del Aire, lturblde y los diputados constituyentes 

cambiaron acusaciones de traición. 
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Encontrándose en esta critica situación la polltlca mexicana, 

llegó la noticia del desconocimiento del Plan de Iguala y de los Tratados de Córdoba 

por las Cortes espailolas. 

lturblde vio en ello la oportunidad de lograr Ja reallzaclón de sus 

ambiciones personales y decidió un golpe mlllLJr presionando al congreso para 

obtener de éste el nombramiento de "Emperador Constltuclonal del Imperio 

Mexicano" el 19 de mayo de 1822. 

El breve gobierno de lturblde fue despótico y torpe. Atacó la 

libertad de prensa, encarceló a los diputados de tendencia republicanas y propuso la 

disminución del número de aquellos al Congreso: Ocupó Ilegalmente la propiedad 

particular, menospreció a los antiguos Insurgentes y cedió al rencor que albergaba 

mientras estaba contra sus opositores cometiendo atropellos contra éstos. 

En fricciones consLJntes con el Congreso, este fue disuelto el 31 

de octubre de 1822 y reemplazado por una Junta Naclonal instituyente que nombró 

el propio lturblde. 

Cuando además de las dlHculLJdes senaladas lturblde entró en 

conflicto con miembros prominentes del elérclto, desatase la revuelLJ proclamándose 

el 1 de Febrero de 1823 el Plan de Casa MaLJ, que pedla la Inmediata relnsLllaclón 

del Congreso y el reconocimiento del principio de la soberanfa nacional. 

Fueron sus autores: Antonio López SanLJ Anna y José Antonio 

Echávarry. El movimiento fue pronto secundado por la "vieja guardia" Insurgente: 

Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Vicente Guerrero. 

32 



Los postulados de Casa Mata fueron rápidamente adoptados por 

las diputaciones provlnclales, cuyo número habla sido considerablemente aumrniado 

por el congreso, generalmente secundadas por los ayuniamlentos y los Jefes mllliares 

entre febrero y abril de 1823; emonces el plan habla sido acepiado por Veracruz, 

Puebla, Oaxaca, Guanajuato, GuadalaJara, Queréiaro, Zacatecas, San Luis Potosi, 

Mlchoacán, Yucacin, Durango, Nuevo León, Coahulla, Nuevo Saniander, Tabasco 

y Texas. 

Desconociendo al gobierno ceniral, las provincias quedaban de 

hecho convertidas en unidades políticas autónomas que comenzaron a actuar a través 

de las diputaciones provinciales y de los Jefes polltlcos. 

Presionado por la rebelión, lturblde relnsialó al Congreso el 4 

de marzo de 1823. 

No bastando esta providencia para sofocar la oposición, el 

emperador presentó su formal abdicación el dla 19 siguiente. 

2.J LAS PROVINCIAS DEMANDAN EL ESTADO FEDERAL. (') 

El Congreso formó un Poder Ejecutivo provisional Integrado por 

Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Pedro Celestino Negrete los tres Insurgentes y 

republlcanos. Aún cuando declaró nul.u las medidas arbitrarlas del emperador y se 

ocupó de resolver los problemas mas urgentes no pudo evliar la actitud opositora de 

fas provincias. 

• R i va flalacio V. y otros: "Méxi c:o .1 travi!G d<! los si.glo:; 11 • - Edi tori.1 l Cumbre, 
s. A. - 0.F. - Novena Edición.· pp 92 y ss:o. , 
Tena Ramírez 1-"elipe: "Leyes 1-'undamentalca de México". - Editorial Porrúa, - México, 
1,>7.- pp 140-147. 
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El Congreio iuírla gran despresdglo por haberse hecho 

cómplice, clerumenie bafo la preilón de las bayoneta!, en la proclamaclón de 

lturblde como emperador y porque 53 de sui miembros fonnaron parte de la Junta 

Naclonal Instituyente. Su realldad misma era cuesrlonada por defectos en la 

aplicación del régimen elecroral vlgenre confonne al cual se Integró en 1822. 

Por una u otra razón las provincias sólo lo reconoclan como 

"convocanre" de un nuevo Consdruyente. 

Sin embargo, el 14 de abril de 1823 el Congreso recomendó 

que, por lo pronto no ie convocaie una nueva asamblea consrlruyenre, que la 

comisión respecrlva prepararla el proyecto de Consrltuclón y que, una vez completo 

esre, se somererla a dlscuilón, decldléndoie prevlamenre il su ratificación quedarla 

o no a cargo de un nuevo Congreso. 

En esos dlas varias diputaciones hablan enviado representanres 

a México. Al conocerse la comisión del Congreso, los comisionados de GuadalaJara, 

Mlchoacán, Oaxaca, Zacatecas, Guanafuato y San Luis Potosi, le dirigieron una 

comunicación (fechada el dla 18) en la cual exlglan la convocatoria de una nueva 

asamblea. Varias provincias, a travei de sus diputaciones, conllm1aron al Congreso 

su sentir. 

Por otra parte, comenzaron a tomar providencias para 

estructurarse polltlcamenre dándose órganos propios. 

Tales acontecimientos motivaron al Congreso a expedir un 

decreto el 21 de mayo prometiendo que se expedirla la convocarorla pedida lo más 

pronto posible. 
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Sin embargo, el proyecto de ley respectiva fue retrasado hasta 

el 9 de Junio. El Congreso acordó el mismo dla que se imprlmiesi!n las "Bases de una 

República Federal". 

Estas dliaclones y la preparación de las "Bases", en la que las 

provincias velan una Intervención Indebida del Congreso en la nueva Constitución, 

llevaron a aquéllas a actuar. 

El 12 de mayo, la diputación provincial de Guadalajara se 

constituyó Junto con los miembros del ayuntamiento, como la mas alta autoridad de 

la provincia y manifestó su decisión de formar parte de un Estado Federal Mexicano, 

semeJante al norteamericano. 

El 16 de Junio la diputación provincial declaró el "Estado libre 

y Soberano de Jalisco" y apuntó las bases de su organización polltlca Interna: una 

legislatura, un gobernador, un Tribunal Superior de Justicia y las autoridades 

municipales respectivas. 

El 3 de septiembre, la legislatura provincial convocó elecciones 

a un Congreso Constituyente Estatal, que se reunió el 14 del mismo mes, destinado 

a elaborar la carta polltlca rundamental de Jalisco. 

En Oaxaca la diputación provincial y el Jere polltlco declararon 

su completa Independencia respecto del gobierno central de México el J de junio. 

Una comisión de la propia diputación preparó las bases de organización polltlca del 

nuevo ·Estado, el 6 de funlo quedaba Instalado el Congreso Constituyente Estatal. 
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Yucatán habla funcionado con gran Independencia en .sus 

asuntos Internos, desde que adoptó el plan de Casa Mat.l. La diputación provincia! 

arrogó las funciones gubernativas y leglslatlvas. En abril y mayo se llevaron a cabo 

elecciones para Integrar un Efecutlvo provisional de 5 miembros que actuarla mientras 

no se eligiese e Instalase el Congreso Constituyente del Estado. Se convocaron juntas 

de ayuntamientos, ciudadanos, militares y eclesiásticos manifestándose todos ellos en 

favor de que Yucat.\n sólo se asociase con México como un estado federado. 

El 6 de Junio el EJecutlvo convocó al constituyente que se 

Instaló el 20 de agosto. 

Zacatecas manifestó, también a través de su diputación 

provincia!, su decisión de constituir un estado federado. El 18 de lunlo se expidió 

el plan provisional de gobierno y el 12 de jullo de este afio se convocó al Congreso 

Constlwyente respectivo. 

Texas, Coahulla, Nuevo león y Santander se reunieron en 

Monterrey, a ,través de sus represenc.intes y se declararon panldarlos del estado 

federal. También celebraron reuniones con tal Rn: Queréc.iro, Guanafuato, San Luis 

Potosi y Mlchoacán. 

En una forma más o menos activa la mayor pane de las 

provincias pedlan al estado federal aunque sólo Jalisco, Oaxaca, Yucatán y Zacatecas 

establecieron defacto su au1onomfa e hicieron los preparativos para darse sus 

Constituciones. 

Alarmado por la desmembración que se planteaba, el Congreso 

Constituyente, req>nocléndose como slmple convocante, emitió el 12 de junio un 
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documento denombrado "voto de congreso" que dice: "El soberano Congreso 

Constituyente en sesión extraordinaria de esta noche ha tenido a bien acordar que 

el gobierno puede proceder a decir a las provincias est.lr con el voto de su soberanla 

por el sistema de República Federada y que no la ha declarado en vlnud de haberse 

decretado en forma convocatoria para un nuevo Congreso que constlwya la Nación". 

Por decreto del 1 7 de junio se dieron las bases para la elección 

del nuevo Congreso Nacional Constituyente. Todas las provincias suspendieron sus 

preparativos de organización polltlca Interna, en espera de la Constitución Federal, 

excepto Guatemala, que se separó de México dlas después. 

2.4 EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA FEDERACION Y LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL DE 1824. 

El nuevo Congreso Constituyente quedó Instalado el 7 de 

noviembre de 1823. La Idea de dar a las provincias autonomla y órganos de 

gobierno propios, habla ob~decldo no al deseo de Imitar Instituciones ajenas, sino a 

una dolorosa experiencia Interna que arrancó del centralismo colonlal y que culminó 

con el fraccionamiento mismo de la República. 

Dada ya de hecho la Independencia provincia! hubo de 

sistematizarse en todo. Fue entonces cuando se recurrió al lóglco modelo que era la 

Constitución de los Estados Unidos de América cuya traducción circulaba en varios 

periódicos de la época y que estaba contenida en el libro de Vicente Rocafuerte 

"Ideas necesarias a todo pueblo americano Independiente que quiera ser libre" ('ºl 
editado en FlladelHa en 1 822 y reeditado una vez mas en Puebla. 

10 Reyes Heroleo: "l:!l liberalir.mo Mexicano 11 (Tomo Primero: l.os Origenes) pp 
4B (Tomo Tercero: Ld Inteqraci6n de ld!.i ldeas) pp 337 y es U.N.l\.M. Facultad de 
Derecho, 1957. 
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La aslmllaclón del esquema norteamericano se apoyó en un 

extraordinario documento llamado "Pacto Federal de Anáhuac" preparado por 

Prisciliano Sánchez desde el 28 de julio. 

En él se expresa de las provincias que han exigido el estado 

federal y que a esa voluntad debe plegarse el Congreso. Después se delinean tos 

ras¡os esencbles del federalismo: "La Nación queda una, Indivisible, Independiente 

y absolutamente soberana en todo sentido, porque balo ningún régimen polftlco 

reconoce superioridad sobre la tierra. 

Sus Intereses generales Jos administra la autoridad central debida 

en tres poderes supremos ... cada estado es Independiente de los otros en todo lo 

concerniente a su gobierno Interior balo cuyo régimen se dice soberano de si mismo. 

Tiene su leglslatura, su gobierno y sus tribunales competentes 

para darse por si las leyes que mejor convengan ... " (11
) 

Después se ocupa Sánchez de dar un esquema del Estado 

Federal donde se nota un conocimiento poco común en su época de las Instituciones 

norteamericanas. 

Anticipándose a las objeciones de la federación, Sánchez 

descubre: "Es verdad que en el sistema federado se divide la Nación en Estados 

pequenos e Independientes entre si para todo aquello que les conviene, a fin de 

ocurrir a sus necesidades polltlcas y domésticas: mas Inmediatamente, a menor costo, 

con mejor conocimiento y mayor Interés que el que pueda tomar por ellos una 

providencia lejana y extrana cuya autoridad las mas veces obra Ignorante, o mal 

'' Contenido en Reyes Hl!roles, op Herole.s, Cit Tomo r pp . .382 y us. 

38 



lnfo1T11.Jda, y por ello sin clno ni jusclcla. Pero esca Independencia reciproca de los 

Estados en nada dellmlta la ruerza nacional, porque en ella en vlrwd de la federación 

rueda siempre sobre un eje y se mueve por un resorte cenera! y común". 

La exposición de Sánchez cuvo gran Importancia. Presentó las 

Instituciones norteamericanas en una forma clara y sistemática, explicando los 

principios polltlcos de los cuales derivan. A"adló, además, algunos preceptos que en 

su concepto redondearlan la estructura íederal y que no estaban en el origina!. Usó 

en todo momento una termlnologla Jurldlco·polltlca entendlble para quienes se 

acercaran por vez primera al íederallsmo. 

Por úlclmo, se acercó de rorma brlllante, ahora no como fino 

constltuclonallsta sino como hábil t.lctlco parlamentario a los argumentos que podlan 

esgrimir -de hecho los hicieron· los Impugnadores principales del íederallsmo en el 

seno del Congreso Consclcuyenre fueron los diputados Jase Ma. Becerra y Fray 

Servando Teresa de Mler. El primero de ellos presentó, con rer.ha primero de 

septiembre su voto particular en desacuerdo con el íederallsmo, y fundamentalmente 

porque crearla separaciones como la que estaba presentando en Jalisco, Yucat.ln, 

Oaxaca y ZJcatecas. 

El error de apreciación histórica es obvio ya que lo que sucedla 

era lo contrario: La separación habla sido moclvada por el excesivo centralismo y fa 

reunión la hacia el íederallsmo. {' 2) 

El 4 de enero de 1824 fue aprobada el Acta Constitutiva de 

Ja Federación Mexicana y el 5 de octubre se publicó la Constitución Federal de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

12 Tdem. pp. 398 y as. 
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Los enemigos del sistema hablan argumentado todas sus 

desventajas mas que nada por temor a divisiones Internas. la razón p;,rece 

totalmente equivocada pues lo que habla dado lugar a divisiones eran los excesos del 

centrallsmo y lo único que pudo unir, como lo demostró la Constitución Federal en 

los primeros anos de la Repúbllca, era precisamente la aceptación del sistema. 

El federallsmo quedó consagrado en el Acta Constitutiva de la 

Federación y en la Constitución de 1824. Se establecieron dos tipos de ordenes, el 

de la Federación y el de cada uno de los Estados, se reconocieron cada uno de los 

Estados: Chiapas, Chihuahua, Coahulia, Texas, Durango, Guanajuato, México, 

Mlchoacán, Nuevo león, Puebla, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosi, Sonora, 

Slnaloa, Tabasco, Tamauli¡:ias, Veracruz, Jalisco, Yucatán y Zacatecas. Se declararon 

territorios la alta y la baja california, Colima y Santa Fe de Nuevo México. Quedó 

pendiente el estatuto de Tlaxcala quedando su fllación a la ley posterior. 

Se previó que los Estados se organizaran en tres Poderes, 

Ejecutivo, Le¡lslativo y Judicial; el Legislativo quedarla depositado en una legislatura 

compuesta del número de Individuos que detem1lnaran las constituciones estatales y 

electos populannente; el Ejecutivo quedarla depositado en una o varias personas 

según lo decidiese cada Estado, que lo ejercltarlan por tiempo limitado y el Judicial 

quedaria depositado en un supremo Tribunal de Justicia, lnteérado por Magistrados, 

nombrados a propuesta del Legislativo o del Ejecutivo. 

Cada uno de los órganos federales fUe dotado de sus respectivas 

competencias. las que no fueron enumeradas quedaron reservadas a los Estados, 

gozaban éstas de autonomfa para darse su Constitución y sus nonnas fundamentales 

de gobierno dentro del marco senalado por la Constitución Federal. 

Quedó asf edificado el federalismo en una época en que aún no 

40 



se deflnla la soberanfa de la sociedad mexicana. 

2.5 LAS LEYES CONSTITUCIONALES DE 18l6. 

El Congreso expidió, el t 5 de diciembre de 1835, las bases 

Consútuclonales que establecieron el cemrallsmo, tem1lnaba asf la vigencia de la 

Constitución de 1824. 

Mientras la guerra de Texas continuaba, el Congreso llevó 

adelante sus tareas elaborando las leyes "Constltuclonales" en número de siete, la 

primera de las cuales se promulgó el 13 de diciembre de 1835 y la última el 30 de 

diciembre de 1836. 

Las Leyes Constitucionales de 1836, persegulan tres propósitos 

fundamentales, establecer el régimen centralista, establecer un mecanismo de frenos 

y contrapesos entre los Poderes públicos y preservar constltuclonalmente los Intereses 

de las clases conservadoras. 

·La preocupación de neutrallzar entre si la actividad de los 

órganos de gobierno, Inspiró la _creación de la cabeza de todo el sistema y no 

responsable de su actuación "mas que a Dios y a la opinión pública" de un supremo 

poder conservador (creado sobre el modelo del senado conservador Francés, 

concebido por Sleyes y Bonaparte y estructurado en la Constitución del 22 de 

Frimarlo, Ano VIII, 13 de diciembre de 1799). 

Tenla como función prlmordlal, anular los actos de cualquiera 

de los Poderes, a petición de otro, en caso de violaciones constitucionales; podla 

también suspender a uno en caso de conflicto con otro; tenla adem~s la facultad de 
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declarar cu~I era la voluntad de la nación en un punto detennlnado, de restablecer 

Poderes desaparecidos y de refonnar fa Constitución. Sus decisiones hablan de ser 

cumplfdas "al momento y sin répllca" y a fa menor desobediencia a su mandato, se 

tendrfa por "Crimen de afta crafclón ". 

El Legislativo quedaba depositado en un Congreso compuesto 

por dos amaras, la de Diputados y el Senado. El Ejecutivo quedó en un Presidente 

de fa República, que se elegirla cada ocho anos y para cuyos actos se requerla fa 

sanción de un Consefo de Gobierno. 

El procedimiento de composición de los órganos se funda en un 

principio de Integración mutua que llegaba a lo lrraclonal. Sólo fas )untas 

Departamentales y la amara de Diputados provienen de la elección. 

El Supremo Poder ConservJdor, se lncegra por las Cámaras del 

Congreso sobre proposiciones hechas por las Juntas Departamentales; la amara de 

Senadores por el Supremo Poder Conservador; de las Ustas enviadas por las Juntas 

Departamentales a su vez basadas en proposiciones de la Cámara de Diputados; el 

Gobierno y la Suprema Corte de Justicia, compuesta por once Ministros y un Fiscal, 

escogidos en la misma fonna que el Presidente de la Repúbllca. 

El mecanismo de poderes asl dlbu)ado resultaba Impracticable. 

El celo por la división de poderes conduela no al establedmlento de frenos y 

contrapesos, sino a una verdadera marana de procedimientos entre los órganos 

estatales que hacia la maquinaria lenta, lmposlbllitJba defar satisfecha a la mayorla, 

y peor aún, proporcionaba medios a todos para obstaculizar a los dem~s. El 

Supremo Poder Conservador dotado de facultades Inconmensurables, estaba 

destinado ya a convertirse en un dictador, o bien como ocurrió, en un mecanismo 
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es1orboso en la mecánica gubemamenial del que todos querfan librarse. 

01ro aspecto notable de las Leyes Conslltuclonales de 1836, 

fue su fllosofla olig.lrqulca. El derecho de sufragio activo era convertido en prlvlleglo, 

ya que para su goce se exlgla al sujeto una renta de por lo menos cien pesos anuales 

y se "suspendfan" a quienes no supiesen leer ni escribir con respecco al sufragio 

pasivo, la función pública se reser\ló a los es1ratos mas adinerados de la sociedad 

mediante el requisito de la renta exigida, para poder ser designado, para un cargo 

público: Dlpuiados, miembros del consejo de gobierno y de las Junlas 

Departamentales, mll quinientos pesos anuales; Gobernador, dos mll; Senador, dos 

mil quinientos; miembros de Supremo poder conservador tres mil; y Presidente, 

cuatro mll. Se exigió además que el Presidente de la República, al Integrar el Consejo 

de Gobierno, compuesto por trece miembros, tuviera que escoger, por fuerza, dos 

ecleslástlcos y dos mllltares. Los miembros del Supremo Poder Conservador por otra 

pane, deberlan haber ocupado antes cargos de Presidente o Vicepresidente de la 

República, Senador, Diputado, Secretarlo de Despacho o Magistrado de la Suprema 

Corte. Se estableció como obligación de todo mexicano profesar la religión católica. 

El texto de 1836 dio fin al federalismo transfonnando los 

Estados en "Departamentos" y dividiendo éstos en Distritos y Partidos. El Ejecutivo 

quedaba en manos de un Gobernador y de una Junta Departamental de elección 

popular a la que no se dieron, por supuesto, facultades leglslatlvas. Sin embargo se 

les dotó de amplia competencia administrativa, facultándoseles para proponer al 

Gobierno, la tema base para aquél nombramiento de Gobernador pudiendo aquél 

devolverla, si encontraba a los candidatos Inaceptables. Se les dio notable 

Intervención, según quedó vino, en la elección de funcionarios de gobierno general. 

Los Gobernadores quedaron supeditados a las autoridades del centro. 
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El esrableclmlento de las Junras DepartJmenrales, representa un 

elemento de descentrallzaclón que llama la atención dentro de un documento 

preocupado precisamente por alcanzar los objetivos contrarios. Esto demuestra el 

arral¡o que hablan logrado los ór¡anos provinciales provenientes de la elección 

popular, desde los dlas de Cádlz. 

Celebradas las elecciones confonne al procedimiento, previsto 

por las Leyes Constlwclonales, fue electo Presidente de la República Anasraclo 

Busramante, quien tomó posesión del car¡o el dla 19 del mes de abril de 1837. 

La Inquietud profederallsta se hizo sentir de Inmediato en San 

Luis Potosi, Chiapas Veracruz, Nuevo México y las Californias. Busramante, 

amagado por el Intervencionismo de Francia y el expanslonlsmo de los Esrados 

Unidos de América, no ocultó su disgusto hacia el texto constlwclonal, que no 

permltla al ejecudvo, la agilidad necesaria para actuar en caso de emergencia. El 14 

de octubre sospechando Intenciones federalistas en el presidente, renunció el 

gabinete. Durante ese mismo mes, ayuntamientos y particulares de varios Estados 

pidieron el restablecimiento del sistema federal. En los primeros dias de diciembre, 

el General José Urrea se pronunció en Sonora en favor de la federación. El 

movimiento fue pronto secundado en Slnaloa, Tamaullpas, Nayarlt, Mlchoac~n y 

Veracruz. 

El centralismo de 1836, era Imposible por dos razones: por la 

lmpracdcabllldad de las "Leyes Constltuclonales" y porque el sendmlento federalista 

estaba demasiado arraigado y vivo. 

lnlclose 1 838 en un clima de agitación. La actitud de 

funcionarios y marinos norteamericanos se hacia cada vez mas Insolente y los navios 
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franceses eran movilizados frente a nuestras costas en apoyo de reclamaciones hechas 

por sus naclonales al gobierno mexicano. En octubre principió la agresión francesa 

en Veracruz, mientras el Supremo Poder Conservador entraba en conflicto con los 

demás ór¡ranos ( 13
) recelosos de Bustamante los conservadores se acercaron a 

Santa Anna, a quien consideraban "reivindicado" del desastre de Texas, con sus 

acciones militares contra la Intervención francesa y lograron se le designara presidente 

Interino cuando bustamante salló de campana. 

Santa Anna presentó el 15 de Junio de 1839 una Iniciativa a 

fin de que el Supremo Poder Conservador declarase que era voluntad de la Nación 

que el Congreso que estaba en funciones fuese Investido de la facultad constituyente. 

El 1 1 de diciembre se tomó el acuerdo respectivo. 

De regreso ya Bustamante, la lentitud del Congreso en resolver 

el problema de las reformas constltuclonales, la revolución estallada en Yucatán que 

proclamó la Independencia del Estado y los movimientos federalistas que surgfan por 

todas partes, motivaron a un grupo conservador consciente de la necesidad de 

cambios constitucionales a pronunciarse a través de Mariano Paredes Arrlllaga en 

Guadalafara, secundado después por Gabrlel Valencla y por el propio Santa Anna. 

El 28 de Septiembre de 1841 se firmaron las "Bases de Tacubaya" que dieron fin 

a las Bases Constltuclonales de 1836. Posterlom1ente un Ejecutivo provlslonal 

gobernó entre 1841 y 1843. 

En 1842 convocó a un nuevo Constituyente ilustre, en el cual 

se presentaron dos proyectos de Constitución: el de la mayorla, que querfa una 

lJ El 25 dt! noviemhrf:! declaró nula una disposición del minintro de guerra 
provocando la i·enuncia de éste. Propuesto el r.istem,1 federal cama allermttiv.; y 
requerida su opinión no se reunió por no h<lbérnolr. citado en forma ni corrido las 
cortesiaa adecuadas, causando ci~.tlas fricciones con Congreso y Prcr;idente. 
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república central y el de la mfnorla, que proponla una República Federal y la creación 

del Juicio de Amparo federal. 

EJt(! Congreso se enfrentó a Santa Anna en varias ocasiones, y 

redactó el 3 de noviembre de 1842, un tercer proyecto de Constitución para trarar 

de lograr consenso en el Congreso. Sin embargo ese proyecto fue muy aracado por 

la prensa ya que únicamente prohlbla el ejercicio "públlco" de religiones diferentes 

a la católica, con lo que se permltla el ejercicio privado de otras rellglones. 

El 12 de junio de 1843, Santa Anna sancionó fas Bases de 

Organización Polftlca de la República Mexicana, cuyos elementos mas caracterlstfcos 

fueron: hacer de México una Repúbllca centrallsra, división del territorio naclonal en 

deparramentos, exclusividad de la rell¡¡ión católlca, división del Congreso en dos 

c~mam, división de Poderes, aunque se forufeda especialmente al Ejecutivo. 

Esa "Constlruclón" de 1843 estuvo vigente hasr.a el 

levanramlento de Ja ciudadela que jefaruró el General Salas a panlr del 4 de a¡osto 

de 1846. 

Z.6 EL ACTA DE REFORMAS DE 1847. 

El 22 de agosto de 1846, por bando solemne, fue restablecfda 

la Constlruclón de 1824. El 6 de diciembre quedó Instalado el Congreso, a la vez 

ordinario y constituyente. Predominaron en él los liberales moderados. Pero entre 

los llberafes puros, fueron efectos destacados exponentes del pensamiento avanzado: 

Gómez Farlas, Manuel Crescenclo Rejón y Benito Juárez. 
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El 23 de diciembre, el Congreso nombró Presidente a Santa 

Anna y Vicepresidente a Gómez Farlas. El advenimiento de Santa Anna era un mal 

necesario que fue explicado por el propio Salas en su manifiesto revoluclonarlo en 

virtud que " ..• su Incuestionable prestigio en el ejercito er;i la mayor garantfa de la 

unión de esta benemérita clase con el pueblo, y porque su decisión por los principios 

republicanos le hace el mas flrme apoyo de ese sistema, contra los pérfldos planes del 

sistema monarquista ... ".(") 

Posteriormente Santa Anna obtuvo licencia para dirigir la guerra 

y quedó a cargo del Ejecutivo Gómez Farlas. La ocupación de bienes eclesiásticos fue 

decretada el 11 de Enero de 1847. El clero no sólo se resistió a cumplir, sino que 

provocó una revuelta en la ciudad da Mexlco. 

La revuelta no cundió pero sf alam1ó al Congreso, que de 

Inmediato pidió su Intervención a Sanra Anna. Este negoció con el clero la aceptación 

de una "contribución voluntaria" y logró la derogación de las medidas tomadas por 

Gómez Farlas, se abolló la Vlcepresldecla. 

El 22 de Abril fue publicada el "Acta de reformas" que volvla 

con algunos ajustes, a la vigencia de la Constitución de 1824. Para entonces los 

norteamericanos ocupaban Puebla después de su desastrosa campana dirigida por 

Sanra Anna en Veracruz y Puebla. Consciente de su desprestigio, renunció a la 

Presidencia el 16 de septiembre, nombrando en su lugar, fundado en las facultades 

extraordinarias de que estaba Investido, a Manuel de la Pena y Pena, como sustituto. 

Llegaron asl los moderados al poder. El Gobierno se trasladó a Querétaro el 12 de 

Ocwbre y ahl se reunió el nuevo Congreso convocado desde el tres de Junio. El 1 1 

u "México /'. Lravés de los Siglos" {tomo cuarto "México 111d!!pendient:e") ... 
Editorial Cumbre 1 México 1972.- Novena Edición.- pp. 573. 
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de Noviembre el Congreso nombró Presidente Interino a Pedro Maria Anaya. Se 

celebraron elecciones en las Entidades Federativas no ocupadas por el enemigo, 

resulundo Presidente José Joaquln Herrera, liberal moderado como sus dos 

antecesores. El 2 de Febrero de 1848 se firmó el tratado de Guadalupe Hidalgo en 

el que se formalizó la pérdida de gran parte del territorio nacional. 

Herrera pudo terminar su periodo constitucional, siendo el 

se1111ndo Presidente de México en lograr Lll hazana. La relativa estabilidad del 

goblemo de Herrera no se debió a que el partido moderado hubiera logrado un 

"Justo término", sino a que liberales y conservadores, exhaustos, esperaban el 

momento para romper de nuevo las hostilidades. 

En enero de 1851, asume al poder el General Mariano Arista, 

quien continúa la polltlca de Herrera, la reorganización administrativa y el eférclto. 

Arisu se vio obligado a reprimir numerosos pronunciamientos fomentados por los 

mllltares desplazados que pedlan el retomo de Santa Anna. 

En funlo de 1852, estalla en Guadalafara una rebelión 

encabezada por un tal Blancarte, que fue secundado en varias partes del pals 

especialmente por el clero, los principales propleL!rlos, comerciantes y empleados 

públicos de la ciudad. La situación derivó en la elaboración del "Plan de Hospicio", 

el que desconocla a Arista como Presidente, se lnvllaba a Santa Anna a retomar el 

Poder Ejecutivo y se exlgla la convocatoria de un congreso que refom1ara la 

Constitución. 

Sin poder sofocar la rebelión, Arista renuncia al cargo , el que 

dela en manos de Juan Bautista Ceballos quien reconoce el "Pian de Hospicio". 

Convoca entonces al congreso y luego lo resuelve, por su parte Manuel Maria 
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Lombardlnl, comandanre de Ja guarnición de México, desrlruye a Ceballos; se adhiere 

al "Plan de Hospicio" y asume el poder hasu el 20 de abril de 1853, recha en que 

Sanu Anna, que se enconrraba en Colombla, es declarado Presidente. 

Apoyado por el clero el elérclto y la aristocracia, Sanu Anna 

Inicia lo que serla su último gobierno. Integra un gabinete con conservadores 

destacados como Lucas Alamán, José Maria Tome! Haro y Tamariz y Teodoslo 

Lares. En el sur Ja Inconformidad se manlrestó de Inmediato; se culpaba a Alamán'del 

asesinato del General Vicente Guerrero cuya muerte permanecla en la memoria de 

los surenos. El despotismo del nuevo gobierno empezó a sentirse en todos los actos 

de su admlnlsrraclón, suprime las Jeglslaruras provinciales y crea la Secretarla de 

Fomento; da a conocer la "Ley Lares" mediante fa cual se prohibe la Impresión de 

escritos "subversivos, sediciosos, Inmorales, lnlurlosos y calumniosos". Los liberales 

empiezan a ser victimas de la persecución, a través del desrlerro, las desrlwclones y 

la cárcel; asimismo se decretó la pena de muerte para salteadores y conspiradores y 

se aumentó el ejército a noventa mll hombres. Santa Anna se hizo rodear de una 

Corte fastuosa, para lo cual repartió tltulos nobiliarios entre sus seguidores. El 

despllíarro ollclal requerla de nuevas aportaciones que se buscaron a través de la 

Imposición de contribuciones velarorlas y rldlculas, como Impuestos a Jos propietarios 

de canales de desagüe, perros, puertas, ventanas y balcones entre otras cosas. 

En Guadalafara, los conservadores segulan exaltando Ja Hgura 

del déspota y mediante un Hngldo plebiscito pidieron que se le designara en calidad 

de dictador vltallclo, con derecho a nombrar sucesor, se le concedió un elevado 

sueldo y se Je confirió el tirulo de Alteza Serenísima. 

Mientras tanto las presiones del gobierno de Estados Unidos, al 

Igual que su ambición sobre el rerrltorlo mexicano, no cesaban. En 1853 una nueva 
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controversia dio ple a que el primero reclamara otra porción del territorio mexicano 

denominado "La Mesllla", acerca de la cual advirtió "o nos la venden o la tomamos 

por la fuerza". Santana ni cono ni perezoso, optó por la venta de la que obtuvo, diez 

millones de pesos aunque México solo recibió seis. 

Todos los acontecimientos mencionados no pudieron m~s que 

aumentar la Ira de los mexicanos, el descontento popular y el deseo de que la 

situación cambiara radicalmente. 

Los liberales unos desde el exilio y otros en el mismo territorio 

nacional, se dieron la tarea de buscar a un ilder dispuesto a enfrentar al dictador y 

enarbolar los principios que se anteponlan al gobierno despótico, centralista y 

antlpopular. 

El primero de marzo de 1854 el coronel Florentino Vlllareal, 

expidió el Plan de Ayutla. Los principales puntos del plan consideraban: 1° 

Desconocer a Santa Anna y a su régimen dlct.ltorlal. 2° Establecer un gobierno 

provlslonal que serla sostenido con la fuerza de las armas. Jº Convocar a un 

Congreso Constituyente tan pronto como triunfara el movimiento que iniciaban. 4º 

Restablecer como forma de gobierno el sistema republicano, representativo y 

popular. 

Este plan triunfó el 9 de agosto de 1855 al abandonar Santa 

Anna el poder. Una junta de Insurrectos nombró Presidente Interino al General 

Alvarez, quien gobernó algunos meses por un gobierno formado por cinco puros; el 

filósofo y clentlftco Melchor Ocampo, el reformador Ponclano Amaga, al poeta 

Guillermo Prieto, al abogado Benito Juárez, y al economista Miguel lerdo de Tejada. 

El único moderado fue el Ministro Ignacio Comonfort a quien cedió la Presidencia 

50 



el General Alvarez. 

En el transcurso de Jos cuatro meses que duró en el poder, el 

General Alvarez convocó al Congreso Constituyente el 16 de octubre de 1855, el 

cual deberla senlJr las bases para el esrableclmlento de una Nación republicana, 

representativa y popular, mientras se confonnaba el Congreso. El 23 de noviembre 

se aprobó la Ley de Administración de Justicia y Orgánica de Jos Tribunales de la 

Nación, del Distrito y Territorios. Con ello se desplazaban los tribunales especiales de 

la dictadura con excepción de los ecleslásdcos y mllltares, que de todas maneras 

deJarlan de conocer los negocios clvlles, pero conservartan los negocios criminales, 

se creaba la Ley Juárez, mediante la cual se suprimlan Jos fueros eclesiásticos y 

mllirares por lo que todos los mexicanos quedaban en Igualdad como personas clvlles. 

El Congreso Constituyente convocado el ano anterior, se Integró 

con una mayorta de Diputados puros, pero también participaban los llamados 

moderados y conservadores quienes se reunieron en la sesión inaugural el 18 de 

febrero de 1856. El resultado de sus trabajos la nueva Carta Magna, que serta 

concluida el S de febrero de 1857. Distinguidos Intelectuales escogidos entre los 78 

Diputados con!lltuyentes entre Jos que destacaban Ponclano Arrlaga, José Marta 

Mata, Melchor Ocampo, Ignacio Ramlrez y Francisco Zarco elaboraron et proyecto 

de Constitución. 

2.7 LA CONSTITUCION DE 1857. 

La Constitución de 1857, establece la República democrática, 

representativa y el estado federal. Las partes Integrantes de Ja Federación son los 

Estados de Aguascallentes, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, GuanaJuato, 

Guerrero, Jallsco, México, Mlchoacán, Nuevo León y Coahulla, Oaxaca, Puebla, 
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Querétaro, San Luis Potosi, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 

Veracruz, Yucatin, Zacatecas, el territorio de Baja úlifomla y el Distrito Federal. 

El Derecho de sufragio readqulere su carácter democrático 

otorgándose a los mexicanos (varones), que hayan cumplido dieciocho ai'los siendo 

casados o veintiuno si no lo son y que tengan un modo honesto de vivir. 

La Constitución establece la clásica división de poderes en 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El Legislativo está depositado en un Congreso de la 

Unión compuesto por una sola Qmara de Diputados, detenninada en el número de 

sus componentes, por la población. Los representantes son electos cada dos anos por 

los ciudadanos mexicanos. La elección es Indirecta en primer grado. El Senado file 

excluido por la triste memoria que habl.1 quedado de las segundas cámaras 

centralistas. El Ejecutivo se deposita en un presidente de la República nombrado por 

elección Indirecta en primer grado. Las ausencias temporales y absolutas del 

presidente de la República son cubiertas por el presidente de la Suprema Corte de 

Justicia, aunque en el segundo caso su posición, es la de un simple Interino, en tanto 

se realice una nueva elección. El Ejecutivo está sumamente debilitado ante el 

Congreso, ya que no tiene veto, sino simplemente la facultad de que sus puntos de 

vista sobre los proyectos de ley se tomen en cuenta. Por otra parte, el Congreso, en 

caso de urgencia califlcada por el voto de los dos tercios de los diputados presentes, 

puede expedir leyes con dispensa de los trámites legislativos nonnales que se exigen. 

Se establece como Poder Judicial de la Federación, una Jerarqula 

de órganos cuyo vértice, es la Suprema Corte de Justicia, compuesta de miembros 

provenientes de la elección Indirecta. Establece la Constitución un cuadro completo 

de Derechos Humanos y su protección a través de dicho Poder Judicial, consagra los 

principios básicos. del Juicio de Amparo. Las facultades que no quedan expresamente 
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concedidas por la Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas 

a los estados. 

La Constitución tiene, además, una serle de disposiciones que 

expresan las ideas reformistas: La ley no autoriza nln2Ún contrato que tenga por 

objeto ta pérdida o el Irrevocable sacriHclo de la llbe~d del hombre, ya sea por 

causa de trabajo, de educación o de voto religioso, la enseí\anza es declarada libre 

y por tanto no sujeta al dogma religioso: la libertad de Imprenta se concede sin 

cortapisa alguna, omitiéndose la prohibición de los ataques a la religión; quedan 

prohibidos los fueros, los tltulos de nobleza, prerrogativas y honores hereditarios, y 

los poderes federales quedan facultados para ejercer en las materia de culto religioso 
! 

y disciplina extema la Intervención que designen las leyes respectivas. 

El clero y la prensa atacaron duramente la Constitución. El 

propio Presidente de la República, Comonfort, la desconoció realizando un golpe de 

Estado. Don Benito ]uárez en su calidad de Ministro de la Suprema Corte de Justicia, 

de acuerdo al mandato constitucional debla de ocupar la primera magistratura del 

pals, en ausencia de su titular no dudó en hacerlo y declaró restablecido el orden 

constitucional, y comenzó una guerra de tres anos entre las fue11as conservadoras y 

llberales, que concluyó en el triunfo liberal. 

Durante esa guerra denominada de reforma, ]uárez expidió las 

Leyes de Reforma, que complementaron la Constitución de 185 7. Todo aquello que 

no habla podido ganar el partido liberal durante el Congreso Constituyente, se 

lograba en plena lucha am1ada. Fueron principalmente ocho Leyes que nacionalizaron 

los bienes de la Iglesia católica, declararon la total separación de la Iglesia y el Estado 

y se garantizó la libertad de los cultos, suprimieron las órdenes religiosas, 

secularizaron los actos relativos al estado civil de las personas ( matrimonio, 

53 



nacimiento y defunción ), rompieron las relaciones dlplomátlcas con la santa sede y 

secularizaron los hospitales. 

El 6 de noviembre de 1860, se convocó a elecciones y resultó 

electo Presidente de la República Don Benito Juárez. Sin embargo los conservadores 

se aliaron con Napoleón 111 y en los últimos dlas de 1861 y los primeros de 1862 

las escuadras espaftola, Inglesa y francesa llegaron frente al pueblo de Veracruz. 

Después, las dos primeras escuadras se retiraron y el 19 de abril, tropas francesas 

comenzaron su ataque contra el eJérclto mexicano. 

El 1 O de abril de 1864, Maxlmlllano de Hasburgo aceptó la 

corona de México y se confl111ró el pals como un Imperio, el segundo sostenido por 

el eJérclto francés. Juárez defendió a la repúbllca que tenlamos y a la Constitución 

de 1857. La guerra fue muy dura y sacrlflcada pero la república triunfó. Juárez entró 

a la República el 15 de lullo de 1867. La Constitución de 1857 y las Leyes de 

Reforma hablan salldo victoriosas, sobre la Invasión extranJera y el espurio Imperio 

que ésta habla creado. 

La Constitución de 18 5 7, sufrió diversas reformas, pero las más 

Importantes fueron las de 18 7 4: se volvió a crear el senado y se le otorgó al 

Presidente de la República la facultad del veto. Con estas reformas se persegula 

fortalecer al Poder EJecutlvo Federal, equlllbrándolo con el Leglslatlvo. 

En 1876 volvló a ocurrir otro levantamiento militar, el del 

"Plan de Tuxtepec" que llevó a la Presidencia al General Porfirio Dlaz, quien se habla 

distinguido en forma notable en la defensa de la República en la Intervención 

francesa. Dlaz 11obemó a México hasta 191 1, salvo un periodo de cuatro anos, en 

los que el Presidente, fue su compadre el General Manuel González. 
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Porfirio Dlaz paclflcó al pals, el cual prosperó. Se construyeron 

ferrocarriles, se comenzó a lndumtallzar y una ola de modernización recorrió a todo 

México. Sin embar¡o, la situación social fue muy delicada, los campesinos y 

trabaJadores vlvlan en condiciones lnflmas, explotados por los grandes terratenientes 

y los dueilos de las fabricas. Lo anterior aunado a la terquedad de Dlaz por reele¡trse 

una y otra vez, fue el origen de la revoluclón mexicana que comenzó por el Plan de 

San Luis expedido ·por Francisco 1 Madero. 

2.8 LA CONSTITUCION DE 1917. 

La revolución mexicana, iniciada por Francisco l. Madero en 

191 O fue un movimiento polldco socia!. Sus propósitos fueron, en primer lugar, 

terminar con la dictadura, lograr la plena operancla de las lnnltuclones republicanas, 

democráticas y representilllvas y la práctica efectiva del federalismo; para cumplirlos 

era preciso adoptar el principio de la no reelección. Desde el punto de vista social 

habla que corregir la lnlusta organización del régimen de la tierra, la explotilclón de 

campesinos y obreros y la penetración lrrem!cta del capital extranlero que se Iba 

paula!lnamente apoderando de los recursos de la Nación. El programa revolucionarlo 

se esbozó, en lo polf!lco, por Madero y adquirió plenamente su contenido socia! con 

el movimiento constituclonallsta, anos después. 

Al triunfar la revolución, las fuerzas regresivas no se hlcl~ron 

esperar, y mediante un cuartelazo en la ciudad de México, a cuya cabeza se colocó 

Victoriano Hueru, derrocaron y asesinaron al Presidente Madero y al Vicepresidente 

José Maria Pino Suarez. El estado de Coahuila, a través de sus autoridades, no 

aceptó la usurpación. Mediante un decreto del Congreso local, promulgado y 

publlcado por el Gobernador Venustlano Carranza, se desconoció al General 

Victoriano Hueru, como Jefe del Poder Ejecutivo de la República y se excitó a los 
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gobiernos de los dem~s esiados y a los !efes de las tuerzas federales, rurales y 

auxiliares de la federación a secundar el movimiento. Se Iniciaba asl la revolución 

constltuclonallsta, que habrla de dar nacimiento a la Constitución de 1917. 

Logrado el triunfo, fue convocado un Congreso Constituyente 

que se Instaló en Queréiaro el 2 de noviembre de 1916. La República Federal no 

llegó a discutirse simplemente porque todos los diputados la consideraban como una 

palte esencial del orden constitucional. 

En el mensale del Senor CJrranza al Congreso Constituyente, 

presentándole el proyecto de constitución se dilo: "Igualmente ha sido hasia hoy una 

promesa vana el precepto que consagra la federación de los estados que forman la 

República mexicana, estableciendo que ellos deben ser libres y soberanos en cuanto 

a su régimen lmerlor, ya que la historia del pafs demuestra que, por regla eeneral y 

salvo raras ocasiones, esa soberanla ha Impuesto su voluntad, llmlúndose las 

autoridades de cada estado a ser los Instrumentos e¡ecutores de las órdenes emanadas 

de aquél. Finalmente ha sido iamblén vana la promesa de la Constitución de 1857, 

relativa a asegurar a los estados la forma republicana, represenmlva y popular, pues 

a la sombrad~ este principio, que también es fundamental en el sistema de gobierno 

federal adop1.1do para la Nación entera, los poderes del centro se han Ingerido en la 

administración Interior de un esiado cuando sus gobemanies sólo se han delado, que 

en cada entidad federailva se enironlce un verdadero cacicazgo, o no han sido dóciles 

a las órdenes de aquéllos, que no otra cosa ha sido, casi lnvarlablemente, la llamada 

administración de los gobernadores que han visto la Nación desmar en aquéllas ( 15
) 

15 Oi.'Jrio de loa Debates d~l Congreso Constituyente 1916-1917 (Tomn 1) 
~diciones de la Comisión Nacion11l para la Celebración doJ sesquicenlenarlo de la 
proclamación de la Independencia Nacional y el Cincuentenario de la Revolución 
Mexicana.· México 1960. • pp 385 ss. 
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El Federalismo se consideró como un supuesto lndlscutlble de 

la nueva Constlwclón y la enructura básica del estado, dlbufada sobre el esquema del 

texto de 1857 trasladado al proyecto y fue aceptado sin discusión. Y asl fue como 

se dio el sistema federal consaerado en la Carta Magna de 1917, que nos rige 

actualmente. Pese a que el propósito era que el constituyente reformara la 

Constitución de 1857, ésta desapareció para dar paso a la Carta Magna de 1917 ya 

que se trata de un nuevo siglo de condiciones poiltlcas y sociales diferentes, a través 

de las cuales se empieza a escribir la historia con otra visión: La del México de hoy. 

El furlsta Mario de la Cueva afirmo: Podemos decir que la 

Constitución del 5 de Febrero de 191 7 es el principio de una nueva era, en la vida 

del Derecho Constltuclonal una ldea·fuena lanzada a la conquista de la justicia social. 

La Con11lwclón Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos de 

1917 es la que, durante mas tiempo ha regido en México, una de las mas antiguas 

de América Latina y del Mundo, que aún se encuentran vigentes. 

México actualmente es un país diferente al de 1917, pero la 

Constitución se ha Ido adecuando a nuestros tiempos. 
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Capitulo 111 
NATURALEZA JURIDICA, ELEMENTOS Y ESTRUCTURA 

DEL ESTADO FEDERAL MEXICANO. 

3.1 Naturaleza Jurídica. 

3.2 Elementos Fundamentales del Estado Federal. 

A) Un orden jurldlco supremo. 
8) Los órdenes lurldlcos derivados de la 
Constitución son coextensos. 
C) Autonomla de los Estados miembros. 
D) Mecanismos de la preservación de lntegrldad del 
orden. 

3.3 El Estado Unitario. 

3.4 Confederación de Estados 

3.5 Elementos Fundamentales del Estado federal Mexicano. 

A) La Constitución del Estado Federal Mexicano. 
8) Los dos órdenes coextensos: Federal y Estatal del 
Estado Mexicano. 
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J. f NATURALEZA JUllDICA. 

La Nawraleza Juridlca del Estado federal Mexkano se encuentra 

establecido en los artlculos 40 y 41 de la Ley Suprema del Pals. 

Se¡ún el Articulo 40 Consdruclonal, el sistema Federal en 

M~xlco es una decisión del orden Jurídico del An~huac, es una de sus columnas, es 

parte de la esencia de su or¡anlzaclón polltlca. El Estado Federal, afirma este artlculo, 

esd compuesto de "Estados llbres y soberanos en todo lo concemlente a su réalmen 

Interior, pero unidos ·en una Federación establecida sepn los principios de esta ley 

fundamental". 

Y el anlculo 41 Constltuclonal dice que el "pueblo ejerce su 

soberanla por medio de.los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de 

~tos, y por lo de los Estados, en lo que roca a sus regfmenes Interiores, en los 

rénnlnos respectlvamente establecidos por la presente Constitución federal y las 

paniculares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las 

esdpulaclones del pacto federal". 

Es decir se¡ún los dos preceptos citados, el Estado ftderal en 

M~xko esr.i compuesto por la Federación y los Estados miembros, y cada uno de 

ellos es soberano dentro de su competencia. Los Estados miembros son Instancia 

decisoria suprema ·sepn la termlnolo¡la de Heller· en lo referente a su régimen 

Interior, misma caracterlsrlca que posee Ja Federación. 

Las consdtuclones de las Entidades Federativas, no pueden 

contravenir la Cana Magna que representa la unidad del E.stado Federal. Ahora bien 
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los Estados deben organizarse, de acuerdo con las bases que le marca el Articulo 1 1 S 

Constltuclonal, cuyo encabezado dice: "Los Estados adoptarán para su régimen 

Interior, la forma de gobierno republicano, representativo y popular." 

La propia Constitución seftala la base sobre la cual se levanta 

toda la estructura polltlca en los Estados, la que coincide con la declaración del 

articulo 40 constlcuclonal que dice: "es voluntad del pueblo mexicano, constituirse 

en una Repúbllca representativa, democrática, federal." 

La Constitución marca en los artlculos 40 y 1 15 que existe, por 

esencia, Identidad y coincidencia de decisiones fundamentales entre la Federación y 

las Entidades Federativas o, en otras palabras, no es concebible la existencia de una 

monarqula o la supresión del sistema representativo de un estado·mlembro. Esta 

Identidad de decisiones fundamentales es una de las caracterlstlras del Estado Federal 

Mexicano. 

El Articulo 41 Constltuclonal claramente Indica, que en el 

Estado Federal Mexicano existe una división de competencia entre los órdenes que 

la propia constitución crea: la Federación y las Entidades Federativas. Y el articulo 

124 conslltuclonal precisa la Idea anterior. 

l.2 ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL ESTADO FEDERAL. 

Todo Est.ldo Federal presenta una serte de elementos 

fundamentales que son los únicos que pueden diferenciarlos de otro tipo de unidades 

poiftlcas. Dichos elementos se desprenden del estudio comparativo de las 

constituciones federales vlaentes. La operatividad concreta de las lnst11uclones 
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polltlcas, la manera como cada federalismo se comporta, es otro problema que 

también se analizará. 

Los elementos fundamentales de un Estado Federal, son los 

sl111lentes: 

A) Un orden furldlco supremo. 

Un orden furidlco supremo, expresión de la soberanfa popular, 

la Constitución que crea a su vez dos tipos de órdenes juridlcos: El de la Federación 

y el de los Estados miembros o provincias de la mlsma.( 16
) Esta Constitución 

llamada "Federal" o "General" es elaborada por el pueblo en su confunto, a través 

de un ConJll'eso Constituyente, y es la norma suprema aplicable, en la totalidad del 

territorio: es en razón de la que tienen validez las reglas de dlstr1buclón, de 

competencias encre Federación y Estados. Contiene, adem.is, las normas 

fundamentales de aplicación general, las reglas relativas a la organización de la 

Federación y las bases sobre las cuales se deben estructurar las constituciones de los 

Estados miembros o provincias. El estado Federal nace como la única entidad 

soberana propiamente dicha en virtud de la Constitución y las unidades componentes, 

quedan dotadas de competencias que conforman su zona respectiva de autonomfa. 

De los dos órdenes derivados de la Constitución, el orden de 

Ja Federación es válido para la totalidad del territorio nacional, el orden de los 

diversos Estados y Provincias sólo es v.füdo en el área de cada uno de ellos. Ambos 

16 La distinción de loe tres órdenes (conatituci6n, federación y estados) en 
de Hann Kelsen en su "Teoría General del F.stado".· l=:dilord Nacion~l. México, 1959.
PP· 214 y ss. 
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órdenes quedan provlltos de sus respectivos órganos, Lealslatlvo, EJecutlvo y Judicial. 

Es requisito fundamental que la Constitución Federal sea escrita 

y rilllda. El que la Constitución sea escrita tiene sentido, porque es la única forma 

de definir claramente las materias que corresponden a cada uno de los órdenes. La 

rl¡ldez, o sfa el establedmlento de un procedimiento especial de refonnas, es 

Indispensable si quiere proteeer la existencia misma di! las normas supremas. Esta 

rllfdez constituye una de las rarantlas de preservación del orden, se&ún se explica a 

continuación. 

B) Los órdenes jurldkos derivados de la Constitución son 

coextensos, 

Los órdenes furfdlcos derivados de la Constitución (el de la 

Federación y el de los Estados), son "coextensos", es decir, que aunque sean distintos 

en cuanto a su competencia, son lru•les entre si en el sentido de que ambos están 

subordinados, en fa misma medida a la propia Constitución. Por lo tanto no existe 

primada formal alruna del orden federal sobre el orden Estatal. Ambos deben 

acwar de acuerdo con fo previamente establecido y les ha sido definido por la norma 

suprema. Desde luero, desde un punto de vista material, las competencias federales 

se dan en renglones cuyo contenido aparece como mas "lmporunte" y 

"trascendental" que el de las constituciones de los Estados: Relaciones Exteriores, 

Defensa Nacional, etc. Por otra parte, la competencia Federal abarca la lnterndad 

reorr.1flca del Estado en tanto que ia de las Entidades Federativas está restringida a 

su propia zona. Sin embargo a pesar de estas notables diferencias cuantitativas, la 

Federación esú Impedida para salf11e de su esfera y vulnerar lo que 

cons!lwclonalmente es facultad de los Estados miembros. De la misma manera los 

Estados no pueden Invadir la esfera Federal, ya que esto Implicarla también una 
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norma suprema. 

C) Autonomía de los Es!Jdos miembros. 

Autonomía de los Estados miembros, entendida como la 

facultad de la Constlwclón a éstos de crear su derecho, expidiendo su propia 

Constlwclón, sin mas limites de los establecidos por la Constitución Federal y 

elaborando sus propias leyes dentro de su esfera de competencia. 

La Constitución de cada Estado es obra de un Congreso 

Constlwyente convocado para dicho efecto en la Entidad respectiva¡ la creación y 

la aplicación de las leyes ordinarias es actividad de los órganos locales Ejecutivo, 

Leglsladvo y Judicial, establecidos por aquélla. 

O) Mecanismos de preservación de la Integridad del orden. 

Mecanismos de preservación de la Integridad del orden o sea, 

estableclmlento de reglas que eviten que las competencias, de Federación V Estados 

sean mutuamente wlneradas. Los principios son: 

a) Panlclpaclón, tanto de los óreanos de la Federación, como 

de los Estados miembros en la reforma constltuclonal: SI en ésta Interviniesen tan sólo 

los órganos federales, éstos podrfan extender Ilimitadamente su competencia 

reduciendo o nullHcando la autonomía¡ estatal, si, ·por el contrario, la reforma 

constlwclonal fuese facultad exclusiva de los litados miembros en la reforma 

constltuclonal, éstos podrfan restar competencias a la Federación hasta hacerla 

desaparecer, quedando convenidos en unidades Independientes. La Constitución del 
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Estado Federal, es por fuem rfgtda. 

b) Un slsltma adecuado para la resolución de los conftlctos de 

competencia que surtan entre Federación y Estados, o sea de las diferencias de 

opinión, que una y otra autoridades puedan tener respecto del efercklo de al1111na o 

alpinas facultades. 

e) Un sistema adecuado para la resolución de los conftlctos de 

competencia que surjan entre los Esudos miembros. 

d) Protección que la Federación debe hacia los Estados, contra 

cualquier amenaza exterior, para mantener la fo1111a Interna de 11oblemo o para 

combatir cualquier rebelión o trastorno dom~stlco. 

e) Panldpadón de las Entidades Federativas, en la formación 

de la voluntad de la Federación a través de una Cámara que represente a aquéllos, 

en la Asamblea General de la Federación (Senado). 

Uniformidad lnstlwclonal entre la Federación y los Estados 

miembros, en el sentido de que las fónnulas de gobierno deben ser comunes. SI se 

acepta la Democracia, la fonna republicana, y el principio de represenuclón en la 

esfera federal, deben adoptarse en la misma medida, en la de los Estados. 

Dlftcllmente podria operar un Estado Federal a través de la coexistencia de principios 

polftlcos lncompatlbles. 
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J.J EL ESTADO UNITARIO. 

Habiéndose determinado las caracterfstlcas del Estado Federal, 

es poslble hacer la comparación de su estrucrura, con la del Estado Unitario o 

Centrallzado. 

En el Estado Unitario existe tambl~n la Constitución como 

orden supremo y expresión de la soberanla popular, pero tal norma no crea dos 

órdenes furldlcos sino uno solo, válldo para la totalidad del territorio. La mayor 

parre de los Estados Unitarios, se han decidido, por un texto constltuclonal escrito 

y ri¡ldo, con el doble propósito de dar mayor flleza y clarldad a sus normas y sustraer 

sus reformas de las cambiantes mayorlas parlamentarias, sufetando aquéllas a 

procedimientos especiales. Pero es perfectamente posible, a diferencia del Estado 

Federal, que la Constlruclón Unitaria, sea no escrita y Hexlble, como en el caso de 

la mayor parte de las normas constltuclonales de Gran Bretalla y de Nueva Zelandla; 

son ~stas últlmas de origen consuetudinario y pueden reformarse por el mismo 

órgano y procedimiento que la legislación ordinaria. La razón es que la estructura del 

Estado Unitario no Impone la necesidad de un texto escrito, porque no es necesario, 

deHnlr ni detallar, las competencias dentro de dos cipos de órdenes, ya que existe uno 

sólo; ni es preciso, por la misma razón, un procedimiento especial de reformas que 

las proteja. 

En el Estado Unitario pues, todo el orden furldko polltlco, parte 

del vértice superior hasta las normas Inferiores formando una estructura Jerarquizada 

y válida para la totalidad del territorio. 
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La creación y apllcaclón del orden lurfdko corresponde a los 

ó11anos centrales o a ór¡anos que aún no son localludos en el centro; 111ardan con 

él relaclones de dependencia y Jerarquf.1. En consecuencia no existe la autonomla 

entendida corno la facultad de las provincias de autoconstltulrse y autoleirfslarse, ni 

tiene sentido hablar de mecanismos de preservación ni de unidad lnstltuclonal ya que 

unos y otros presuponen dos tipos de órdenes. 

El Estado Unitario ha sido la estructura tradicional de las 

democracias de Europa occldental y continúa vl¡ente en ellas, excepto, Suiza, 

Repúbllca Federal Alemana y Austria. El sistema ha funcionado en la medida en que 

se le ha compaginado con la participación activa de la nación en el ¡oblemo a trav~ 

del sufragio universa! y de un régimen efectivo de Derechos del Hombre. 

Cuando el Gobierno es de tipo autorlt.lrlo o dictatorial, el 

centrallsrno se presenta como una necesidad y las Jerarqulas se hacen m.1s rfgldas de 

ello ofrecen buena muestra de dictaduras y los experimentos que durante el siglo 

pasado sufrió nuestro pals en este ren¡fón. 

J.4 CONFEDERACIÓN DE ESTADOS. 

SI bien, existen bases claras para establecer las diferencias entre 

el Estado Federal y el Estado Unitario, tratar de dlstln¡ulr aquél de la llamada 

-Confederación de Estados es un problema que presenta al¡unas dlftcultades. 

Ha habido Confederaciones de Estados prácticamente desde los 

comienzos de la humanidad civllll.lda. Como ejemplos m.!s notables suelen citarse 

la Liga de las Ciudades Griegas fonnadas en el siglo V A.C. Con sede en Delfos 
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para afrontar el pell¡ro Persa y su secuela durante las guerras de el Peloponeso; la 

Llea Asiática, lnte¡rada por las ciudades del norte de Europa de los sl¡los XII al XVII 

con propósitos de colaboraclón marftlma y mercantil; los diversos experimentos de 

unlílcadón Germana desde el Sacro Imperio Romano-Germánico, pasando por Ja 

Confederación del Rln formada por Bonapane, las Confederaciones dirigidas por 

Austria y después por Prusia, hasta el Imperio Alemán de 1871; la Confederación 

Helvétlca; la Comunidad BrlLlnlca de Naciones, Etc. En el México prehispánico hubo 

una admirable Confederación entre los reinos de México, Texcoco y Tlacopan . 

las Confederaciones surgen de la necesidad de unirse para hacer 

frente a pellgros comunes o bien con propósitos de expansión, habiendo resultado 

algunas de ellas a la larga (Alemanla y Suiza) en Estados Federales. El fenómeno 

moderno mas notable es el de la Confederación de los Estados Unidos de América, 

formada conforme a los Artfculos redactados en 1766, que precedió a la fom1ación 

del Estado Federal No11eamericano de 178 7. 

La distinción entre Estado Federal y Confederación de Estados, 

radica en la distinta concepción que ambas ~soclaclones tienen respecto del problema 

de la autonomla de las unidades componentes. Mientras el Estado Federal entiende 

que la soberanla es una cualldad de la totalidad de la organización y que las Entidades 

Federativas tienen sólo una zona de autonomla derermlnada constitucionalmente, ta 

Confederación de Estados sostiene que cada unidad componente no pierde su 

derecho de absoluta e lrrestrlcta autodeterminación. 

Independientemente de que varios Estados Federales, entre ellos 

el mexicano se refiere a la "soberanla" y a que ésta se encuentre limitada por el texto 

constitucional y no pueda operar mas que en una determinada zona de competencia. 
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En cambio, en la Confederación, los Estldos no pierden su Independencia ni su 

autodeterminación y se asocian sólo para el cumplimiento de determinados fines. 

Es Interesante en ene aspecto seeulr la evolución del 

pensamiento de los creadores de la ya menclonada Confederación de los Es1<1dos 

Unidos de América. En las discusiones que las trece antiguas colonias 

norteamericanas declaradas Independientes de Gran Bretafta, mantuvieron con el 

propósito de unirse, el problema fundamental fue el de determinar si la soberanla se 

rnantenfa en los Estados o si se trasladaba a una Entidad Supranacional, !Imitándose 

en un texto constlwclonal. Los Intereses conservadores velan en la centraltzaclón 

enormes ventllas porque la unión facllltaba la dlHcll y costosa, pero promisoria 

expansión hacia el oeste, el crecimiento del comercio y la provisión de mercados no 

grabados por tarifas locales. Los radicales, por el contrario, atacaban cualquier intento 

de un ¡oblemo central al que asimilaban el antiguo r~men Británico, rechazado por 

despótico y que conducirla a la pérdida de la Independencia absoluta de cada Estado 

que se consideraba como uno de los mas altos valores democr~tlcos. 

En 1774, john Adams escribió sobre Massachusetts como 

"nutstro pafs" y de la defe¡aclón de dicho Estado al Congreso como "nuestra 

embalada"; un aAo después, Samuel Adams declaraba Que cada legfslatura local "es 

y debe ser el poder soberano e Incontrolable dencro de los limites de su propio 

territorio". (17
) Los defensores de una unión mas estrecha, que sacrificara en 

beneficio aeneral de la soberanfa local :esls que triunfó hasta 1787 en la 

Constitución de los Estados Unidos, se fundaban en la soberanla popular 

11 Jcnsen, M. • "The Articles o! ConCederation".- '1'hc Univers\ty.oR Wisconsin 
Presa.- Madison 1963.- pp 163 y 164. 
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manlfesr.mdo que ésta debla dar origen a un nuevo Estado. ¡JªJ El propio John 

Adams definió las posiciones del debate, manlfenando que tenla que escogerse entre 

un "Estado soberano o varios Estados soberanos confederados". (19
) 

La tesis de la soberanla de cada uno de los Estados ganó la 

primera batalla y el Articulo 2° de los artlculos de la Confederación estableció 

expresamente: "Cada Estado retiene su soberanla, libertad e Independencia y todos 

los poderes jurisdicción y derechos que no sean por esta Confederación expresamente 

delegados en los Estados Unidos reunidos en un Congreso". Como órgano central 

se eligió un Congreso en el seno del cual cada Estado contarla con un voto. Se dotó 

al Con¡¡reso de facultades, pero quedó entendido que no podrla efercltarlas sin el 

previo consentimiento de los Estados. Estos, por último, quedaron en posición de 

separarse de la Confederación cuando asf lo consideraban conveniente. 

La debllldad de la Confederación seril manifiesta: en primer 

término, la necesidad de que los Estados ratificaran las determinaciones del Congreso, 

lmpedla el libre desenvolvimiento de éste y rlgldlzaba el sistema de gobierno; en 

segundo término, el Congreso carecla de facultades para Imponer cargas Impositivas 

y para re¡¡ular el comercio, de manera que tenla que llmltarse a pedir a cada Estado 

la recaudación de la parte que le correspondla; en cambio, los Estados lmponfan todo 

tipo de grav.tmenes, entorpeciendo seriamente el trilnslto de productos. Pero qulza 

lo mas grave de todo era que el Congreso, como único órgano de fa Confederación, 

carecla de fuerza para ejecutar sus detemllnaclones. Los Estados actuaban como 

repúblicas Independientes, eran negflgentes en el pago de sus contribuciones y 

ldem. pp. 161 y DIJ, 

19 ldem. pp. 167. 
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mostraban Indiferencia frente a la unión. 

Ante la Inoperancia de los "Anlculos de la Confederación", los 

Estados norteamericanos convocaron un Congreso Constituyente, que elaboró en 

1787 la Constitución del primer Estado Federal que registra la hlsiorfa y que 

contiene los elementos ya referidos. 

Eniendlda la experiencia noneamerlcana, fa diferencia entre 

Confederación y Estado Federal puede establecerse sin dlflcultad. 

En primer ténnlno, el Estado federal deriva de una 

Constitución, expresión de la soberanla popular, que crea los dos órdenes. La 

Confederación de Estados deriva de un pacto entre las unidades componentes. No 

hay una Constitución propiamente dicha sino una especie de "Tratado" entre Estados 

Independientes. 

Los dos órdenes de la Confederación no son coextensos como 

los del Estado Federal, sino que priva deflnltlvamente de ordenación jurldlca de las 

unidades componentes sobre la débll estructura ceniral. Es mas, las normas del centro 

sólo valen si lo aceptan las provincias. 

En tercer lugar, no hay autonomfa estatal, sino soberanfa plena 

se¡ún ha quedado visto. La consecuencia Inmediata es que los Estados miembros que 

libremente se unieron, libremente pueden separarse. 

No existen en la Confederación mecanismos de preservación de 

la Integridad del orden, como existen en el Estado Federal ya que la soberanfa de los 
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Esudos no admite llmh:aclón alguna. 

Por último, umpoco es necesario en la Confederación el que 

exlst.1 una uniformidad lnstltuclonal ent~ los ór¡anos confederados y los órranos de 

las unidades componentes. Por el contrario se ha visto que las confederaciones 

pueden formarse por unidades polltlcas de la mas variada nawraleza y por los demás 

diversos tipos de eoblemo. 

J.5 ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL ESTADO FEDERAL MEXICANO. 

A) La Constlwclón del Estado Federal Mexicano. 

Nuestro federalismo es el resultado de una decisión fundamental 

y soberana del pueblo expresada, a través del Congreso Constituyente de Queréuro, 

en el texto de nuestra Carta Ma111a, que vale como Norma Suprema tlnto de la 

Federación como de los Esudos. 

El reconocimiento de la Supremacfa Constituclonal está recogido 

por la primera parte del articulo 1 J J: 

precepto. 

"Esta Constitución, las Leyes del 
Congreso de la Unión que emanen de 
ella y todos los tratados que estén de 
acuerdo con la misma, celebrados y que 
se celebren por el Presidente de la 
Repúblka, con aprobación del Senado, 
serán la Ley Suprema de toda la 
Unión ... " 

Más adelante se hará el comentario detallado de dicho 
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Siendo la Constitución un Orden Jurldlco, presenta 

nawralmente las caracterlsdcas Inherentes al mismo. Es creado y puede ser 

modificado, es aplicado a los casos concretos y requiere ser Interpretado en los casos 

de controversia, para su aplicación correcta. 

De aqul que exista un proceso de le¡¡lslación constitucional, de 

eJecuclón constlwclonal, y de Jurisdicción constitucional. Por último existe en 

nuestro sistema un caso especia! de !Imitación temporal de la vigencia de 

detennlnadas nonnas constltuclonales, que es la llamada "suspensión de garantlas". 

a) Le¡¡lslaclón Constituyente: la soberanfa popular o poder 

constituyente, para expresarse en la Cons!ltuclón, requiere de un órgano especfflco. 

Es éste el cr,ador de la ConstlWclón . En nuestro caso dicho órgano rue el Congreso 

Constituyente reunido en la ciudad de Querétaro en los allos de 1916 - i 917. 

Es umblén órgano legislativo constituyente, el órgano de 

refonnas cons!ltuclonales previsto en el Artfculo 1 35: 

"La presente Constitución puede ser 
adicionada o reformada. Para que las 
adiciones o reformas lleguen a ser parte 
de la misma, se requiere que el Congreso 
de la Unión, por el voto de las dos 
terceras partes de los Individuos 
presentes, acuerde las reformas o 
adlclon's y que ésus sean aprobadas por 
la mayorla de las legislaturas de los 
Estados. El Congreso de la Unión, o la 
Comisión Permanente en su caso, harán 
el cómputo de los votos de las le¡¡lslaturas 
y la declaración de haber sido aprobadas 
las adiciones o reformas." 
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En ambos casos se trata de óraanos especlHcos, del orden total 

de la Constitución, que tienen sentido excluslvamente para ella. 

Sin embar¡o se da el caso que por disposiciones constltuclonales 

el ór¡ano leafslatlvo íederal participa en este proceso de creación constltuclonal. Esto 

ocurre toda vez que el Congreso de la Unión está facultado, según el articulo 73, 

para admitir nuevos Esudos a la Unión Federal, para ronnar nuevos Esudos dentro 

de los lfmltes existentes; para arrealar deHnltlvamente los límites de los .Esudos, 

terminando las dlíerenclas que entre ellos se susciten sobre las demarcaciones de sus 

respectivos tellftorlos, menos cuando éstas diferencias tengan un carácter contencioso 

y para cambiar la residencia de los Poderes Federales. Todas estas sliuaclones 

lmpllcan reformas al Capitulo Geográfico de la Constitución, al prfnclplo de r1afdez 

constltucfonal. 

b) Efecucfón Constituyente: Es el Efecutlvo Federal quien está 

Investido de la racultad de apllcar la Constitución Federal. El allfculo 87, en erecto 

le concede la prerrogativa de "hacer Guardar" la Constitución: 

El Presidente, al tomar posesión de su 
car¡o, prestará ante el Congreso de la 
Unión o ante la Comisión Permanente, 
en los recesos de aquél, la slaulente 
protesta: 'Protesto auardar y hacer 
auardar la Constitución Polltlca de los 
Estados Unidos Mexicanos y las Leyes de 
que ella emanen, y desempeftar leal y 
patr1ódcamente, el careo de Presidente 
de la Repúbllca que el Pueblo me ha 
conrerfdo .• .'" 

c) Jurisdicción Constituyente: Sobre este punto, Flx Zamudlo 
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ha elaborado un brillante estudio. (2º) Sellala dicho autor los cuatro casos que 

nuestra Constitución establece: 

C. 1 Juicio Polltlco: consignado en el Articulo 1 1 1 : 
Para proceder penalmente conua los diputados y senadores del 
Conareso de la Unión, los ministros de la Suprema Coree de la 
Nación, los Conseferos de la Judicatura Federa!, los Secretarlos 
de Despacho, los Jefes de Departamento Administrativo, los 
representantes a la Asamblea del Distrito Federal, el titular del 
órgano de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General 
de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito 
Federal por la comisión de delitos durante su encargo, la 
Cámara de Diputados declarar~ por mayorla absoluta de sus 
miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a un proceder 
contra el Inculpado. 

La ffnalldad del Juicio Polltlco, es la de castigar las violaciones 

a la Constitución cometidas por altos funcionarios. 

C.2 El lltlglo Constitucional: esci 
establecido en el anlculo 105: 
La Suprema Coree de Justicia de la 
Nación conocerj, en los términos que 
sellale la ley reglamentarla, de los asuntos 
siguientes: 
l.· De las controversias constitucionales 
que, con excepción de las que se refieran 
a la materia electoral, se susciten entre: 
a) La Federación y un Estado o el Distrito 
Federal; b) La Federación y un 
municipio; c) El Poder Efecutlvo y el 
Congreso de la Unión; aquél y cualquiera 
de las Cámaras de éste o, en su caso, Ja 
Comisión Pennanente, sean como 
órganos federales o del Distrito Federal; 

20 Pix Zamudio, H.: Estudio sobre l<t .Jurif•dicci6n Constitucional Mexicana 
(Apéndice a la Jurisdicción de la libertad de Mario Cappelleci) . - Imprenta 
Universitaria: México, 19iil.~ pp. 134 y EH;. 
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d) Un Estado y otro; e) Un Estado y el 
Distrito Federal; f) El Distrito Federal y 
un municipio; rl Dos municipios de 
diversos Estados; h) Dos Poderes de un 
mismo Estado, sobre la constltuclonalldad 
de sus actos o disposiciones generales; 1) 
Un Estado y uno de sus municipios, sobre 
Ja constitucionalidad de sus actos o 
disposiciones generales; y k) Dos órganos 
de gobierno de Distrito Federal, sobre la 
constitucionalidad de sus actos o 
disposiciones generales. 

Siempre que las controversias versen 
¡obre disposiciones generales de Jos 
Estados o de los municipio Impugnadas 
por la Federación, de los municipios 
Impugnadas por Jos Estado, o en los casos 
a que se refieren Jos Incisos c), h) y k) 
anteriores, y Ja resolución de la Suprema 
Corte de Justicia las declare lnválldas, 
dicha resolución tendrá efectos generales 
cuando hubiera sido aprobada por una 
mayorla de por lo menos ocho votos. 

En los demás casos, las resoluclones de la 
Suprema Corte de Justicia tendrán 
erectos únicamente respecto de las partes 
en la controversia. 

11.· De las acciones de 
inconstltuclonalldad que tengan por 
obJeto plantear Ja posible contradicción 
entre una norma de carácter general y 
esta Constitución, con excepción de las 
que se refieren a Ja materia electoral. 

Las acciones de lnconstltuclonalldad 
podrán eJercltarse, dentro de Jos treinta 
dlas naturales siguientes a la fecha de 
publlcaclón de la norma, por: a) El 
equivalente al treinta y tres por ciento de 
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la Cámara de Diputados del Congreso de 
fa Unión, en con1ra de leyes federales o 
del Dfstrllo Federal expedidas por el 
Congreso de la Unión; b) El equivalen le 
al irelnta y !res por ciento de los 
fn1egran1es del Senado, en con1ra de las 
leyes federales o del Dimito Federal 
expedidas por el Congreso de fa Unión o 
de tratados lntemaclonales celebrados 
por el Estado Mexicano; c) El Procurador 
General de la República, en contra de las 
leyes de carácter federal, estatal y del 
Dimito Federal, asf como de 1ra1ados 
lntemacfonales celebrados por el Esiado 
Mexicano; d) El equivalente al trefnia y 
tres por ciento de los Integrantes de 
aleuno de los ór¡¡anos le¡¡lslatlvos 
esiaiales, en contra de las leyes expedidas 
por el propio ór¡¡ano; y e) El equivalente 
al 1relnta y tres por cfemo de los 
Integrantes de la Asamblea de 
Represen1an1es del Dlsirlto Federal, en 
contra de leyes expedidas por fa propia 
Asamblea. 

Las resoluciones de fa Suprema Corie de 
Justicia sólo podrán declarar la fnvaffdez 
de las normas Impugnadas, siempre que 
fueren aprobadas por una mayorla de 
cuando menos ocho votos. 

lll De oficio o a petición fundada del 
correspondlenie Tribunal Unfiarlo de 
Clrcufio o del Procurador de la 
Repúbllca, podrá conocer de los recursos 
de apelación en conira de seniencfas de 
Jueces de Distrito dictadas en aquellos 
procesos en que la Federación sea parie 
y que por su Interés y trascendencia asf fo 
ameriten. 

76 



La declaración de lnvalfdez de las 
resoluciones a que se refieren las 
fracciones 1 y 11 de este articulo no 
tendrá erectos retroactivos, salvo en 
materia penal, en la que regirán los 
principios generales y disposiciones legales 
aplicables de esta materia. 

En caso de Incumplimiento de las 
resoluciones a que se refieren las 
fracciones 1 y 11 de este articulo se 
aplicarán, en lo conducente, los 
procedimientos establecidos en los dos 
primeros párrafos de la fracción XVI del 
articulo 107 de esta Consthuclón. 

C. 3 El proceso de Amparo cuyos 
principios básicos se encuentran en el 
articulo 1 03: 

"Los tribunales de la Federación 
resolverán toda controversia que se 
suscite: 1.- Por las leyes o actos de la 
autoridad que vlolen las garantfas 
Individuales; 11.- Por las leyes o actos de 
la autoridad federal que vulneren o 
restrlnfan la soberanla de los Es1.1dos o la 
esfera de competencia del Distrito 
Federal, y 111.- Por leyes, o actos de las 
autoridades de los es1.1dos del Distrito 
Federal que Invadan la esfera de la 
autoridad federal. 

C. 4 El Proceso Represivo consignado en 
el art!culo 97 segundo párrafo: 
La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación podrá nombrar a alguno o 
algunos de sus miembros o algún fuez de 
Distrito o magistrado de Clrculto,o 
designar uno o varios comisionados 
especiales, cuando asl lo fuzgue 
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conveniente o lo pidiere el Elecutlvo 
Federal o alguna de las cámaras del 
Conereso de la Unión, o el gobernador 
de algún estado, únicamente para que 
averigüe la conducta de algún Juez o 
magistrado federal; o algún hecho o 
hechos que constituyan una erave 
vlolacl6n de alguna garantla Individuar. 
También podrá sollcltar al Consefo que 
averigüe la conducta de algún Juez o 
Magistrado Federal. 

d) Suspensión de garantlas: esta función tiene como 

consecuencia la suspensión, en determinadas circunstancias, del capltulo de derecho 

públlcos subjetivos de nuestra Constitución dice el articulo 29: 

En los casos de Invasión, perturbación 
grave de la paz públlca o cualquler otro 
que ponga a la sociedad en grave pellgro 
o conflicto, solamente el Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos, de 
acuerdo con los titulares de las 
Secretarlas de Estado, de los 
Departamentos Administrativos, y la 
Procuradurla General de la Repúbllca y 
con aprobación del Congreso de la 
Unión, y, en los recesos de éste, de la 
Comisión Permanente, podrá suspender 
en todo el pals o en lugar determinado 
las garantlas que fuesen obstáculos para 
hacer frente, rápida y fácilmente a la 
situación: Pero deberá hacerlo por un 
tiempo llmltado por medio de 
prevenciones generales y sin que la 
suspensión se contraiga a determinado 
Individuo. SI la suspensión tuviese lugar 
hallándose el Congreso reunido, éste 
concederá las autorizaciones que estime 
necesarias para que el Ejecutivo haga 
frente a la slwaclón, pero si se verificase 
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Mexicano. 

en tiempo de receso, se convocara sin 
demora al Congreso para que las 
acuerde. 

B) Los dos órdenes coextensos: Federal y Estatal, del Estado 

El articulo 124 de la Consdtuclón establece la pauta para 

separar los órdenes Federal y Estatal, quedando cada uno de ellos dotado de su 

respectiva competencia. 

Lu facultades que no están expresamente 
concedidas por esta Consdtuclón a Jos 
funcionarios federales, se entienden 
reservadas a los Estados. 

El sistema es pues el siguiente: La propia Consdtuclón sel'lala, 

expresamente, cuáles son las facultades que corresponden a cada uno de los órganos 

federales. Dichos órganos sólo podr~n realizar (excepto las facultades lntpllcltas 

posteriormente expllcadas) precisamente fo que Constitucionalmente les es asignado, 

quedando el resto reservado a los Eitados. 

la regla del articulo 12 4 es la misma de la Constitución de los 

Estados Unidos de América, donde se dio el fenómeno de un confunto de Estados, 

perdiendo su calldad de tales, para fundar una unidad poUtlca mayor; en 

consecuencia, se reservaron la mayor parte de las compP.tenclas delegando facultades 

expresas a la Federación y quedándose con las restantes. 

Ha quedado ya explicado el origen de nuestro Estado Federal, 

exigido por las provincias tradicionalmente unidas, pero que en un momento histórico 

critico cobraron Independencia. Por ello el sistema que respecto a la distribución de 

tsTA TESIS NO EEnE_ 
~AUi Df. U BiBUOTEt;A 
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competencias est'lblece la Constitución es perfect'lmente congruente con nuestra 

tradición polldca. 

En relación al orden Federal, nuestra Constitución est1blece los 

tres ór¡anos cUslcos de toda división de poderes. Son ellos los encar¡ados de 

elaborar y apllcar el orden Federal. 

El ór¡ano Leldslatlvo se deposft'I en un Congreso de la Unión 

compuesto de dos cámaras, una de Diputados y otra de Senadores. 

La competencia del Congreso se encuentra establecida por el 

articulo 73 constitucional; el ardculo 7 4 Constitucional consagra las facultades 

exclusivas de la cámara de Diputados y el 76 de la de Senadores. El 77 se ocupa de 

las facultades que cada una de las cámaras puede ejercitar sin la Intervención de la 

otra. 

El órgano Ejecutivo se deposita en un "Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos", según el anfcufo 80. Su competencia se establece 

fundament1lmente en el articulo 89. 

Por último el órgano Judicial se constituye por la Suprema Corte 

de Justicia, los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito. La Constitución se 

refiere a dicho órgano en los Artlculos 94 a 107. 

Por lo que al orden Estatal se refiere, queda este definido por 

el Articulo 124. 

Ya explicado, gozan pues los Estados de una zona "Residual de 
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Poderes o Facultades". 

La Federación esci dotada de facultades expresas, de manera 

que los órganos correspondientes sólo pueden realizar aquello que les es 
especlHcamente concedido. La teorla habla de "Facultades expresas y !Imitadas" para 

enfatizar el hecho de que los funcionarios federales, sólo pueden realizar aquellas 

facultades que en fom1a específica escin asignadas y que no pueden extenderse mas 

allá de lo Constitucionalmente previsto. 

Sin embargo, hay dos casos en los cuales Federación y Estados 

encuentran salida al rfgldo principio de distribución de competencias: las facultades 

lmpllcltas y las concurrentes. 

Son facultades lmplicltas aquéllas que el Congreso de la Unión 

concede, a través de una ley, a alguno de los órganos federales para hacer efectiva 

una de las funciones expresas que por si solas no podrlan ejercitarse. 

Dice el articulo 73 en su fracción XXX: 
El Congreso tiene facultad: 
XXX. Para 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. 

Tena Ramirez ha señalado los requisitos de una facultad 

lmpllclta: (21
) "!ºLa existencia de una facultad explícita, que por si sola no podrla 

ejercitarse; 2° La relación de medio necesario respecto a fin, entre la facultad 

H Tem\ Ramfrt!z F.- Derecho Constitucional Mexicano.~ IMit. Porrúa. 1953.-
pp. 127 y ss. . 
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lmpllclta y el eJerclclo de la facultad expllclta, de sue11e que sin la primera no podrla 

alcanzarse el uso de fa segunda; 3° El reconocimiento por el Congreso de fa Unión 

de fa necesidad de fa facultad fmpflclta y su otorgamiento por el mismo Congreso al 

poder que de ella necesita". la facultad lmpflclta no sfgnfnca pues, poder arbitrarlo, 

sino simplemente un medio para elercltar facultades que ya existen, pero a las cuales 

faf!.ln elementos para su funcionamiento efectivo. 

El Pleno de la Suprema Corte reconoce fas facuf!.ldes fmpllcltas: 

El Congreso de la Unión expidió fa Ley 
OrgAnica del Poder Judicial de fa 
Federación, que rige la estructura y 
funcionamiento del propio Poder, para 
que el mismo pueda eJercer de modo 
efecdvo fas facultades que fe otorga fa 
Constitución General de la República, e 
introdulo en dicha ley las disposiciones 
que atribuyen a los tribunales de los 
Es!.ldos la función de órganos auxiliares 
de los Federales, por estimar que sin el 
auxilio de la justicia comün, la 
administración de la lustlcla Federal se 
verla en muchos casos retardaba y 
entorpecida tal es la razón en que se 
inspiran dichas disposiciones, cuya 
constltuclonalidad, por ende, no puede 
desconocerse, ya que si el Congreso de la 
Unión las consideró necesarias para hacer 
efectivas las facultades constltuclonales 
del Poder ]udlclal de fa Federación, se 
sigue de ello que fueron expedidas en uso 
de las faculudes lmpllcltas que a aquél 
concede la fracción XXX del allfculo 73 
de la Calla Fundamen!.11. · 

22 .Resolución del pleno dP. la Suprema Corte de Justicia del 17 d~ Enero d~ 
196'1 en la queja a que se refiere el expediente de varios No. :J:Jl/54. 
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Por facultades concurrentes deben entenderse aquéllas que sobre 

una misma competencia pueden eJercltar tanto la Federación, como los Estados. Se 

dan en materia Impositiva por las razones Jurídicas siguientes: La Constitución reseiva 

expresamente determinados Impuestos a la Federación (Artículo 73 fracciones X y 

XXIX) e Impone restricciones expresas a la potestad tributaria de los Estados 

(artlculos 117 fracciones IV, V, VI y VII Y 118). El resto de la materia Impositiva, 

confonne al principio del articulo 12 4 queda ria reseivado a los Estados; pero el 

artfculo 73 fracción VII faculta al Congreso en forma amplislma "Para Imponer las 

contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto". Por tanto en esta zona no 

expresamente Federal, ni expresamente prohibida a los Estados, ambos pueden 

legislar libremente. 

De todo lo que ha venido explicándose hasta el momento, se 

infiere que los órganos Federal y Local son coextensos y, en tal medida, subordinados 

a la Constitución. 

Ahora bien, la redacción del artkulÓ 1 3 3 de nuenra Carta 

Magna, que contiene el principio de supremacla constitucional, parece a simple vista 

establecer lo contrario. 

Dicho precepto dice: 

Esta Constitución, las leyes del Congreso 
de la Unión que emanen de ella y todos 
los tratados que estén de acuerdo con la 
misma, celebrados y que se celebren por 
el Presidente de la República, con 
aprobación del Senado, serán la Ley 
Suprema en toda la Unión. Los jueces, 
de cada Estado se arreglarán a dicha 
Constitución, leyes y tratados, a pesar de 
las disposiciones que pueda haber en las 
Constituciones o leyes de los Estados. 
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El origen de dicho precepto es el articulo VI párrafo seeundo 

de la Constitución de los Estados Unldns de América: "esta Constitución, las leyes 

de los Estados Unidos que en virtud de ella se dictaren y todos los tratados 

celebrados o que se celebren con la autoridad de los Estados Unidos, deberán 

considerarse Ley Suprema en el pals; y los Jueces de cada Esl.ldo aca1.1rán lo que ella 

disponga, sin considerar lo que dispongan en contrario la Constitución o las leyes de 

cada Estado". 

El que la Constitución sea la Ley Suprema de toda la "Unión" 

léase, "Es1.1do Federal" como tol.llldad compuesl.1 por tres órdenes, resull.1 

Indiscutible. El precepto por otra parte, subordina la validez lnrema de un tratado a 

su conformidad con la Constitución. Pero al convertirse las leyes Federales en Ley 

Suprema aparentemente hay una declaraclón de supremacla del orden Federal sobre 

el orden Local. ¿Qué sentido tiene entonces el precepto? 

SI se le tomara al ple de la letra, afirmándose la supremacla del 

Derecho Federal sobre el de los Estados miembros, se negarla la existencia mlsm.1 del 

Es1.1do Federal. En efecto ¿qué sucederla si en todo caso Ja norma Federal tuviese 

primada sobre la Local? Evidentemente el régimen de distribución de competencias 

serta totalmente Inoperante y las normas constitucionales nugatorlas; el orden Federal 

no perderla su supremacla ni siquiera cuando estuviese en contra de la Constitución 

misma. En consecuencia los órganos Federales podrfan variar a su antojo el régimen 

de competencias extendiendo, en cada caso, las facultades de la Unión con merma 

de las de los Estados miembros. La autonomfa de éstos no existlrla pues cualquier 

norma elaborada en uso de ella perecerla Irremediablemente ante la decisión mjxima 

del órgano Leg!slatlvo de la Federación. 

El precepto que se comen1.1 se entiende en el sentido de que 
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establece la supremacfa constltuclonal y no la supremacla del Derecho Federal; el 

Derecho Federal privara sobre el local linlcamente en el caso de que aqu•I est• de 

acuerdo con la Constitución y éste sea contrario a ella. Este es el sen!ldo que debe 

darse a la expresión "leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella". Por otra 

pane, toda ley Federal que eswvlese en contradicción con la Constitución y que 

entrase en conflicto con una ley Loc•I no podrfa prevalecer sobre esra última sino que 

serla la norma Local la que se aplicase en definitiva. Obsérvese que cuando el 

Derecho Federal priva sobre el Local, no es en razón de su caracter de orden de la 

Federación, sino por ser el que esta de acuerdo con la Constitución. Es ~te el 

sentido que debe da ne al anlculo 1 J J y su Interpretación cometa. En otras 

palabras el orden Federal constitucional priva, sobre el orden Federal Inconstitucional. 

(21
) Por ello, el sistema de protección establecido en los artlculos 103 y 107 

constltuclonales nunca declara una ley Federal superior a una Local en caso de 

conflicto, sino considera valida sólo aquélla que esté fundada constltuclonalmente con 

arreglo al régimen de competencias que hemos venido comentando. 

Dllucldado el sentido verdadero, de la primera parte del articulo 

constltuclonal, debe analizarse la se¡unda: 

Los Jueces de cada Estado se arreilaran a 
dicha Constitución, leyes y tratados a 
pesar de las disposiciones en contrario 
que pueda haber en las Constituciones o 
leyes de los Estados. 

De nuevo aparece el fantasma de la supremacla del Derecho 

Federal sobre el Local. El texto transcrito es una copla fiel del precepto 

2l Tena Ramire2 1 P.· op citen la nota s~ .• pp. 515 y ss. NoR parece que l;i 
interpretación de Tena es irrefutable.. 
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noneamertcano correspondiente. Gaxlola, ha elaborado una certera critica de tal 

transcripción, que se desentendió completamente de la realidad de nuestro régimen 

jurfdlco. (24
) En los Estados Unidos el precepto equivalente al que se comenta 

tiene sentido, dado que existe un recurso de alzada cuyo efecto es que el Juez Federal 

revise la actuación del Juez Local, en tal fonna que el sistema de control de 

Constitucionalidad se Inicia ante el Juez Local y para después al Juez Federal. Pero 

en Mtxlco, el control de Constltuclonalldad es materia exclusiva del Poder Judicial 

Federal se&ún está establecido en el articulo 103 Constitucional. ¿Qué consecuencias 

tiene el articulo 133? El Juez Local tiene que apreciar la conformidad de su 

Constlniclón y leyes con la Constitución de la República, rompiendo la presunción 

de constltuclonalldad de que ¡:ozan los actos de las autoridades del Estado y 
desempenando funciones que pertenecen por su naturall!za al Poder Judicial de la 

Federación. 

24
Gaxiola V. F. Algunos Problemas del Estado Federal, Editorial Cultura. 
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Capitulo IV 
LIBERTAD Y SOIERANIA DEL ESTADO FEDERAL. 

4.1 La Autonomla Local. 

A) Aulonomfa Polfllca. 

8) La Autonomla Poll1lca en México. 

C) La Au1onomfa Pollllca Defectuosa en México. 

4.2 El Gobierno Federal como Representante de la Nación. 

4.J Dlsulbuclón de Competencias. 

4.4 Participación de fas Estados en la Leefslaclón Federal 

Común. 
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4.1 LA AUTONOMIA LOCAL. 

A) La Autonomla, fllpreslón derivada por dos tmnlnos 

"Autonomla y "Pollrlca" que derivan directamente de la len111a arteaa. Autonomla 

viene de autos ·si mismo- y nomos -Ley·. Autonomla es pues la racultad de darse 

leyes asl mismo. Polltlca viene del adJetlvo polltllcé ·lo peneneclente o relatlvo a la 

polls·, que era la ciudad estado en que vivieron los arteaos y tuvo su esplendor en la 

época cláslca (sllfos V y VI a.c.) 

La Autonamla es concebida, en términos generales, como la 

facultad de darse leyes a si mismo; adquiere al ser apllcada al orden polltlco, un 

sl111lllcado especial: se reHere a la racultad que tiene un pueblo de darse leyes a si 

mismo, o sea de gobernarse a si mismo con Independencia de eoblemos extranferos. 

En el orden lntemaclonal, autonomla es ec¡ulvalenle de Independencia o 

autodeterminación. 

El concepto de autonomla esi.i emparentado con el de 

soberanla, pero no se confunde con él. La autonomla puede darse por erados y a 

dlíerentes nlveles: en el Municipio, en la Reelón, en el Estado miembro o Entidad 

Federativa, en el Estado considerado en eeneral. La soberanla, en cambio, es la 

potestad suprema dentro del Estado, de decidir en últlma Instancia de todo lo que 

corresponde al bien público, con el monopolio de la coacción Hslca, es pues el Poder 

Supremo que tiene un Estado o un pueblo para autodetennlnarse llbremente. 

lmplka, pues, una superioridad con respecto il otros Poderes Internos subordinados. 

En sentido propio, la soberanla corresponde solamente al Estado en su totalidad: 

ninguna porción del Estado o Entidad descentralizada puede llamarse "soberana", si 

no es en un sentido traslallclo o analó¡ko. La soberanla, por otra pane, es 

esencialmente Interna, dentro de cada Estado. En la comunidad furldlca lntemaclonal 
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no hay ferarqula entre tos Estados: ninguno ·puede llamarse "soberano". 

Con respecto a los demás, todos se encuentran en un plano de 

Igualdad furldlca, lo mismo los pequerlos que los grandes. 

La autonomla polltlca, en su concepto y en su práctica, ha 

variado a lo largo de la historia lurldlca de los pueblos. En el mundo occidental, 

Grecia y Roma concibieron la autonomfa como la situación de aquéllas ciudades o 

comunidades, que se gobernaban por sus propias leyes y no estaban sometidas a 

ningún poder extranjero. los romanos conocieron también la Institución de la 

autonomla regional considerada como la capacidad de algllnos pueblos conquistados 

de seguir aplicando sus propias leyes y costumbres, en el orden Interno, sin dejar por 

ello de estar sometidos al Poder Supremo de Roma. En la edad media existió la 

autonomla de ciudades y municipios que, dotados de fueros y privilegios, se 

enfrentaron en muchas ocasiones al poder central de reyes y emperadores. Sin 

embargo muchas de esas autonomfas no provenlan de decisiones Ubres y espontáneas, 

sino de concesión graciosa de los monarcas, y no abarcaban a la totalidad del pueblo, 

sino a ciertos estamentos o clases prfvllegladas. Fue necesaria una larga lucha para 

llegar a una autonomfa verdaderamente democrática y a un régimen constitucional 

de orden popular. 

En la actualidad la autonomla polltlca se concibe de diversas 

maneras: o como la Independencia total de un Estado (autonomfa en sentido lato) 

o como la descentralización del poder polltlco en los Municipios, reglones o 

Entidades Federativas (autonomla en sentido estricto). En este últlmo caso, fa 

autonomfa local queda subordinada a la soberanla total del Estado. Esta soberanfa, 

con las limitaciones que Impone a lo autónomo, constituye el elemento heterónomo 

en las decisiones regionales. 
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8) En México la autonomta polltlca en sentido estricto surge 

como una caracterútlca del régimen Federal. El articulo 40 de la Constitución 

Polfdca de los Estados Unidos Mexicanos establece: "es voluntad del pueblo mexicano 

constlwlrse en ~na Reptibllca representativa, democrAtlca, federal, compuesta de 

Estados Ubres y soberanos en todo lo concerniente a su ré¡lmen Interior, pero unidos 

en una Federación establecida segtin los principios de esta ley fundamental" 

Al referirse a Estados "Ubres y soberanos en todo lo 

concerniente a su répmen Interior" la Constitución sanciona una espectnca 

Autonomfa local: es la del Estado miembro o federado, que goza de autonomla 

consdtuclonal. ·Y esta autonomfa tiene como signo caraccerfstlco la facultad de las 

Enddades lnteerantes de la Federación de dane y revisar su propia Constitución. 

Dicha facultad legls!atlva constituyente le da a la Entidad Federativa una callflcaclón 

especial dentro de la autonomia local que no tiene el Municipio. 

Este goza de una descentral!zaclón gubernativa en cuanto que 

se robiema por si mismo, pero no tiene autonomia legtslatlva por cuanto la ley que 

crea los órganos munlclpales y los dota de competencia no proviene de la voluntad 

de los habitantes del Municipio, sino que la expide para todos los Municipios la 

leetslatura del Estado. 

La autonomla constitucional se mantnesta, pues, en las 

constituciones locales que aunque pueden le¡lslar libremente, en lo que coca al 

realmen Interno de los Estados miembros, no pueden "contravenir las estipulaciones 

del Pacto Federal" como lo establece el aniculo 41 de la Constitución General de 

Pals. Se trata de una autonomla !Imitada. 
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¿Qué es lo que pueden disponer las conslltuclones locales y qué 

es lo que queda fuera de su potesud? En las constituciones de las Enddades 

Federativas se pueden distinguir, desde luego, entre la parte dogmática y la parte 

orgánica. En lo que toca a la primera, las constlwclones locales no tienen necesidad 

de repetir las garandas Individuales que consagra la Constitución federal. Son un 

Imperativo para todo el pals y constituyen una limitación que no puede traspasar la 

autonomla local. Pero si se toma en cuenta que las garanúas Individuales consignadas 

en la Ley Suprema de la Federación, son en l'!!alldad un mlnlmo de restricciones, no 

hay Impedimento para que los constituyentes locales puedan ampliar esas 

restricciones en cuanto a su número o contenido. Otra cosa sucede con las garantlas 

sociales, que en si mismas Implican restricciones a las garantlas Individuales. Estas no 

pueden ser ni aumentadas ni disminuidas por las constituciones locales. 

En lo que respecta a Ja parte orgánica, la primera y principal 

restricción que tienen las constituciones locales es la que seftala el articulo 1 1 5 de la 

Constitución Federal. Dice asl eSle a1tlculo "los Estados adoptarán, para su régimen 

Interior, la forma de gobierno, republlcano, representativo, popular, teniendo como 

base de su división territorial y su organización polftlca y administrativa, el Municipio 

libre, conforme a las bases siguientes". Para cumpllr como lo se"ala este articulo, las 

constituciones locales comienzan por transcribir sus prescripciones y después, en 

anlculos posteriores, procuran alustarse a los requisitos que senala en cuanto a la 

forma de gobierno. 

Por lo que se refiere a la organización de los poderes, puede 

decirse que todas las constituciones locales consagran la reconocida división en tres 

poderes. El Poder leglslatlvo esú depositado en una sola asamblea, llamada 

Legislatura o Congreso; los periodos de sesión son uno o dos, anualmente; y Ja 

Comisión Permanente existe en todas las constituciones. Las legislaturas locales están 
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autorizadas a leglslar en aquello que expresamente les asigna la Constitución Federal, 

como es por ejemplo en mamla de ministros de cultos rellglosos (Artlculo 1 JO) y 

de bienes inmuebles destinados por el gobierno de la Unión al servicio público, o al 

uso común, adquiridos con posterioridad a la Constitución de 1917 (artlculo 132) 

El Poder Ejecutivo, según las constituciones locales, está 

depositado en el Gobernador del Estado, cuyas facultades y obligaciones están 

Inspiradas en las que la Constitución Federal reconoce al Presidente de la República. 

En todas las constituciones se reconoce al Gobernador el derecho de veto. El 

Secretarlo de Gobierno es quien lo representa cuando la Legislatura requiere su 

presencia. 

El Poder Judicial está integrado en las Entidades Federativas por 

los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, que son designados libremente por 

la Le¡lslatura, en algunos casos a propuesta del EJecutlvo. Otras veces Intervienen los 

ayuntamientos (Constituciones de Coahulla y San Luis Potosi). Sus funciones son las 

propias de Jueces de segunda Instancia y además conoce de las acusaciones contra 

los funcionarios con Inmunidad, previo desafuero de la Legislatura. 

En cuanto a su reforma, las constituciones locales son, en su 

mayorfa, de tipo rlgldo, aún cuando algunas admiten una llexibilidad atenuada. 

C) Destacados tratadistas en México de Derecho Constitucional 

Mexicano, estiman que la autonomla polftlca en México es aún defectuosa. Las 

constituciones de los Estados adolecen, de algunos defectos notables de técnica 

constitucional y no rellefan siempre las necesidades locales. Se concretan, a veces, 

a repetir disposiciones de constituciones federales y pasadas o de la actual 

Constitución General de la República. Requieren de refonnas de fondo y de forma 
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que las hagan más adecuadas a las cambiantes necesidades sociales y polltlcas. 

la autonomla polltlca es, en realidad un proceso en continuo 

peñecclonamlento. Supone una maduración en las decisiones polftlcas de los pueblos 

- que sólo se alcanza progresivamente. Un pueblo sólo llega a ser realmente autónomo 

cuando hay una coincidencia, entre lo que expresan las nonnas jurldlcas que 

establecen la autonomla y el ejercicio real del poder que se da en el Interior del 

tmlsmo. 

4.2 El GOBIERNO FEDERAL COMO REPRESENTANTE DE LA NACIÓN. 

El sistema que Instituye la Constitución en cuanto a distribución 

de facultades entre los órdenes central y regional, en¡¡endra la consecuencia de que 

ambos ordenes son coextensos, con Idéntica lerarqula, por lo que uno no puede 

prevalecer por sf mismo sobre el otro. Sobre los dos está la Constlwclón y en caso 

de conflicto entre uno y otro subsistirá como válido el que esté de acuerdo con 

aquélla. 

El principio que por razones históricas propias acogió el 

federalismo alemán, consistente en que el Derecho Federal priva sobre el local, no 

sólo ha sido rechazado por la doctrina y por el Derecho Comparado, sino que plantea 

la duda de si un sistema que de ese modo deJa a merced del centro del Derecho de 

las reglones, merece en verdad el nombre de Federal. 

Por la Igualdad de los dos órdenes sobre la que reposa el 

sistema, con su consecuencia Inevitable de poslbllldad de conflictos entre los dos, no 

debe entenderse en el sentido de que en la realidad subyacente llamada "Nación" se 

fracciona en las Entidades federativas. El sistema Federal no es sino una forma de 
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gobierno, una técnica para organizar a los poderes públicos, asl tome en cuenta para 

hacerlo circunstancias regionales. 

La Federación, se¡ún acabamos de advertirlo, representa ante 

todo una forma de gobierno que, al conslsdr sustancialmente en una distribución de 

competencias, cubre por Igual con su nombre el perlmetro central y Jos locales. (25
) 

Los órganos centrales, frecuentemente llamados generales, no 

son simplemente dtulares de la porción de facultades substraldas a los Estados, sino 

que, además suelen ser representantes del todo llamado Nación. 

Cuantas veces aflore la exclusiva o Jntrlnsecamente nacional, con 

la un!dad que lo caracteriza, queda excluida automádcamente Ja medida en la 

competencia, que está en el meollo del Federalismo. Los órganos centrales asumen 

Ja representación de lo naclonal, no en ejercicio de racultades limitadas por la de los 

Estados Integrantes de la Federación, si no por encima de éstos, de otro modo la 

realidad llamada "Nación" quedarla subordinada a o que no es ni debe ser sino fom1a 

de eoblemo. 

En las relaclones Internacionales de un Estado consdtuldo 

lnterlonnente en Federal, es donde tienen relevante apllcaclón las Ideas expuestas. 

Como en el ámbito Internacional no se proyecta el fraccionamiento Interno del 

Es1.1do Federal, las facultades que en ese orden otorga la Constitución al gobierno 

central no cabe entenderlas en relación con Jos P.stados miembros, sino como 

personerla que la Nación, en la plenitud de su unidad, confiere a determinados 

25 
Kelsen llama. "Federación" a la comunidad parcial constituida por el orden 

jurídico central (teoría p.tg. 3341. En lo que coincide con e.l léxico de nuestra 
Constitución. lnsintimos, sin embargo, en QUI! es impropio aplicnr a uncl p.1rtr. 
(orden central) el tl§rrnino. que originaric1.mente denota una forma dr. gobierno 
comprensiva. Por igual del orden central y del regional. 
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ór¡anos. De aqul que los compromisos lntemaclonales contrafdos por los óreanos 

Idóneos no puedan subordlnane, en cuanto a su validez, a la distribución lntema de 

competencias y de zonas que erl¡e más de la predominancia del dertCho de pntes 

sobre el lntemo. 

SI en la hipótesis precedente es el !efe del etecutlvo quien posee 

la personerfa de la Nación, podemos seft.ilar otro nso semelante en que un ór¡ano 

central asume la representación nacional. Se trata de la Suprema Cone de Justicia 

, cuando colocada por encima de las órbitas, central y local, dirime los conflictos 

Jurisdiccionales que se suscitan entre ellas. No es entonces la Suprema Corte un 

ór¡¡no del estado central ni de los estados particulares, sino de la comunidad total, 

y es, por ello, superior al estado central y a los estados partlculares. (26
) 

Una últlma referencia en relaclón con el territorio naclonal, 

cuya propiedad corresponde originariamente a la Nación, Sl!IÚn el Anlculo 27. 

Cuantas veces en ese partlcular se menciona a la nación, su representación Incumbe 

al gobierno federal, no en eferclclo de facultades coextensas, que presuponen la 

paridad propia del sistema federal, sino en virtud de las facultades que exceden la 

finalidad de cualquier forma de gobierno. f 7) 

Es decir la Nación no solo a los Poderes Fed"ales como son el 

Legtslatlvo Elecudvo y Judlclal, 1.1mblén comprende y se encuentran lntearados los 

Estados miembros de la federación, estos dos ordenes jurtdlcos tanto el Federal como 

2' El artículo lC.J eu claro, en aus Cracciones IT y lIJ, confía a los 
tribunales de la federación la custodia del ojotem;i federal mediante el conocimiento 
de las controversias euscitadaa por la invasión de 11 la autoridad federal" en la 
esfera de los catados o de éstos en la de aquélla. 

27 En su teoría del catado Kelsen ha dicho: "El orden jurídico cent.ral forma, 
junto con los ordenea jurídicos locales que const.ituyen a las autoridadee jur!dicils 
locales, el orden jurídico total o nacional que constituye al estado o comunidad 
jurídica total 11 (Pag·. 320). 
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el Local Integra un orden jurfdlco cota! que conscltuye el Estado Federal como 

consecuencia de un sistema Federal. 

4.J DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS. 

Al examinar el pensamiento de Tocquevllle acerca del Estado 

Federal, expuse sus Ideas sobre la distribución de competencias en un sistema Federal. 

El Impacto mas fuerte en nuestros leglsladores, fue la descripción que este hiciera de 

la equlllbrada división de poderes en el estado democrático, en la que destacaba por 

su Imparcialidad y conocimiento de la Ley fundamental y el Poder Judicial. En efecto, 

al poner en manos de éste la salvaguarda de las lnstfcuclones democráticas, como 

máximo Interprete de la Carta Suprema, la democracia no solo resolvla el problema 

del equlllbrlo de poderes y el predominio de la Constitución Federal sobre las dem.is 

Leyes, sino que dicho Poder se convertfa en el supremo defensor de los Derechos 

Individuales, (libertades humanas) fundamentos mismos del sbtema Federal. 

El slscema según el cual la compecencla de origen pertenece a 

las Entidades Federativas, y la competencia delegada a la Federación, se basa en un 

hecho histórico: Al lndepend!zarse las colonias norteamericanas de Inglaterra, cada 

colonia era un Emdo soberano, y al constfculrse el Estado Federal, las Entidades 

particulares delegaron en la Federación un número determinado de competencias. 

El sistema concrarlo se da en Canadá, donde el país fue una 

unidad, el 29 de marzo de 1867, Inglaterra concedió autonomía a Canadá y 

reorganizó la estructura del dominio como un Estado Federal, donde la Federación 

posee la compecencla originarla y las Entidades Federativas, la competencia delegada. 

96 



En México, el Esudo Federal shvló para unir lo que esraba 

desuniendo, o sea, la situación en 1823 -varios estados declarados libres y soberanos

era similar a la del vecino del norte. 

Nuestro articulo 124 Constitucional expresa: "Las facultades 

que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios 

íederales se entienden reservadas a los Estados". 

Este articulo represenu la dinámica federal y nos soluciona el 

problema de la distribución de competencl3s. 

El articulo 12 4 nos hace comprender que el sistema adoptado 

en México respecto a las competencias es el norteamericano. Es decir, la 

competencia de origen corresponde a las Entidades Federativas, y la delegada a la 

Federación. 

De la anterior aflnnaclón se deriva el principio de que las 

autoridades federales sólo pueden realizar las atribuciones que la Constitución les 

senala, y que las demás facultades corresponden a los Estados miembros que actuarán 

de acuerdo con las Constituciones Locales. Se observa que únicamente la 

Constitución Federal puede hacer el reparto de competencias. 

Importante es senalar que el antecedente de nuemo articulo 

124 es el sistema norteamericano, pero que nosotros en 1856 le agregamos a este 

articulo la palabra "expresamente", la cual no existe en el precepto correlativo de los 

Estados Unidos de Norteamérica. Al decir el articulo 124: "Las facultades que no 

están expresamente ..... " separó los medios de un íln común a México y a 

Norteamérica. En los dos paises, paulatinamente se ha ampliado la esfera de 
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}70, 

competencia de la Federación; en México el procedimiento ha consistido en reformas 

constltuclonales, en Estados Unidos en las llamadas facultades explicitas". 

Tena Ramlrez enumera tres requisitos necesarios para que se 

pueda hacer uso de las facultades Implícitas: la existencia de una facultad expllclta 

que por ella sola sea Imposible ejercitarla, la relación entre el medio v el ftn entre una 

y en la otra, y el reconocimiento por el Congreso de la Unión de la necesidad de la 

facultad lmpllclta y el otorgamiento de esta facultad por el Congreso al poder que 

de ella necesite. (28
) 

Es claro senalar que las facultades lmplkltas son: "Las que el 

Poder Le¡¡lslatlvo puede concederse a si mismo o a cualqulera de los otros dos 

Poderes Federales como medio necesario para poder ejercitar alguna de las facultades 

explfcltas". 

La fracción XXX del anfculo 7J Constitucional dice: El 

Congreso tiene facultad "Para expedir todas las leyes que sean necesarias a efecto de 

hacer efectivas las faculudes anteriores y todas las otras concedidas por esu 

Constitución a los Poderes de la Unión." 

En primer lugar hay que notar que la fracción mencionada no 

autoriza facultades nuevas, sino facultades expllcatlvas, es decir, facultades que hagan 

efectivas las atribuciones consignadas en las 29 fracciones anteriores y otras funciones 

va expresadas en el código supremo. 

211 ·rena Ramfrez, R.- "Derecho constitucional Mexicano".- Edit. Porraa.- pp. 
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Lo que el Congreso puede reallzar, sell\Ín la fracción XXX, es 

vivificar las otras 29 fracciones, pero no puede crear ninguna facultad autónoma de 

las enunciadas. 

El Maestro Tena Ramlrez opina que, si el Jurista mexicano acude 

a las facultades lmpllcltas es con el objeto de Justificar en forma constitucional la 

existencia de clert.l ley para cuya expedición no tiene el Congreso facultad expresa. 
(29) 

Pensamos, sin embargo, que el Jurista no tiene porqué lustlHcar 

un procedimiento o una ley anrlconstltuclonal; el papel del jurista es defender la 

Constitución, en vez de buscar pretextos a las violaciones que sufra la Carta Magna. 

Expuesta la regla general de articulo 124, parece que la 

distribución de competencias es asunto fácil y claro. Todo lo contrario; es espinoso 

y de dificil manejo. 

Encontramos que la propia Constitución establece una serle de 

principios respecto al problema de la competencia en el Estado federal que se puede 

enunciar en la forma siguiente: 

1) Facultades atribuidas a la Federación. 2) Facultades 
atribuidas a las Entidades Federativas. 3) Facultades prohibidas 
a la Federación. 4) Facultades prohibidas a las Entidades 
Federativas (hasta aqui la clasmcaclón está inspirada en Bryce). 
(3°) 5) Facultades coincidentes. 6) Facultades coexistentes. 

:l!.I Tena Ramlrez, F.• "Derecho ...... - pp. 110. 

JO Hryce, Jaime.- "La República Norteamedcana" .- Tomo 11.- (La h;spafia 
Modt!rn.1, traducción de Adolto Buylla y AdoJto Posad<J.). - Madrid, F:spilñn.- pp. 113-
115. 
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7) Facultades de Auxlllo. 8) Facultades que emanan de la 
Jurisprudencia, ya sea reformando o adicionando la anterior 
claslHcaclón. 

Analicemos con algún detalle las reglas asentadas: 

1 ) La primera regla: Las facultades atribuidas a la Federación, 

lo que ésta puede realizar, se encuentrao enunciadas de dos diversas maneras: A) En 

forma expresa: las atribuciones que se consignan en el articulo 73; y 8) Las 

prohibiciones que tienen las Entidades Federativas: Articulas 1 1 7 y 1 18. 

2) La segunda regla: Facultades atribuidas a las Entidades 

Federativas. De acuerdo con el articulo 124 todo lo que no le corresponde a la 

Federación es facultad de las Entidades Federativas, salvo las prohibiciones que la 

misma Constitución establece para los Estados miembros. 

Sin embargo, la Constitución le atribuye a los Estados 

facultades que tienen mas la naturaleza de obligaciones, en dos formas 1) Expresa: se 

senala que los estados deben expedir alguna ley o algún acto; por ejemplo: el segundo 

párrafo del articulo 5° que dice, "La ley determinará en cada Estado cuáles son las 

profesiones que necesitan titulo para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse 

para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo"; y el articulo 27, fracción 

XVII, párrafo tercero que dice: "Las leyes locales organizarán el patrimonio de 

famllla; detem1lnando los bienes que deben constltulrlo, sobre la base de que será 

Inalienable y no estará sujeto a embargo, ni a gravamen ninguno"; y 11) Aunque no 

se les da la facultad expresamente, ésta se presupone en la propia Constitución; por 

ejemplo: Darse su Constitución (articulo 41 ). 
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3) la tercera regla: Facultades prohibidas a la Federación. Se 

puede pensar que resulta superfluo que la Constitución le niegue expresamente una 

facultad a la Federación si con el sólo hecho de no otorgár5ela se la está negando; sin 

embargo, se consigna esta norma en beneficio de la claridad y porque se considera 

tal prohibición de singular Importancia. Asf, el Artículo 131 primer párrafo dice: 

Es la facultad privativa de la Federación gravar las mercancfas que se Importen o 

exporten, o que pasen de tránsito por el territorio nacional, asf como reglamentar en 

todo tiempo y aun prohibir, por motivos de seguridad o de policla, la circulación en 

el Interior de la República de toda clase de efectos,· cualquiera que sea su 

procedencia;. 

La cuarta Regla: Facul1ades prohibidas a l~s Entidades 

Federativas. Estas prohibiciones pueden ser de dos clases: las absolutas y las relativas. 

Prohibiciones relativas son los actos que en principio están 

prohibidos a los Estados miembros, pero que con autorización del Congreso Federal 

si los pueden realizar. 

Prohibiciones absolutas son los actos que Jamás pueden realizar 

las Entidades Federativas. 

El artfculo 1 17 establece las prohibiciones absolutas. Su 

encabezado dice: "Los estados no pueden en ningún caso ..... " 

El artfculo 1 18 establece las prohibiciones relativas. Su 

encabezado dice: "(los estados) Tampoco pueden, sin consentimiento del Congreso 

de la Unión ..... " 
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5) la quinta regla: Facultades coincidentes: Son aquéllas que 

tanto la Federación como las Entidades Federativas pueden realizar por disposición 

constlwclonal. Y están establecidas en dos fonnas: 1) Una amplia y 11) Una 

restringida. 

La facultad colricldente se se"ala en la Constitución en forma 

amplia cuando no se faculta a la Federación o a las Entidades Federativas a expedir 

las bases o un cierto criterio de división; por eJemplo: El penúltimo párrafo del 

articulo 18 Indica que "La Federación y los gobiernos de los estados establecerán 

Instituciones especiales para el tratamiento de menores Infractores". 

La facultad se otorga en forma mtringida cuando se conllere 

tanto a la Federación como a las Entidades Federativas a expedir las bases o un cierto 

criterio de división de eua facultad, podemos citar como ejemplo: el articulo Jº que 

dice: "Todo Individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado Federación, 

Estados y Municipios· Impartirá educación ......... .'', pero en la fracción VIII se 

establece: "El Congreso de la Unión, con el fln de unificar y coordinar la educación 

en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función 

socfal educativa entre la federación y los Estados y también los Municipios ..... ", tesis 

que se reitera en el articulo 73, fracción XXV. 

6) La sexta regla: Las facultades coexistentes son aquéllas que 

una parte de la misma facultad compete a la Federación y la otra a las Entidades 

Federativas; por eJemplo: el articulo 73, fracción XVI le otorga al Congreso General 

faculcad para leJfslar sobre salubridad general y según la fracción XVII respecto a las 

vfas generales de comunicación, es decir, que la salubridad local y las vfas locales de 

comunicación son competencia de las legislaturas de las Entidades Federativas. 
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7) La séptima regla: Las facultades de auxilio son aquéllas en 

que una autoridad ayuda o auxilia a otra por disposición constitucional. Por elemplo: 

El articulo 122 dice: l.os Poderes de la Unión tienen el deber de proteger a los 

Estados contra toda Invasión o violencia exterior. En cada caso de sublevación o 

trastorno Interior, les prestarán Igual protección, siempre que sean excitados por la 

leglslatura del Estado o por su Ejecutivo, si aquélla no estuviere reunida. Este 

precepto se puede llevar a efecto en el caso en que por ejemplo: La Secretarla de 

la Defensa Nacional este auxlllando a un Gobernador de algún Estado de la República 

Mexicana. 

Herrera y Lasso excluye enunciar esta regla de la división de 

competencias porque en su opinión no altera la distribución de las mismas. e 1) 

Las reglas enunciadas pueden sufrir modificaciones a través de 

la Jurisprudencia, ya que ella puede modtncar el sentido de la disposición 

constitucional; por ejemplo: Respecto a las facultades tributarlas, si aplicamos el 

articulo 12 4 diremos que la Federación sólo puede Imponer contribuciones en los 

aspectos que la propia Constlcuclón lo autoriza. 

Sin embargo, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia 

acepta que el campo restante, desde el punto de vista tributarlo, es coincidente; o 

sea, que tanto la Federación como las Entldade• Federativas son competentes para 

establecer las restantes contribuciones. 

Ahora, debemos examinar las llamadas facultades concurrentes, 

porque respecto a ellas existe verdadera confusión tanto doctrinal como 

11 Herrera La seo, Manu~l. - "Estudioa Consti tucionil les 11 •• Segunda Seri~, Edit. 
Jus, S. A.- México, 1964.- pp. 229. 
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jurisprudencia!. (32
) 

Las faculudes concurrentes son aquéllas que no están 

exclusivamente atribuidas a Ll Federación, ni prohibidas a los Esudos y cuando la 

primera no actúa, las Entidades Federativas pueden realizarlas; pero si la Federación 

legisla sobre esas materias, deroga la le¡lslaclón local al respecto. 

El argUmento para justlHcar la existencia de las facultades 

concurrentes estriba en que las Entidades Federativas no pueden estar esperando a 

que la Federación Intervenga para satisfacer las necesidades. 

El artlculo 72 de la Constitución de la República Federal 

Alemana acepta esta Idea de las facultades concurrentes y dice: "1. En el terreno de 

la le¡¡lslaclón concurrente, Jos paises tienen la facultad legislativa tanto tiempo y en 

Ja medida en que la Federación no haga uso de su derecho a legislar", y es en este 

mismo articulo en que senalan las bases para que la Federación legisle en fonna 

concurrente, siendo el articulo 7 4 el que las precisa. 

La India y Malasia, para dividir las competencias, siguen el 

sistema de tres listas¡ la de la Federación, de las Entidades Federativas, y la de 

facultades concurrentes. 

Mario de la Cueva anrmaba que en México no existen las 

facultades concurrentes y basa su aseveración en los articules 16, 40, 41 y l 03 

Constitucionales. 

12 F.:ntre otros incurre en esta confusión, Francisco Rümfrez Fonseca, Manual 
de Derecho Constitucional.- Editorldl Porrúa.- Móxico, 19G7.- pp. 110. Amprlro en 
revisión en informe ,rendido il la Suprema C:orte de ,Justicia de la Naci6n por el 
presidente al terminar el afio de J9fi9.- Anligua Imprenta de Mungu!a, s. A.- Mé.xico, 
1969.- pp. 197-198. 
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El artlculo 16, dice que: "Nadie puede ser molestado, en su 

per:iona, famllla, domlcillo, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento 

escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 

procedimiento ..... " El distinguido tratadista sellalaba que los particulares tenemos el 

derecho de conocer qué autoridades pueden regir nuestro comportamiento y estas 

autoridades sólo pueden ser las que están autorizadas por la ley fundamental para tal 

efecto. 

El articulo 40, que ya hemos citado, Indica que la acción de las 

Entidades Federativas está limitada a su régimen Interior y no en la esfera Nacional. 

El articulo 41, al que también nos hemos referido, autoriza a 

los funcionarios locales a realizar detennlnados accos de acuerdo con su Constitución, 

la que tiene que concordar con la general de la República, y las materias no 

consignadas en los códigos supremos locales, son asuntos sobre los cuales las 

autoridades locales son Incompetentes. 

El articulo l 03 sellala la procedencia del Juicio de Amparo 

cuando la Autoridad Local o Federal actúa en exceso de su competencia. 

El pensamiento de Mario de la Cueva sobre la existencia de 

facultades concurrentes en México, me parece acertado, y por canco, al no existir 

estas facultades en nuestro orden jurldlco, nunca el derecho Federal quiebra al Local, 

como acontece en otras naciones. En México, este problema se resuelve Indagando 

qué autoridad es competente para actuar. (31
) 

JJ En 198J se reformó el artrculo 4 para introducir rll Derecho •'l la protección 
tfo la salud y en él se estilblccc fo. ''Concurrencia" en este aspeclo de la federación 
y de las entidades federativan. 
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Mathews agregó a las cinco reglas de Bryce, una m.ls: Los actos 

prohibidos a la Federación y a las Entidades Federativas. Entre estas máximas 

prohibiciones se encuentran los principios que sostienen todo el orden Jurldlco y que 

son Inseparables de la dignidad humana, como el principio de Ja Soberanla del Pueblo 

y de los Derechos Humanos. 

La Importancia que tiene la repartición de competencias es 

grande pues si a un Individuo lo lesiona en sus Intereses una autoridad Incompetente 

tiene el Juicio de Amparo para protegerse, por la actuación lnconstltuclonal de la 

Federación o viceversa, existe un proceso denominad:> de lltlglo constltuclonal, cuyo 

objeto es amplio y dentro del cual cabe el conftlcto de competencia: Federación

Estados o Estados-Federación. 

El articulo 1 OS dice: "La Suprema Corte de Justicia de Ja 

Nación conocerá, en los términos que senale la ley reglamentarla, de los asuntos 

siguientes: 

1.- De las controversias constltuclonales que, con excepción de 
las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre: a) La Federación y un 
Estado o el Dlstrlco Federal; b) La Federación y un municipio; c) El Poder Ejecutivo 
y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en su caso, 
la Comisión Permanente, sean como órganos íederales o del Distrito Federal; d) Un 
Estado y otro; e) Un Estado y el Distrito Federal; f) El Distrito Federal y un 
municipio; g) Dos municipios de diversos Estados; h) Dos Poderes de un mismo 
Estado, sobre la constltuclonalldad de sus actos o disposiciones generales; 1) Un 
Estado y uno de sus municipios, sobre la constlcuclonalldad de sus actos o 
disposiciones generales; y k) Dos órganos de gobierno de Distrito Federal, sobre la 
constltuclonalldad de sus actos o disposiciones generales. 

Siempre que las controversias versen sobre disposiciones 
generales de los Estados o de los municipio Impugnadas por la Federación, de los 
municipios Impugnadas por los Estado, o en los casos a que se refieren los Incisos e), 
h) Y k) anteriores, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia las declare 
lnválldas, dicha resolución tendrá erectos generales cuando hubiera sido aprobada por 
una mayorta de por lo menos ocho votos. 

106 



En Jos demás casos, las resoluciones de Ja Suprema Cotte de 
Justicia tendrán efectos únicamente respecto de las partes en Ja controversia. 

U.· De las acciones de lnconstltuclonalldad que tengan por 
obfeto plancear la posible contradicción entre una nonna de carácter general y esta 
Constitución, con excepción de las que se relleren a la materia electoral. · 

Las acciones de Jnconstltuclonalldad podrán efercltarse, dentro 
de los treinta dlas naturales sl11Ulentes a la fecha de publicación de Ja norma, por: a) 
El equivalente al treinta y tres por ciento de la Cámara de Diputados del Congreso 
de Ja Unión, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el 
Congreso de la Unión; b) El equivalente al treinta y tres por ciento de Jos Integrantes 
del Senado, en contra de las leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el 
Congreso de la Unión o de tratados Internacionales celebrados por el Estado 
Mexicano; c) El Procurador General de la República, en contra de las leyes de 
carácter federal, estatal y del Distrito Federal, asi como de tratados lntemaclonales 
celebrados por el Estado Mexicano; d) El equivalente al treinta y tres por ciento de 
los Integrantes de al11Uno de Jos órganos legislativos estatales, en contra de las leyes 
expedidas por el propio órgano; y e) El equivalente al treinta y tres por ciento de Jos 
Integrantes de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en contra de leyes 
expedidas por la propia Asamblea. 

Las resoluclones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán 
declarar la Invalidez de las nomias Impugnadas, siempre que fueren aprobadas por 
una mayoria de cuando menos ocho votos. 

llJ De ollclo o a petición fundada del correspondiente Tribunal 
Unitario de Circuito o del Procurador de Ja República, podrá conocer de Jos recursos 
de apelación en contra de sentencias de Jueces de Distrito dictadas en aquellos 
procesos en que la Federación sea parte y que por su Interés y trascendencia asi lo 
ameriten. 

La declaración de Invalidez de las resoluclones a que se relleren 
las fracciones 1 y JI de este artlculo no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia 
penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de 
esta materia. 

En caso de Incumplimiento de las resoluciones a que se refieren 
las fracciones 1 y JI de este articulo se aplicarán, en lo conducente, Jos procedimientos 
establecidos en Jos dos primeros p.1rrafos de la fracción XVI del attlculo J 07 de esta 
Constitución. 
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El mencionado artfcufo nos sugiere las siguientes Ideas: 1) No 

hay duda que dentro de sus poswlados encuadra la hipótesis de controversia de 

competencia entre la Federación y los Estados y viceversa. 2) El órgano encargado 

de solucionar la controversia es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual en 

estos supuestos no es órgano de la federación, ni de las Entidades Federativas sino de 

la totalidad llamada Estado Federal. 3) No se trata de Intereses lndfvlduales 

lesionados, sino Intereses de la Federación o de los miembros federados, 4) la 

finalidad que persigue el proceso de lltlglo constltuclonal es preservar el cumpllmlento 

de la Constitución, que la voluntad del pueblo, que fue quien dividió las 

competencias, se cumpla. 

El cumpllmlento del principio de repartición de comperenclas 

garantiza la existencia del sistema federal si bien la Federación ha absorbido, a través 

de reformas constltuclonales, competencias orlglnalmente otorgadas a los Estados 

miembros. 

4.4 LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS EN LA LEGISLACIÓN 

FEDERAL COMÚN. 

Ahora, nos corresponde examinar la participación de los Estados 

miembros en la formación de la voluntad Federal. Dicha participación puede ser 

Indirecta o directa. 

la primera se canaliza a rravés de una Cámara, llamada Senado, 

en donde las Entidades Federativas están representadas como tales y que participó en 

la función leglslarlva al lado de una amara de Diputados o de Representantes, que 

representa a la población en general, Independientemente de la división en Estados. 

El origen, el slgntncado y la actuación de las dos cámaras, o sea, el blcamarlsmo que 
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nuestra Constlruclón consagra como parte del sistema federal, pueden ser materia de 

otro trabajo dedicado especialmente a las cámaras de nuestro país. 

Me basta anrmar por ahora que la existencia del Senado como 

colegislador común no es signo especmco del Esrado Federal. En mi concepto Jos 

elementos absolutamente necesarios del sistema federal son tres: Una zona de 

materias retenidas por los Estados miembros (en la que opera la autonomla 

constitucional}, una zona de facultades delegadas en los Poderes centrales y un 

· sistema que garantice a Jos Estados miembros, la conservación del anterior status. NI 

el primero ni el tercero de esos elementos se afectan en nada por Ja no Intervención 

de los estados en Ja legislación federal ordinaria: no el primero, porque el maneto de 

sus propias facultades por parte del legislativo central jamás podrá menoscabar Ja 

existencia y las competencias de las Entidades Federativas, cuya fuente está en la 

Constitución y por ello se mantienen Inmunes a la potestad del órgano legislativo 

constituido, poco Importa que éste se Integre o no por representantes de Jos Estados: 

ni afecta tampoco al tercer elemen10, ya que, como vamos a verlo, la garantla del 

status federal no requiere forzosamente la existencia del Senado. 

El ejemplo de Ja Constlruclón norteamericana, al lnstllulr al 

Senado Federal y prohibir en su articulo V que se prive a Jos Estados sin su 

consentimiento de Ja Igualdad de votos en el mismo, ha Inducido a considerar a dicha 

cámara como elemento especmco del Estado Federal. Pero Ja ló¡¡lca estricta nos 

llevarla a la concluslón contraria, ya que si se admite que el respeto a Ja autonomla 

local excluye cualquier Intromisión en ella de los Poderes centrales, del mismo modo 

habrla que evitar toda Interferencia de Jos Estados como tales en Ja legislación 

Federal. Esta Interferencia a través del Senado puede fustmcarse histórica, polldca 

y aún socialmente, pero nunca al grado de convertirla en signo especJnco del Estado 

Federal. 
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En cambio la participación directa de las Emldades Federativas, 

en la fonnaclón de la voluntad federal si es elemento Inexcusable del sistema federal 

de que tratamos. 

Entiéndase por participación dlrecia la que en forma más o 

menos amplia tienen los Esiados miembros en la tarea de revisar la Consrlruclón 

Federal de la República. 

Esta participación garantiza la perslsrencla del status federal, es 

decir, asegura por lo que roca a los Estados miembros su existencia y sus 

competencias en virtud de que precisa y exclusivamente al revisar la Constlwcfón se 

puede alterar ese status. SI la refonna en tal sentido pudiera realizarse sin la 

participación de los Estados, la autonomla de esios quedarla a merced de quien 

wvlera competencia para llevar a cabo la reforma, sea quien fuere. 

Se ha dicho que si en una Constitución de cipo federal se otorga 

la facultad de revisarla a un cons1lwyen1e especial o la revisión se pudiera hacer por 

medio de referéndum, la fonna federal sobrevlvlrla a pesar de quedar excluida la 

participación de los Estados miembros. (34
) No podemos aceptarlo. En la creación 

de la Constitución Federal tlplca, como es la norteamericana, los Estados antes 

Independientes se despoJaron realmente de ciertas facultades para trasladarlas a los 

órganos centrales; pero conservaron en su patrimonio las no enajenadas con el 

propósito de ejercitarlas por si mismo, si se quiere, desprenderse de ellas en lo futuro, 

pero siempre en virtud de un acto de propia y libre disposición. Transferir al !ltular 

que se quiera, asl sea el pueblo, la potestad de mermar o aniquilar la personalidad de 

los Estados serla contrario a lo que, de mero aniecedente histórico, se ha convertido 

14 Asi lo sostiene Gaxiola en apoyo de su tesis de que la particip<ici6n 
directa no es signo especifico del estildo federal (op. cit. pp. 66). 
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en la razón de ser del sistema. Y no se diga que la voluntad de los Estados se 

manlResta en el hecho de enajenarla, en entregarla mediante una prtmera refonna, 

en la que ellos partlclparlan, a un titular que después podrfa refonnarla a su antojo 

sin el concurso de los Estados. Precisamente lo que no pueden hacer los Estados, si 

tratan de conservar el sistema federal, es desprenderse de su facultad de Intervenir 

en las revisiones constltuclonales, por lo menos en aquéllas que afecten a su existencia 

y a stis competencias. Poco Importa que el constituyente ad hoc o el referéndum no 

toquen a los Estados; el sólo hecho de que puedan hacerto sin la Intervención de 

éstos, quebrarla fundamentalmente el sistema. 

Lo dicho de la Constitución norteamericana vale para todas las 

que, como la nuestra, han adoptado el procedimiento de facultades retenidas por 

los Estados. Y si bien es cierto según lo anticipamos, que el sistema federal se ha 

desvinculado de sus orlg~nes históricos para convertirse en mera técnica 

constltuclonal, sin embargo hay ciertos elementos que, aunque nacidos de la 

experiencia, fueron y siguen siendo elementos conceptuales, Integrantes lóglcos de 

la deHnlclón. Entre ellos cuenta la voluntad lnallenable de los Estados de seguir 

siendo Estados. 

Nuestra Constitución provee en su articulo 135 a la 

participación de los Estados en las refonnas consrlruclonales al requerir su aprobación 

por la mayorta de las leglslaruras. El hecho de que el precepto haga lnrervenlr, 

además, a las dos Cámaras de la Unión, de las cuales en la de Senadores esrán 

representados los Estados, no slgnlHca sino un fonaleclmlento de la participación de 

las Entidades. SI el Senado no exlsrlera o no romara parte en las refonnas, de todas 

maneras la Intervención de las leglslaruras dejarla a salvo el principio. De donde se 

Ingiere que la participación directa (signo especifico de Estado Federal por cuanro 

garanrlza la perslsrencla del status en favor de las Enlldades), no requiere de la 
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existencia de la Cámara alta pues le basta con la participación de las legislaturas. 

Como anterlonnente hemos visto, es un elemento esenclal en todo Estado Federal 

que todos sus Estados miembros tengan una participación en la legislación común y 

asf, cada Estado miembro en lo partlcular, pueda tomar decisiones con respe¿to a 

toda la Federación en lo ¡¡eneral. 
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Capitulo V 

LA LUCHA EN MEXICO POR EL ESTADO FEDERAL 

5.1 Descentralización. 

A) Teorla Constitucional Federal y Local. 

8) Constitucionalismo Originario. 

C) Constltuclonalismo Reflejo. 

D) Conciencia Histórica y Conciencia Critica. 

El Federalismo Tradicional y Neofederallsmo. 

F) Limites del Centralismo. 

G) Limites del Federallsmo. 

H) Localismo y Reglonallsmo. 

1) Federalismo y Municlpallsmo. 

5.2 Descentrallzaclón hacia la sociedad. 

A) Concertación en Materia de Desarrollo Socia!. 

B) Desregulaclón. 

C) Concesiones para la Pres1.1clón de Servicios y 

explotación de Recursos 

D) Deslncorporaclón de las Entidades Paraestatales. 

E) Descentralización de la Banca Múltiple. 

5.3 Desconcentraclón Administrativa. 

S.4 Desarrollo Económico, Polftlco y Social de los Estados. 
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A) Ampllaclón de las Bases para el Desarrollo Territorial. 

8) Desarrollo Urbano. 

C) Incentivos 

D) Derrama Crediticia. 

E) lnfraestnicwra Carretera. 

F) Centros Industriales. 

G) Centros Turistlcos. 

H) Corredores Económicos Y Agrolndustriales. 

5.5 Federalismo Educativo. 

5.6 Polftlca de Redistribución Demográfica. 

5. 7 Modernización del Federallsmo Flscal. 

5.8 Planlftcaclón Democrática, y Reforma Electoral. 

A) Derechos Polltlcos y Sistemas de Representación. 

8) Sistemas de Partidos Polltlcos. 

C) Organización Electoral y Procedimientos. 

D) Callftcaclón Electoral. 

5.1 DESCENTRALIZACIÓN 

A) Teoria Constitucional Federal y Local. 

A pesar que en el constltuclonallsmo moderno es común la 

presencia del sistema federal, la teoria de la Constitución se ha venido desarrollando, 
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en todo el mundo, en tomo a la organización del Estado central o, en su caso, del 

Federal. Ha prevalecido la visión furtdlca del gran Estado y se ha dejado a un 

segundo ténnlno la perspectiva de la Entidad asociada a través de la Federación. 

La teorla constltuclonal moderna acalle al consumo de 

Instituciones que configuran el fenómeno polltlco Nacional, en franca preterición del 

fenómeno polltlco Local. Esta es una sensible laguna de la teorla de la Constitución, 

habida cuenta de que la práctica nonnatlva local merece también un encuadramiento 

teórico, toda vez que ha dado lugar al surgimiento de un nuevo modelo, de una 

nueva concepción globalizadora, de Instituciones de Derecho Público. 

El Federalismo ha sido visto como una técnica de eferclclo del 

Poder, o cuando más como una fonna de su organización. Ampliamente estudiado 

el fenómeno furldico polltlco ha pmldo de su concepción moderna en el 

constltuclonalismo norteamericano, el sistema federal es adem~s parte de la Teoría 

de la Constitución sin que, por lo mismo, quienes se han ocupado de ese fundamental 

tema de Ja cultura jurfdica contemporánea, hayan reparado que donde existe 

organización federal, el constitucionalismo local es fuente de una nueva teorla 

constlnrclonal. 

Los lineamientos generales de una teorla de la Constitución 

Local tienen que partir de la Entidad Federativa como base de estudio, y no de la 

unidad federal. Cuando se examina el fenómeno de la organización del poder desde 

la perspectiva de la organización local, los Poderes Federales aparecen como una 

Entidad Supraordlnada. El camino es de no poca monta, supuesto que en el primero 

de los casos los Poderes Locales son considerados apenas como un elemento más de 

la vida Nacional, mientras que el segundo de los casos, esto es desde la perspectiva 

es!Jtal, los Poderes Nacionales son emendldos como la fuente de la que dimana la 
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organización misma. 

Ahora blen,el Poder Federal, debe de ser único en si, que es la 

unidad del orden Jurfdlco plasmado en la Constitución, y se divide en dos campos, 

se descentraliza, se descompone en dos órdenes, dele¡ados de Igual Jerarqufa, el 

Federal y el de las Enddades Federativas. El Poder no se encuentra únicamente en el 

centro, sino también en las provincias, las que tienen facultad de decisión polftlca en 

la esfera de su competencia. 

La dualidad de los reglmenes constltuclonales, Nacional y 

Estatal, sólo ha sido entrevista a partir del nivel Nacional. Es oportuno plantear la 

conveniencia de una elaboración teórica cuya perspecrlva primaria está constlrulda 

por el horlzonre Local. Ya no se rrata de ver el llano desde la monuna, sino de 

contemplar la elevación desde la planicie. Podrá decirse que es un mero rerruécano 

caprichoso, pero también podrá demostrarse que se trata de una auréntlca realldad 

Jurldlco·pollrlca. 

8) Consrltuclonallsmo Originarlo. 

En el Estado Federal moderno es poslble dlsilngulr al 

constltuclonallsmoorlglnarlo, que corresponde a la organización federal, del derivado 

o reHeJo que corresponde a la organización estatal. 

El Constltuclonalismo originarlo senala limites y poslbllldades 

para la Federación y para las Enrldades Federarlvas, en tanto que el 

constltuclonallsmo derivado o reHeJo solamente se acoge a esos lfmltes y poslbllldades 

elevando su propio perfil. 
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El constltuclonallsmo originarlo es la suma de disposiciones 

normativas que establecen facultades y limitaciones para el Estado Federal y para las 

Entidades Federativas. Ese constlcuclonallsmo originario está Integrado por la suma 

de las decisiones que organizan y definen el funcionamiento del Estado Nacional. El 

Poder, contemplado desde un perspectiva global, es encuadrado por la Constitución 

de origen de una manera totalizadora. Comprende sus diversas manifestaciones: la 

forma como se Integran sus órganos equillbrándose y controlándose reclprocamente; 

los diversos factores que Influyen en su ejercicio, a partir de la consideración de Jos 

faccores c¡ue Influyen en la vida del Estado, como son el pluralismo, las garantlas 

constltuclonales y el propio Federalismo. 

El constltuclonallsmo originarlo es el que ha sido objeto de 

sistematización por los diferentes teóricos de Ja Constitución. Se ha visto, en ese 

horizonte, cómo funciona el poder constituyente y cómo actúa y dentro de qué 

limites el poder revisor de la Constitución; se ha visto la Integración, organización y 

funcionamiento de los poderes constituidos; se han visto los diversos controles, 

horizontales y verticales que se proyectan sobre la esfera del Poder; se han visto en 

fin, los conceptos normativos del supuesto básico del Estado que es la soberanla 

popular. Pero todo, absolutamente todo lo anterior, se ha analizado de manera 

exclusiva referida al Estado Nacional y su marco normativo propio que es la 

Constitución Federal de la República. 

C) Constliuclonallsmo ReRejo. 

Derivado del marco constltuclonal General se ha forjado, en los 

Estados organizados federatlvamente, un constitucionalismo reflejo que se mueve 

dentro de los m!rgenes más anchos o mas estrechos que el constitucionalismo 

originarlo le permite. Sin embargo, este conslltuclonallsmo reRejo tiende, 
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paulatinamente, a generar modalidades también orlglnales en lo que se refiere a la 

concepción, or¡anlzación y funcionamiento del poder. 

Asl mientras que para el Estado Federal la Entidad Federativa 

es un componente fundamental, para el Estado Federado el componente más 

Importante es el Municipio. Por otro lado en la Entidad Federativa no se aprecia una 

triple separación de los órganos del poder, sino la presencia de seis órganos distintos 

del poder, a saber: a) Los Poderes Ejecutivo, Federal y Local; b) Los Poderes 

Legislativos, Federal y Local, y e) Los Poderes Judlclales, Federal y Local. Puede 

verse por lo mismo, que en el ~mblto del constltuclonallsmo originarlo solamente se 

tiene que plantear la coexistencia y llmltaclón reciproca de seis órganos del poder. 

Esta complejidad organizativa es un elemento diferenciador fundamental entre el 

Estado Federal y el Estado Federado. 

Pero hay otros aspectos mas. Qulu los mas slgnlRcatlvos sean 

la existencia de un Poder Constituyente subordinado y de una soberanfa !Imitada. 

Por fo que se refiere al Poder Constituyente subordinado, es 

evidente que la comunidad local tiene facultades de organización que ejerce con 

llbertad pero dentro de los limites que le pennften fas decisiones polftlcas adoptadas 

por el Poder Constituyente originario. la subordinación, pues, se traduce en fa 

potestad de actuar dentro de lo limites y conforme a fas posibilidades planteada por 

el conniruyente nacional. 

Los limites del Poder Revisor de la Constitución Local tJmblén 

son distintos de aquéllos que resultan aplfcables al Poder Revisor Federal. En este 

último caso hay ffmltes, explfcltos e lmplfcltos, en tanto que en el primer caso todos 

los limites son explfcftos: sólo se puede hacer Jo que expresamente esci permitido o 
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lo que expresamente no fue prohibido, se tiene, por lo mismo, una visión distinta de 

las facultades del poder revisor de la Constitución, según el nlvel Federal o Estatal 

que se contemple. 

Por lo que se refiere al concepto de Soberanla, cuyo depositario 

es el Pueblo, también es posible establecer la disección entre una soberanla 

omnlmoda, secundaria o !Imitada cuando se ejercen atribuciones de carácter estatal. 

En el Estado Federal, hay por lo mismo, una dualidad de soberanfas que coinciden 

en tiempo y lugar: El pueblo tiene la suprema potestad de organizarse de una manera 

Incondicionada cuando se trata de ámbito federal y de una manera condicionada 

cuando se trata de ámbito estatal. 

las concepciones tradlclonales sobre el concepto de soberanla 

popular parecen, en su mayoria, acunadas para el Estado Unitario. El Estado 

Federal, como se acaba de mencionar, merece, sin embargo, un anállsls propio por 

lo que se refiere a este fundamental tema de la teorla constitucional. 

D) Conciencia Histórica y Conciencia Critica. 

Para comprender los lfmltes del constltuclonallsmo local es 

necesario también desentranar los elementos constitutivos de la conciencia histórica 

de los Estados Federales y Federados, y la conciencia critica que acampana a su 

quehacer contemporáneo. 

Históricamente los Estados Federados propenden a la repetición 

mecánica de clisés que se van elaborando en el transcurso del tiempo, y que acaban 

de ser aceptados por verdades Inmutables a la conciencia histórica o se traduce en 

la abnegación total o se proyecta en la Inconformidad sistemática. 
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Ambos extremos parecen nocivos en tanto que lleven a la 

ocultación de ser propio a la negación de ser afeno, La conciencia histórica es el 

producto de pautas y conductas reiteradas que no siempre se traducen en 

Instituciones Innovadoras. De ahl que el principal obs~culo para el desarrollo de la 

creación lnscltuclonal de los estados federados sea la rutina que acompal'la la 

repetición continua, monótona, simplista, fácil, de los esquemas organizativos 

Impuestos, o sugeridos por el Estado Federal. 

La conciencia critica, por el contrario, es la suma de elementos 

que perfllan a un Estado Federado Moderno, capaz de Imaginar, Innovar y aún 

revolucionar dentro de los márgenes que le ofrece el constltuclonallsmo federal. la 

conciencia critica de las Entidades federativas llene que Ir acompaftada por una 

conciencia critica de la Federación misma. Las primeras concibiendo nuevas 

poslbllidades dentro de vleJos márgenes y las segundas ensanchando esos márgenes. 

la vida del Estado democrático, republicano y federal se traduce, precisamente, en 

una capacidad transformadora que tiene su punto de arranque en el equilibrio de la 

conciencia histórica que Impone continuidad y de la conciencia critica que opone 

modernidad. 

E) Federalismo Tradicional y Neofederallsmo. 

En sus orlgenes el Federalismo fue un paliativo, primero de 

separatismo, luego de aislacionismo. La vigencia de los Intereses locales y su 

preeminencia por encima de los nacionales fortaleció, en los primeros tiempos del 

sistema federal, la necesidad de esa fo1111a de organización polftlca. La existencia de 

caciques resultó fundamental para la demanda de una organización de tipo federativo. 
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El Federalismo tradicional descansó, originalmente, en la suma 

de Intereses mas que en el total de convicciones. Incluyó, también, la dimensión 

terrltorlal del Estado y las limitaciones flsicas de la comunicación. Esto no quiere 

decir, desde luego, que el federalismo haya surgido entre nosotros al margen de la 

voluntad polltlca de organizamos confonne a una pauta de libertad. Quiere decir, 

tan sólo, que Junto a los factores polltlcos de la decisión convergieron los factores 

sociales y geográficos de la necesidad. El Federalismo tradicional mas que una 

organización po1esta1lva fue una organización necesaria. 

Por su palte el Neofederallsmo no obedeció a Ja existencia de 

fuerzas centrlpetas, oriundas de las Entidades Federativas, sino a fuerzas centrifugas 

de carácter nacional. El Neofederallsmo está siendo empujado por Ja decisión 

polltlca del Estado Federal, que propone a descentrallzarse como una medida raciona! 

de subsistencia, y se debe asimismo al surgimiento de numerosas fuerzas sociales 

económicas que buscan nuevos ámbitos para su expansión. Mientras que el 

Federalismo tradicional era producto de un tirón desde afuera, el Neofederallsmo es 

el resultado que se Impulsó desde adentro. La dinámica exterior ha sido substituida 

por la dinámica Interior. Al fenómeno separatista y alslaclonlsca ha seguido ahora el 

fenómeno expansionlsca. El Neofederallsmo es el resultado de una sociedad polltica 

y económica en crecimiento. La racionalldad del proceso se ha lnve1tldo; ya no se 

trata de preservar el poder caclqull, sino de ocupar espacios menos murados y mas 

prometedores. Las nuevas formas de comunicación están poslbllltando que este 

fenómeno se vaya acentuando dla a dla. 

F) limites del Centrallsmo. 

El poder central se ha visto acosado por Ja presencia Importante 

de grupos de presión y de Interés. ParadóJlcamente un Estado centrallzador tiende, 

en Ja vida politlca moderna, a deblllcarse. Entre mayor sea el número de atribuciones 
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que concentre, mayor será la magnitud -:le presiones que debe soportar. El 

Centrallsmo no tiene vlabilldad, a menos que se traduzca en estado represivo. La 

centralizaclón hace que se propenda a la rigidez y al enfrentamiento cuando por el 

contrario, los atributos del poder moderno son la negociación y la concertación. 

Los limites del Centralismo están determinados por su propia 

Impotencia. La centralización del poder, que fue importante para abrir los cauces del 

Estado moderno, se ha convenido en un factor de hermetismo del propio Estado. 

Por lo mismo la centrallzadón es un fenómeno caduco. A mayor concentración de 

facultades, mayor oposición generalizada. El Estado contemporáneo es de carácter 

expansivo. Se tiende a la descentrallzaclón como una respuesta estratégica frente a 

la concentración de fuerzas soclales y económicas que se abatlan sobre las fuerzas 

polltlcas del Estado centralizado. 

Los limites del Centralismo están dados por la capacidad de 

aslmllaclón del Estado a su entorno histórico y a las necesidades que plantea el 

porvenir. Esos llmltes traducen nuevos horizontes para el sistema federal. Ese 

sistema ya no es sólo el producto de Intereses e Incluso de convicciones, sino el 

resultado de necesidades modernas. 

G) Limites de el Federalismo. 

Tampoco puede pensarse, por otra parte, en un Federalismo sin 

llmltes. En la teorla y en fa pr~ctlca es posible encontrar que el Federalismo tiene un 

doble limite: hacia arriba la necesidad de conservar la unidad del Estado; hacia abajo 

la necesidad de transferir atribuciones al Municipio. 
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El titular de los derechos del sistema federal es el Estado 

Federado; pero este estado no puede negar ni desconocer al Estado Federal, como 

tampoco puede hacerlo con relación a la organización munfclpal. la 

descentral!zacfón tiene el Impacto sucesivo de un Impulso hacia afuera que r.o se 

agota en la mera trasferencia de facultades a las Entidades Federativas, sino que las 

rebasa hasta Incidir en el .lmblto munlclpal. 

En este sentido los limites del Federalismo m.ls que norn1atlvos, 

son polftlcos. El Federalismo demanda la presencia de una clase polftlca plenamente 

desarrollada y de una burocracia progresivamente llmlt.Jda. El Federalismo se opone, 

por su propia naturaleza, a la hlpertroHa burocr.ltlca del Estado moderno y plantea, 

como respuesta org.lnlca, el desarrollo vigoroso de una clase con capacidad de 

gobierno fundamentalmente en los niveles estatal y munlclpal. 

El Federalismo se ha 'convertido en un Impulsor de la 

modernización del Estado. Los conceptos arcaicos de autoridad, cifrados 

fundamentalmente en el elerclclo slglloso y monopóllco del poder, tienen que ser 

dr.lstlcamente modificados para dar lugar a un eferclclo abierto y participativo del 

propio poder. 

Los llmltes del Federalismo son los llmltes de la modernización. 

Frente a ambo~ se erige toda la suerte de tendencias lnmovll!stas, est.ltlcas, rlgldas, 

propias de la organl~aclón cenrrallzadora. 

H) Locallsmo y Regionalismo. 

La concepción tradlclonal del Federalismo como un sinónimo 

de localismo, tender.! a Ir siendo substituida por la visión regional. El desarrollo 
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desl¡ual de las Entidades Federativas: desigual en lo soclal, desigual en lo polltlco Y 

deslaual en lo económico, hace necesario que se produzcan factores de convergencia 

entre Entidades Federativas de una misma reglón, con actividades fundamentales que 

permitan superar las diferencias s•Jperflclales. 

El Federalismo no puede ser leido, acwalmente, como sinónimo 

de localismo. La necesidad de fomentar esfuerzos coordinados y de satisfacer 

necesidades en un ámbito que rebase al de las solas necesidades federativas 

consideradas de manera aislada, hace Indispensable que se racapltule y reconsidere 

a la organización federal como una organización regfonal. 

En esta venlenre se definen como criterios estratégicos de 

acción para el Impulso del desarrollo regional: 

1 ) Una mayor selectlvldad en las polltlcas económicas, la 

asignación de subsidios y en el gasto social, buscando una 

mayor Incidencia de la polltlca económica en el bienestar socia l. 

2) Elevar la eficiencia productiva del campo, diversificar sus 

actlvldades económicas y fortalecer su c~pacldad de 

organización para la producción. 

En slntesls se busca una reortentaclón del gasto público 

destinado al desarrollo regional para lmprlmlrle un sentido social; en la definición, 

ejecuclón,evaluaclón y asignación de recursos por parte de gobiernos estatales y 

munlclpales, y la corresponsabllldad directa de los beneficiados. Se pretende la 

transformación de la estructura de los asentamientos humanos en complemento de 

las acciones de desconcentraclón económica y reordenamlento territorial, y como 
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elemento esencia! el fortalecimiento a la capacidad munlclpal. 

Mediante la Instrumentación de programas re¡¡lonales 

especlllcos, la polltlca de desarrollo regional del gobierno establece llneamlentos para 

Impulsar el crecimiento raciona! y equlllbrado de los centros de poblaclón, mejorar 

las condiciones de vida de sus habitantes, propiciar un desarrollo equlllbrado del 

potencial de los recunos de las reglones con estricto respeto a la naturaleza y 

fortalecer la función pública munlclpal. 

El Localismo ciene una reminiscencia separatista y aislacionista 

Incompatible con la necesidad moderna de un Estado en el que participen 

creclenremente las Entidades Federativas, pero sin romper el esquema fundamental 

de la organización Esr.ttal Nacional. 

1) Federalismo y Munlclpallsmo. 

El proceso descentralizador se reforzó con las atribuciones que 

la Constitución confiere al Municipio, con las responsabllldades que el artfculo 1 15 

establece en relación a las Entidades Federativas y a la Federación misma, en lo que 

concierne a que el desarrollo municipal se ha convertido en un elemento crucial de 

la democratización Integral de México. 

En la Constitución Federal de la República se plasmó al 

Municipio como la organización polltlco administrativa que sirve de base de la 

división terrltorlal y organización polltlca de los Est.ldos miembros de la Federación. 

Integran la organización pollcica tripartita del Estado Mexicano, Municipios, Estados 

y Federación. 
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SI bien la organización municipal es un fenómeno polftlco de 

viejo cul1o, su asociación con el sistema federal llene un efecto potenclador 

Innegable. La fom1a moderna de fortalecer el Federalismo se cifra en el 

fonaleclmlento slstemálfco, responsable y ordenado de fas atribuciones nonnatfvas 

del Municipio. Sin embargo, el munlclpallsmo llene expresiones que hacen peligrar 

el ejercicio autónomo de sus facultades y que se traducen, en ocasiones, en su 

excesiva atomización polltlca y geogr.IHca. 

En todo caso es preciso reconocer que en fa organización 

municipal se produce el mas trascendente germen que Impulsa al desarrollo 

democrático de un Estado moderno. 

En los últimos al1os, los mecanismos de descentrallzaclón polltlca 

se han visto reforzados, fundamentalmente, a través de Instancias de descentrallzacfón 

administrativa. Este es el caso de los convenios únicos de desarrollo, suscritos entre 

el Ejecutivo Federal y los Ejecutivos Locales para el establecimiento de acciones, 

sacrifica su competencia propia en favor del segundo, son un mecanismo juridlco· 

polflfco semejante a los convenios Estados Federación, en que el primero se 

autodespoja de su competencia origina! y fa federallza aplicando la ley federal y 

abstenlrndose de expedir su ley local. 

Con el Municipio se da un gran avance a la descentrallzaclón 

polflfca y económica en nuestro pafs, ya que el Municipio es Independiente de las 

leyes estatales y federales en materias que pertenecen solamente al Municipio. (35} 

Asf pues, el Municipio Mexicano, a partir de la refonna 

J~ ·Tena Ram!rcz, FelipA.- "Derecho Constitucional Mexic~1no".- Edit. Porraa.
Mé:xico, 1985. - pp. 157-163, 
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constlruclonal de 1983, en lo que concierne a el articulo 115 tiene que enfrentar 

el reto, que slgnlRca una auténtica autonomla revestida de poder y capacidad, frente 

a la misma estructura Jurldlca del pals. 

Las nuevas funciones municipales sin embargo, en la práctica 

tendr.ln que afustarse también a las relaciones de dependencia polltlca y económica 

tanto con el Estado como con Ja Federación. 

La Importancia lilstórlca que revestla la refonna y adiciones del 

articulo 1 1 5 constltllclonal, demostró que además de ser una Iniciativa del Poder 

EJecutlvo, era también un clamor popular que fue debidamente Interpretado por las 

legislaturas Locales, como por los miembros del Congreso de la Unión, cuya 

Comisión Permanente después de hacer el cómputo y la declaración de aprobación, 

procedió conforme a Derecho, a aprobar el proyecto de declaratoria de reformas y 

adiciones al articulo 115 constitucional el 1° de febrero de 1983, cuyo nn principal 

fue constituir un factor de descentrallzaclón, desconcentraclón y democratización de 

la vida nacional. La Instancia municipal es el punto de partida de la vida nacional y 

el arranque de su desarrollo; al fortalecerse el Municipio, se vigoriza y se solldtnca la 

unidad nacional. 

De este modo lo que en su momento constituyó una promesa 

de gobierno durante la campana del entonces candidato a la presidencia de la 

República, Miguel de la Madrid Hurtado, pasó a ser parte Integrante del 

mandamiento constltuclonal, como letra Indeleble en nuestro orden Juridlco y 

polltlco, cuya huella se verá de manera más clara y transparente con el paso del 

tiempo, en respuesta a la necesidad real que habla en ello, y como denotación de que 

la dialéctica de nuestra historia mantiene su movimiento. Esto no solamente le da 

vida sino que la enriquece y genera nuevas preocupaciones que esperan la respuesta 
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en el México del futuro, que c.into empeno nos exige y que tiene pueitJs sus 

esperanzas en el Municipio Libre, cédula polltlca de todo ese.ido y protagonista 

fundamental de nuestra vida y nuestra historia. 

Dado que los gobiernos municipales son las lnsc.inclas m.ts 

cercanas a la comunidad, receptoras Inmediatas de las demandas,deben ser 

estln:iulados como Impulsores del blenestJr de la población. Por c.il motivo y como 

consecuencia se plantean las siguientes pofltlcas b.isicas: 

1) Avanzar con prudencia y firmeza hacia una redistribución del 

poder de decisión y de actividad económica, social y cultural, para que los municipios 

puedan Impulsar su desarrollo, de manera conce1tada y autónoma. 

2) Los Municipios deberán, a su vez, atender la solución de sus 

problemas haciendo acoplo de recursos propios en la medida de sus poslbllldades. 

3) El Municipio debe asumir su papel en la asignación y 

locallzaclón de la Inversión pública. 

4) Debe convenirse en el núcleo que propicie la acción de los 

grupos sociales en la producción, los servicios vlnculado al bienestar social, el 

ordenamiento terrltorlal y la ecologla. 

5) Habrá de establecerse, ante la diversidad munlclpal, una 

tlpologla que oriente y haga poslble el diseno de estrategias especfflcas en materia de 

descentralización. 

6) Iniciar una labor con servidores municipales con el fin de 
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romper el circulo vlcloso de Incapacidad local sunltuclón federal. 

El Municipio se ha convenido asl en la Instancia medular para 

coordinar los esfuerzos sociales e Institucionales contra la pobreza. El dlálo¡¡o y la 

concertación son las fórmulas b.islcas para la definición de acciones y las formas de 

ejecución, de manera que la población pueda decidir y participar en las tareas 

dirigidas a su propio beneftclo. 

5.2 DESCENTRAl.IZACION HACIA LA SOCIEDAD. 

La descentralización hacia la sociedad tiene múltlples expresiones 

que si bien no necesariamente tienen Injerencia o vinculación Inmediata con el 

federalismo y el desarrollo munlclpal, Indudablemente conciernen a esas dos 

Instituciones, puesto que afectan los equlllbrlos de una o mas de las esferas de 

gobierno que Integran el quehacer del Estado en su conjunto e Impactan en sus 

relaciones con la sociedad. 

La relaclón de cualquiera de las esferas de gobierno hacia la 

sociedad, de una u otra manera tiene un efecto en el quehacer de los dem;ls niveles 

de gobierno. Ello es asl precisamente porque las tres esferas de gobierno actúan 

simultáneamente sobre los mismos núcleos de población. Esta Interacción, y aún más 

la de la sociedad clvll, establece diferentes fórmulas de concertación y colaboraclón. 

Para la Identificación m;ls nltlda de la descentralización hacia la 

sociedad, se reconocen distintos ;lmbltos que a continuación se abordan, y que son 

los de la concertación, la desregulaclón, los reglmenes para la prestación de servicios 

públicos y explotación de bienes nacionales, la deslncorporaclón de entidades 

paraestatales y, seftaladamente la prlvailzaclón bancaria, en tanto ha tenido un 
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Impacto en el ámbito regional. 

A) Concertación en Materia de Desarrollo Social 

Más allá de la coordinación entre las tres esferas de gobierno se 

ldentlftca el esfuerzo para articular el quehacer de sectores no gubernamentales, es 

decir, de las organizaciones sociales y privadas, comunidades e Individuos, de tal 

manera que las lnvenlones, las acciones, los objeclvos y las met.is del quehacer para 

la superación de rezagos en las condiciones básicas de vida de los Individuos, se 

definan sumando voluntades y esfuerzos. 

El programa de gobierno condene llneamlencos, estraceglas y 

procedimientos orientados preclsamenie a alcanzar la concert.iclón como método 

Ineludible para emprender tareas que efecdvamence sean una necesidad efecdva, lo 

que cancela decisiones burocráclcas que alefan el quehacer del Estado respecto del 

Interés Inmediato de la sociedad. La participación con organización, sin distingos de 

flllaclones pollclcas o lncllnaclones ideológicas, ha 1rascendldo y madurado en nuevas 

formas de relación entre los eres niveles de gobierno y los gobernados. 

B) Desregulaclón. 

El exceso en la regulación no es una cuestión meramence 

administrativa que Involucre alsladamenie a los dlsclntos niveles de gobierno. Por ello, 

la desregulaclón tiene una slgnlftcaclón económica social y también polltlca. Desde 

la penpectlva económica, la experiencia ha mostrado que la complejidad y la 

dlspenlón de la regulación de dlvenos seccores hace que norezcan y tengan 

continuidad prácticas ollgopóllcas en decermlnados sectores, lo que resulta en 

de!rlmento de la oportunidad de nuevos agentes económicos que tengan la Iniciativa 
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de Incursionar en esas actividades, más aún si se encuentran distantes de la capital del 

pals, en donde se decide la regulación y su apllcaclón. Por ello, fa supresión de 

regulaciones excesivas abre oportunidades para que en las diversas reatones del 

territorio se emprendan con mayor segundad y libertad actividades que de otra 

manera deberlan cursar un ampllo espectro de trámites y de requerlmlentos, muchas 

veces Insuperables y cuyo efecto es el desestlmulo, pr;lctlcas Ilegales y, en muchos 

casos, la llamada economla subterránea o la apertura de los mercados paralelos. 

los ámbitos de la admlnlmaclón pública federal en que la 

regulación ha tenido mayor profundidad en sus alcances y claras posibilidades de 

Impacto positivo para el desarrollo regional, son el sector pesquero, el de 

autotransporte federal de carga, el de mlnerla, el de normalización de estándares y 

medidas de productos lndustrlales, y el de control sanitario de actividades, 

estableclmienros, productos y servicios. 

Los propósitos de la desregulaclón dlfleren esencialmente de la 

slmpllflcaclón administrativa, en tanto que el propósito, más allá de la simple 

aglllzaclón de procedimientos y de la calidad en el servicio de ventanillas, pretende 

analizar y ponderar la necesidad de la existencia de la regulación misma, evitar la 

dlscreclonalldad en las decisiones, transparentar la administración, evitar la 

corrupción, dar certidumbre a las relaciones entre gobernantes y gobernados y hacer 

prevalecer con ello el Est.ido de derecho. En este sentido la desregulaclón tiene 

Importantes alcances de carkter polltlco. 

Desde el punto de vista socia!, la desregulaclón se traduce en 

un necesario fortalecimiento de la sociedad clvll, acorde con su propia dinámica y al 

marco de libertades en que la misma puede y debe actuar de acuerdo con su propia 

madurez y con los equlllbrlos lmpllcltos en la organización social. 
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CJ Concesiones para la PresLJclón de Seivlclos y ExploLJclón de 

Recursos. 

Hay que seftalar que una de las causas del engrosamiento de las 

atribuciones del gobierno federal en detrimento relativo de las otras esreras de 

gobierno durante décadas, fue preclsamence el que la prestación de servicios públicos 

y fa explotación de los recursos de fa Nación se reallzaran concenrradamente por la 

administración pública redera!, ya fuera a través de la administración centralizada o 

del llamado sector paraestatal. La centralización no solamente tuvo expresión en el 

ensanchamiento de atribuciones de una esfera de gobierno, sino en el crecimiento del 

aparato administrativo, en la demanda de recursos, en la concentración de decisiones 

e, Igualmente, en una serie de relaciones de causalidad con erecto multiplicador en 

el centralismo urbano, geográffco y social. 

Los ámbitos en los que más notJblemente se ha destacado una 

transfoimaclón relevante en materia de concesiones, han sido en el de vlas generales 

de comunicación ·notablemente en la redeffnlclón del sistema carretero nacional-, en 

minería, en petroqulmlca, en la generación de energfa eléctrica y en materia 

bancaria. 

El sistema de concesiones es una forma en si misma de 

descentralizaclón que dlffere notablemente de la resolución de los seivlclos públicos 

por la sola Instancia gubernamental porque requiere el concurso de la voluntad de la 

administración y de los particulares. Es una fonna de descentralización por 

colaboración de los particulares, quienes prestan seivlclos públicos bajo el control y 

la regulación del Estado. SI bien 1.1 voluntad de la administración es una, el Interés 

privado por prestar servicios públicos está difundido a lo largo del territorio, lo que 

Incide notablemente en el desarrollo regional de los seivlclos públicos. 
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D) DESINCORPORACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES 

Ha sido ex1ensamenie reconocido que tas empresas públicas son 

uno de los lnmumenlos más eficaces de los que ha dlspues10 el Es1.1do para procurar 

sus flnalldades económicas y sociales. los excesos en la prollíeraclón de empresas 

públlcas que caredan de las condiciones ema1églcas o prioritarias para su existencia 

en manos del Estado, originaron la drás1lca disminución de recursos para el desarrollo 

social, asl como una presencia creclen1emente debi111.1da en el quehacer del Estado 

para el desarrollo de funciones es1rlctamen1e gubernativas. Por ello, el gobierno ha 

llevado prác!lcamen1e a su culmlnaclón el proceso de deslncorporaclón que reconoce 

criterios acerca del des1lno de las entidades paraestatales. Se han liquidado o 

exllnguldo aquellas en1ldades que cumplieron con sus objetivos, que carecen de 

vlabllldad económica o cuyas actividades conviene realizar por razones de mayor 

eficacia en 01ras en1tdades paraestatales, dependencias o niveles de gobierno. Por 

razones de carkter admlnls1rativo se han realizado funciones y se han 1ransferldo a 

los gobiernos de los Estados empresas prioritarias de Importancia regional o local, 

vinculadas con programas estatales de desarrollo. Se han enajenado las empresas 

consideradas como no prioritarias ni es1ra1églcamente viables de ser adquiridas por 

los sec1ores social y privado. El proceso de deslncorporaclón de empresas ha 

ampliado los espacios de participación de los seclores social y privado en iodo el 

ierrt1orlo del pals. 

En el marco de la es1rategla de modernización del pals, el 

proceso de deslncorporaclón del sector paraestatal, permitió reorientar la asignación 

de recursos públicos hacia las prioridades nacionales, particularmente las de carác1er 

social Y para el desarrollo regional, e Impulsar una mayor participación de los sec1ores 

social y privado en el desarrollo de México. Conformando asl un sec1or paraestatal 

depurado, menos grande, pero más sólido y mejor coordinado, y con una dotación 
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adecuada de recursos, lo que permite al Estado cumpllr con mayor encada los 

objetivos de su función económica y socia!. 

La deslncorporaclón de entidades coadyuvó al foruleclmlenro 

Rnanclero del sector públlco, no sólo por la generación de Ingresos extraordinarios, 

sino también por la reducción de transferencias del gobierno federal. Esto, a su vez, 

permldó que en el pafs se generara slmulr.tneamente, un superávit Rnanclero, con una 

capacidad acrecentada del Estado para promover a la sociedad de servicios e 

Infraestructura socia! y flslca básica en materia de agua y alcantarlllado, equipamiento 

urbano , electricidad, escuelas, centros de salud y seguridad social entre otras. 

E) Descentrallzaclón de Banca Múltlple. 

Al primero de sepdembre de 1982, fecha en que se naclonallzó 

la banca privada, el sistema bancario se encontraba Integrado por 56 Instituciones, 

entre las que se encontraban bancos y algunas financieras, hipotecarlas y 

capltallzadoras, con Independencia de las Instituciones de banca de desarrollo. La 

mayorla de las 56 Instituciones tenlan su domicilio social en el Distrito Federal, en 

el que se concentraba asimismo una gran parte de sus operaciones. 

Al Inicio del periodo en que las Instituciones de banca múltiple 

estuvieron administradas por el gobierno federal, estas fueron objeto de un riguroso 

proceso de funciones y en algunos casos de liquidaciones y la mayorla de estas 

Instituciones, como lo mencioné anteriormente, se ubicaba su domlclllo social en el 

Distrito Federal. 

Con las reformas promovidas por el Ejecutlvo Federal a los 

anlculos 28 y 123 constltuclonales, publlcadas en el Diario Oflclal de la Federación 
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el 27 de funlo de l 990, se dispuso la privatización de las mencionadas Instituciones, 

con lo que dio Inicio el proceso de deslncorporaclón bancaria. En la exposición de 

modvos de la lnlclalfva de reforma constitucional por la que se propuso el 

restableclmlento del régimen mixto en la prestación del servicio de banca y crédito, 

se menciona que tal propuesta se sustenta en rres razones fundamentales. Primero, 

la lmposcergable necesidad de concentrar la atención del Estado en el cumpllmlento 

de sus objetivos bjslcos, dar respuesta a las necesidades sociales de la población y 

elevar su bienestar sobre las bases productivas y duraderas. Segundo, el cambio 

profundo de las realldades soclales, de las estructuras económicas, del papel del 

Estado y del sistema flnanclero mismo, modlflcan la ralz de las circunstancias que 

expllcaron la estatlzaclón de la banca. Tercero, el propósito de ampllar el acceso y 

mejorar la calldad de los servicios de banca y crédito en beneflclo colectlvo, evitando 

subsidios, prtvlleglos y abusos. 

Posteriormente en agosto de l 990, la Secretarla de Hacienda 

y Crédito Público deflnló los 8 principios fundamentales en los que se basarla el 

mecanismo de venta de la participación accionarla del gobierno federal en el capltal 

de las Instituciones de banca múltlple, los cuales quedaron plasmados en el acuerdo 

del Ejecutivo Federal, publicado en el Diario Oflclal de la Federación el 5 de 

septiembre de 1990, por el q•ie se establecieron las bases generales del proceso de 

deslncorporaclón y se creó el Comité de Deslncorporaclón Bancaria. Uno de los ocho 

principios consiste en que se buscarla la descentralización y arraigo regional de las 

Instituciones. Al respecto, se consideró de vital Importancia la vinculación de los 

bancos con las principales zonas productivas del pafs. la banca mexicana siempre ha 

tenido profundas rafees re¡lonales. Muchas de las Instituciones mjs sólidas, prósperas 

Y profeslonales tienen su origen en las diversas reglones de nuestra nación. 
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Otro de los principios fundamentales, estrechamente 

relaclonado con el anteriormente senalado, se orientó a garantizar una participación 

diversificada y plural en el capltal de las lnstlwclones. Con ello se buscó alentar la 

Inversión en el sector e Impedir fenómenos Indeseables de concentración, además de 

foment.Jr la formación de erupos empresariales que apoyados por numerosos 

pequenos Inversionistas de partJclpaclón mlnorlt.Jrla, Integraran erupos participantes 

en el proceso, constituidos por personas flslcas de todas las reglones del pals. 

De los grupos adquirentes, más de la mitad mantienen el 

prlnclpal asiento de sus negocios en el Interior de la república. De esta manera, se 

conHrma que los principios fundamentales relatlvos a la descentralización y arraigo 

regional, asl como el de partJclpaclón diversificada y plural, se cumplieron 

plenamente. 

Otro aspecto que conviene destacar, relacionado con la 

descentrallzaclón de la banca, consiste en la organización lntema de las lnstltuclones. 

El órrano máximo de dirección y decisión de las anteriores sociedades nacionales de 

crédito lo constltulan los consejos directivos (actualmente corresponde como en 

cualquler sociedad mercantil, a la asamblea de accionistas). Sin embargo,el Imperativo 

de la descentralización motivó la creación de diversos comités, los más Importantes 

de esos comités son los denominados "comités consultivos regionales y de crédito", 

a través de los que se desconcentra la toma de decisiones, y se promueve una 

operación bancaria relacionada de manera fundamental con el desarrollo regional. Su 

ubicación e Integración está de tal manera dlse~ada que, por su conocimiento y 

cercanla con la problemática de cada reglón, les permite Identificar las prioridades 

locales y las necesidades de financiamiento. Además, su función consultiva, asesora 

de créditos y servicios bancarios, ha propiciado una operación bancaria más sana, 

promoviendo el ahorro y colocando recursos en una misma reglón,que permite a su 
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vez una meJor distribución de las actividades productivas, contribuyendo por tanto 

a los ob)etlvos del desarrollo reetonal y nacional. 

S.J DESCONCENTIACIÓN ADMINISTRATIVA. 

La desconcentraclón administrativa, si bien es una cuestión 

eminentemente de organización de la administración pública federal, tiene su carácter 

ten1torlal un contenido de alcances que pueden ser trascendentes en la relación 

Federación-Estados. Ello obedece a que la realización de actividades federales en el 

ten1torlo de los Estados hace que las decisiones se tomen con criterios Imbuidos de 

las polltlcas de gobierno locales y se acerquen las decisiones o la prestación de 

servicios a la población.Igualmente representan avances hacia posibles acciones de 

descentrallzaclón de conrenldo eminentemente polltlco·federallsta. 

La desconcentraclón administrativa como fórmula de 

descongestlonamlento de trámites, decisiones y recursos del gobierno federal ha 

tenido múltiples expresiones, particularmente en las últimas dos décadas, cuando 

se Intensifican los esfuerzos para su desarrollo. 

Se trata en todos los casos de organismos que representan a la 

administración pública federal con competencia en una reetón, una entidad federativa 

o Incluso en un municipio y a los cuales se les dota de atribuciones para reallzar 

Ir.Imites, o tomar decisiones. De esta manera se fueron creando representaciones 

federales con competencias regionales en materia fiscal, de agricultura y recursos 

hldr.lullcos, de comercio y fomento Industrial y de turismo, aunque la fórmula más 

generalizada que se adoptó fue la creación y funcionamiento de organismos cuya 

competencia temtorlal coincidiera con los limites de las entidades federativas. Tal fue 

el caso en materia de educación, salud comunicaciones y transpones, desarrollo 
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urbano y ecologia, pesca y trabajo enue ouas. Otra modalidad que se adoptó fue 

la creación de órganos desconcentrados en cada Estado para el ejercicio coordinado 

de competencias tanto federales como estatales. Fue el caso de los servicios 

coordinados de salud pública y más recientemente de educación pública. Esta 

modalidad resultó una condición favorable y propicia para avanzar hacia la 

descentralización cabal de facultades y recunos a los Estados como de hecho sucedió 

de manera aradual y casulstlca en materia de salud y en forma generalizada en 

materia educativa. Una modalidad más reciente y complela de la desconcentraclón 

administrativa ha constlwldo en la relocallzaclón territorial de las entidades y sus 

recunos de la ciudad de México a 101 Estados, como sucedió por ejemplo con 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos que se trasladó a 

Cuemavaca, Morelos, y el Instituto Nacional de Estadistica, Geoerafla e Informática 

que lo hizo a aauascallentes. 

En los últimos anos el gobierno se comprometió a mantener los 

esfuerzos de desconcentraclón administrativa pero vinculándola con la estrategia de 

desregulaclón de actividades. 

Ya no se trata sólo de dotar de mayores atribuciones a las 

delegaciones federales en los Estados, sino de eliminar o disminuir trámites, 

procedimientos y decisiones que Inhiben la Iniciativa y complican la actividad de los 

particulares. No se trata de repetir esquemas o Instancias administrativas federales en 

los Estados y, por tanto, de trasladar la problemática del centro a las oficinas 

dele¡aclonales, sino de hacer una revisión de la pertinencia de las normas y eliminar 

la reaulaclón excesiva. Por ello la cercanla de los órganos de decisión a la cludadanla, 

debe hermanarse con la agilidad de la respuesta y la liberación de Instancias y 

procedimientos burocráticos que traban e Inhiben la acción de los particulares. 
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EstJ estrategia que vincula la desconcentraclón con la 

desreKUlaclón resulta de gran Importancia para los partlculam, pero también permite 

fonalecer la capacidad de decisión de los Estados y Municipios, pa!tlcularmente en 

aquellas materias en que esos niveles de gobierno tienen competencias concurrentes 

en su ejercicio con el gobierno federal. Abre, sin duda, una nueva vla con amplias 

poslbllldades para lograr no sólo más eficacia administrativa y acercamiento de las 

decisiones y servicios a la población, sino Llmblén, un mayor Impacto para potenciar 

la actividad de la sociedad. 

Ya han sido múltiples las acciones y las decisiones para loerar 

la desconcentraclón ad.mlnlstratlva por el gobierno. Conviene resaltar las que se 

enuncian a continuación: 

1 ) Reforzamiento de las funciones normativas y administrativas 

de las Coordinaciones de Administración Fiscal, de las 

Administraciones Fiscales Federales y de las Unidades 

Administrativas Regionales. 

2) Transformación de las Delegaciones de Circuito en 

Delegaclones Est.n.-iles de la Procuradurla General de la 

República. 

3) Traslado a las Delegaciones de la Secretarla de la Reforma 

Agraria de las funciones de revisión y dictamen, antes 

reglonallZJdas. 

4) Facultades a las Delegaciones de la Secretaria de Pesca para 

suscribir contratos y expedir permisos para la exportación de 
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diversas especies. 

5) Incorporación de las delegaciones de transporte terrestre a 

los centros SCT. 

6) Asignación de facultades a las delegaciones regionales de la 

Secretarla de Comercio y Fomento Industria! para autorlz~r la 

lmporuclón y exportación de bienes conforme arancel, 

modificando su esquema regional de operación con un enfoque 

estatal. 

7) Desconcentraclón de funciones en materia de regulación y 

fomento sanitarios y para tramitar permisos previos de 

lmporuclón. 

8) Traslado de las Subgerenclas Reglonales de Petróleos 

Mexicanos a las ciudades de Monterrey, Guadalajara, Veracruz, 

y Queréraro. 

9) Tmlado a la ciudad de Aguascallentes del lnnltuto Nacional 

de Estadistica, Geografla e lnform~tlca. 

1 O) Descentrallzaclón del Consejo de Recursos Minerales y de 

Roca Fosfórica a Pachuca, Hidalgo y La Paz Baja California Sur. 

1 1 ) Convenios con 11oblemos locales y organizaciones de 

productores para transferir la operación de centros de fomento 

pecuario, centro de salud animal, laboratorios de bromatologla 
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y puntos de control cuareneenarlo. 

12) Se descenerallzaron las funciones de generación y 

validación de tecnologla a los ceneros estatales de Investigación 

forestal y agropecuaria y a ceneros naclonales de Investigación 

dlsclpllnarla. 

Estas son algunas de las bases que el gobierno ha Iniciado para 

· vincular la planeaclón estatal con la nacional y de esa manera fortalecer el desarrollo 

relllonal y lograr una desconcentraclón Admlnlsiratlva. (36
) 

Jt. .carcf a Ram!rez, Sergio. - "Proceso clectorrll y Proceso Oemocrtitj co". -
OiJilogo de profesionales. - Junio-Ju! io, 19'/4, 
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5.4) DESARROLLO ECONÓMICO, POLITICO Y SOCIAL DE LOS 

ESTADOS. 

A) Amollaclón de Bases oara el Desarrollo Terrliorlal. 

El EJecutlvo planteó la necesidad de una nueva polftlca de 

desarrollo regional, reconociendo que el desequlllbrlo existente no es sino Ja expresión 

geográfica de la desigual repartición del ingreso nacional; subsisten graves carencias 

e lnJustlcias, que pueden poner en peligro la estabilidad social, la excesiva 

concentración del Ingreso y la marginación de grandes grupos humanos amenazan Ja 

continuidad armónica del desarrollo; por ello se planteó un plan económico que 

establece como prioridad, meJorar el poder de adquisición de las clases mas 

necesitadas. También se ha establecido, por el eJecutlvo federal combatir la inflación 

en su totalldad. Es urgente remodelar el espacio económico; crear polos de 

crecimiento ahí donde las disponibilidades naturales y Jos recursos humanos escin 

esperando Ja infraestrunura. Se debe seguir promoviendo el desarrollo de todas las 

entidades íederatlvas, es necesario un rápido y efectivo crecimiento económico en 

Jos Estados de la República, para el progreso de nuestro pals; Ja causa del desarrollo 

económico es vital para nuestra nación. Tr,1baJan en favor de ella el gobierno 

federal, íos gobiernos estatales y locales, grandes grupos populares y muchos hombres 

de empresa. Con esta cooperación múltlple, y que con el tiempo sea mas amplia, 

eficaz y patriótica, el pals se fortalecerá, su economía será mas sólida y estable, pero 

esto sólo se podrá conseguir con todo el esfuerzo de el gobierno pero también de 

todos los mexicanos. El país necesita sostener y aún acrecentar Ja Inversión de los 

particulares. 

La concentración política, económica y administrativa 

consecuencia del centralismo de Ja Federación, se tomó en el transcurso de las 
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décadas como un llmltante para un equlllbrado desarrollo de los Estados y para el 

Impulso del desarrollo regional. 

La excesiva dependencia pollrlca y admlnlsrratlva de los Estados 

hacia la Federación, las enormes concenrraclones demogr.!Hcas en las cuarro erandes 

zonas metropolitanas, la constante migración hacia esros centros poblaclonales, la 

lnequltatlva distribución de la lnfraesrrucrura y los servicios, eran los grandes 

obsr.iculos para el desarrollo reglonal, la modernización de la economla y el bienestar 

social de la poblaclón. 

Para el Impulso del desarrollo regional, se hacia lndlspensable 

la concurrencia de los rres nlveles de gobierno. En las acciones de ordenamiento y 

regulaclón de las migraciones poblaclonales en el terrirorlo naclonal, una nueva y 

fortalecida relación campo·cludad que perrnlrlera una redisrribuclón de los ceneros 

productivos y de población, y la desconcenrraclón de las grandes zonas urbanas. 

Esre desarrollo regional y urbano ha requerido para su 

consolidación de una deHnlclón de pollrlca poblaclonal; de una reaslgnaclón del gasro 

público; de polltlcas que Incentiven a los sectores polltlco y privado a Invenir fuera 

de las grandes concenrraclones urbanas; la rehabllltaclón y consrrucclón de la 

Infraestructura básica en esa zona con una rendencla hacia el bienestar soclal y de la 

detennlnaclón de crirerfos pollrlcos y económicos que perrnlran el óptimo 

aprovechamiento de los recursos rerrirort.1les. 

El gobierno ha sido cons!.lnte en el Impulso del desarrollo 

regional con sus acciones y pollrlcas realizadas. 
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En plan de gobierno en los últlmos anos, se ha establecido el 

compromiso de tener como premisa fundamental que las polftlcas de desarrollo 

regional y urbano, son es1ra1eglas que Inciden de manera directa en el bienestar 

soclal, en el mejoramiento productivo y en la elevación del nivel de vida de su 

población. De Igual forma se conciben como llneas de acción fundamental para la 

desconcentraclón económica y la mejor coordinación Federaclón·Estado·Munlclplo, 

que fortJlezca la soberanla esutal, la autonomla munlclpal y la capacidad reguladora 

de la Federación. 

la consolidación de una polltlca de desarrollo regional y urbano, 

que permita el eficiente aprovechamiento del potencia! productivo de las reglones, 

mediante la utlllzaclón de Instrumentos de planeaclón y la concurrencia de los tres 

niveles de gobierno, constituye una pieza esencia! para la modernización del pals y 

elevar el nlvel de vida de su población. 

Estas polftlcas de desarrollo regional y urbano están orientadas 

hacia el logro de tres grandes objetivos: la transfom1aclón en la distribución de los 

asentamientos humanos, el mejoramiento de la calidad de los servicios, y el 

fortaleclmlento de la capacidad munlclpal para propiciar un sólldo desarrollo de las 

ciudades. 

Cabe destacar la lmportJncla que se da al fortaleclmlento del 

Municipio, como la Instancia polltlca y administrativa de donde se buscará que surta 

la definición de polltlcas y acciones y como participe y ejecutora del gasto para el 
desarrollo regional. 

la ampliación de las bases para el desarrollo regional se define, 

a través de la consecución de una estrategia de desconcentraclón económica, de 
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descentralización de decisiones y de uoa concertación de todos Jos sectores sociales 

y de los tres niveles de gobierno, para revertir la tendencia hlstórtca centralizadora, 

abatir las desigualdades económicas y de concentración urbana, y alentar la 

participación socia! en un desarrollo regional y urbano en concordancia con las 

polltlcas sectorlles y de fomento y modernización económica. 

Esta pol!dca de reordenamlento territorial y desconcentraclón 

económica, busca encauzar la actividad económica hacia aquellos centros que, de 

acuerdo con su dlsponibllldad de recursos, ofrecen un potencial de crecimiento. 

Los criterio; demográficos y de desarrollo a que se acude en la 

definición de acciones para el desarrollo regional y urbano son: 

l ) De control para las zonas metropolitanas y de alta densidad 

demográfica, en las que se busca desalenLlr el crecimiento por Jos altos costos sociales 

que Implica. 

2) De consolidación para aquellos centros urbanos cuya 

expansión se debe limitar mediante la ordenación selectiva de actividades lndustrtales 

y de fomento al comercio y a los servicios que pueden atender sus propias demandas. 

3) De Impulso para aquellas localidades, panlcularmente 

ciudades medias que por su Infraestructura y áreas de crecimiento generen 

condiciones favorables para la ubicación de actividades industriales y para la 

asimilación de migrantes, en un entorno ecológico definido y estrictamente 

controlado. 
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• 

4) De Integración urbano·rural para aquellos centros de 

población que pueden contribuir a meforar el acceso de la poblaclón rural a los 

servicios, Infraestructura y desarrollo de sus economlas regionales. 

5) La modernización en el medio rural con el fin de contener 

lo; ftufos migratorios hacia los centros urbanos, causa primordial del fenómeno de 

concencraclón • 

B l Desarrollo Urbano. 

Es en este sentido que la polltlca de desarrollo urbano se ha 

orlenudo, principalmente, a enfrentar los problemas derivados de la excesiva 

·concentración de la población en los cuatro grandes centros metropolitanos del país: 

Ciudad de México, Monterrey, Guadalafara y Puebla, buscando para este Rn, la 

consolldaclón del Sistema Urbano Nacional que pennlta controlar el crecimiento de 

las grandes ciudades medias como centros alternativos. lnstrumenulmente, se busca 

fomenur el apoyo en Infraestructura y servicios principalmente para que las ciudades 

medias y pequellas, hagan posible la sustitución de los fluJos migratorios a las áreas 

metropollunas por migraciones a escala regional. La atención preferente a estas 

ciudades, ha pennltldo Incrementar los niveles de bienestar social con menores 

costos, la atracción de mlgrantes que acudlrlan, sin estos apoyos, a las grandes zonas 

metropollunas y el propiciar un desarrollo autosostenldo. 

Mediante la coordinación lntersectorial y la concertación con 

organl!mos privados y sociales, y con el propósito de mejorar el aprovechamiento de 

la Infraestructura y el equipamiento urbanos; se claslílcó la red nacional de centros 

de población en función del nivel de servicios disponibles y de las demandas 

existentes. Bajo este esquema, la coordinación de acciones entre las dependencias y 

146 



entidades federales y los gobiernos locales, ha permitido definir la ubicación y el tipo 

de obras por realizar en cada una de ellas. 

El Impulso de las ciudades medias se ha consolidado a través de 

la construcción de obras de Infraestructura y dotlclón de servicios urbanos, mayor 

potencial de desarrollo, procurando que la Inversión pública tenga un efecto 

multlpllcador sobre la actividad económica de los sistemas urbanos reglonales. 

Especial énfasis se ha puesto en la douclón de servicios y de 

equipamiento urbano a las ciudades de la frontera norte, ya que han experimentado 

un crecimiento superior al de otras reglones y ciudades el pals. 

Mediante el programa de las den ciudades, se pretende 

Incrementar el nfvel de vida de los 20. 5 mlllones que fas habitan. Con la prioridad 

de aseKUrar una acción Integral de todas tas dependencias de federales a través de la 

elecuclón de los programas de regularización del uso del suelo y administración 

urbana, suelo y reservas territoriales, vlalldad y transporte , aspectos amblent.lles, y 

renovación urbana de los centros de las ciudades, que permitan detener la migración 

hacia las grandes zonas metropolitanas. 

En materia de regulartzaclón del uso del suelo y administración 

urtlana, se ha fomentado la adecuación de la leglsfaclón urbana a nivel local, la 

modemlzaclón de los servicios públlcos en la ciudad, y la definición de programas de 

ordenamiento de los centros de población. 

Las acciones emprendidas y la reaslgnaclón presupuesta! para el 

apoyo a estas ciudades han permitido elevar las coberturas de atención de las 

ciudades medias, con lo que se logró cubrir 82% de las necesidades de agua potable, 
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67% de alcantarillado, 94% de electrlllcaclón y 66% de transpone urbano. A nivel 

nacional, para el caso de agua potable 5e alcanzó 85%, en tanto que en el 

alcantarillado se cubrió 70%; las coberturas de alumbrado público, recolección de 

basura y transporte urbano, alcanzan los niveles de 65, 70 y 58% respectivamente. 

los aspectos ambientales de las ciudades se han atendido con 

la ampliación de la Infraestructura de alcantarillado, recolección de desechos sólidos, 

y tratamiento de a1111as residuales. En este sentido y con objeto de orientar las 

actividades, se conformó el Programa Operativo de Tratamiento de A1111as Residuales 

Munlclpales, el proyecto de saneamiento del Rfo Bravo en Nuevo laredo y 49 

estudios, proyectos y programas de benellclo de Igual número de ciudades medias. 

Cl Incentivos. 

Un elemento esencial de apoyo a la polltlca de desconcentraclón 

económica y al reordenamlento terrlrorlal, han sido los Incentivos que el gobierno 

federal han brindado para estimular el desarrollo regional. 

Dentro de éstos, desucan la autorización de la Secretarla de 

Hacienda y Crédito Público para la deducción Inmediata del 100% en aquellas 

Inversiones que se realizan fuera del las zonas metropolitanas, asl como la reducción 

de la tasa de descuento de l. 5 a 5% en el cálculo del valor presente de la 

depreciación de estas Inversiones, y el Incremento en esrfmulos flscales para apoyar 

a los subsectores agrlcola y pecuario, la actividad minera, la construcción de vivienda 

para arrendamiento y diversas ramas del sector Industrial. 
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PI Derrama Crediticia. 

De leual forma, el sistema de banca múltiple y las Instituciones 

de fomento, han sido factores determinantes para ampllar las bases de desarrollo 

reglonal al Incrementar el apoyo al financiamiento de proyectos de Inversión, 

lndustr1ales, turfstlcos, de servicios y de corredores económicos y agrolndustrlales, asl 

como para la modernización del sector rural en diversos Estados de la Ri!públlca, lo 

que ha pem1ltido obtener una tendencia creciente a fa derrama crediticia fuera de las 

grandes zonas metropolitanas del pais. 

Como resultado de estas acciones, se modlHcó fa estructura 

terrltor1al de fa derrama crediticia; ya que en 1989 de éste el 26. 36% se otorgó al 

Distrito federal, y el 73. 7% al resto de fas Entidades Federativas; mientras que para 

1991, el sistema financiero y de fomento, canallzó 82% de los créditos de fuera del 

Distrito Federal para el fortalecimiento del desarrollo regional. 

El Infraestructura Carretera. 

Como un elememo para Impulsar fa integración reglonal y el 

crecimiento del potencial económico del pafs se otorgó especia! atención al 

meforamiento de la lnfraesuuctura. 

la modernización de fa Infraestructura de comunicaciones y 

transportes, en especial de la red carretera nacional, es Indispensable para asegurar 

un crecimiento económico sostenido y apoyar las polltlcas de Integración y desarrollo 

reglonal, promoción de empleo y fomento a fa Industria y al turismo . 
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En esta ma1erla y anie la apremlanle necesidad de 

modernización de la lnfraestruclura carretera, se promovió la consirucclón de la obra 

pública con la pa11lclpaclón privada, medlanie la figura de la conctslón con ape¡o en 

lo dispuesto en la Ley de Vlas Generales de Comunicación, dándose prioridad a la 

terminación de obras en proceso a la consuucclón de enlaces 1ransversales de la red 

troncal de carreteras. Igualmente se promovió la conmucclón de caminos rurales, a 

través de las acciones concertadas por el gobierno con aportaciones directas de los 

beneficiados conslsten1es en ma1erlales y mano de obra. Priorl1.1rla ha sido iarnblén 

la consiruccfón de llbrarnlenios a ciudades, misma que se concertó su ejecución con 

aportaciones de los beneficiados y los gobiernos de los Estados. 

La modernización de la lnfraes1ruc1ura carretera logró un eran 

Impulso medlanie la conjunción de esfuerzos del secior público y la mayor 

participación del secior privado bajo la forma de concesiones, con base en las 

refonnas a la Ley de Vlas Generales de Comunicación de junio de 1992 que perml1e 

la explotación de carre1cras por un plazo de hasta 30 ar1os y reglamenta la proiecclón 

de los usuarios. 

La concemclón lograda con Inversionistas privados y los 

¡oblemos de los Estados, ha pennltldo Incorporar 40000 kllóme1ros de nuevas 

autopls1as de cualro carriles, cifra tres veces mayor a la de las carreieras en servicio 

antes de la reíorma. 

Fl Centros Industriales. 

El gobierno detennlna como una acción es1ra1églca para el 

Impulso del desarrollo regional, el fomemo a los corredores económicos re¡lonales. 

Con este propósl10 se buscó el aprovechamlen10 de la Infraestructura Instalada en los 
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parques y puertos Industriales, a los que para lograr un enfoque lntep-al se les han Ido 

Incorporando en la Infraestructura de comunicaciones y servicios que pennltan la 

Integración de mercados reglonales. 

Esta polldca se avocó a la creación y consolidación de centros 

Industriales que fomentaran la vocación productiva de cada reglón. l111almente debe 

destacarse el Impulso dado al fomento de las Industrias maqulladoras en aquellas 

reglones del pafs que ofrecen mayores ventaJas para realizar sus actividades, buscando 

también el revertir la tendencia concentradora de esta actividad, en las reglones 

rronterlzas. 

En materia normativa se concluyó un proyecto en el que se 

definen las zonas geograflcas en las que habrá de promoverse el desarrollo re¡lonal 

y la desconcentraclón Industrial, con respecto absoluto al entorno ecológlco. 

Gl Centros Turlstlcos. 

la Integración, fomento y consolidación de corredores turlstlcos, 

han pennltldo conformar un soporte de fortaleclmlento de sistemas urbanos 

reglonales, con la creación de empleos, mejoras en el equipamiento urbano y como 

polos de atracción de mlgrantes, convirtiéndose asl en un factor esencial para el 

desarrollo regional y de redistribución territorial tanto demográfico como económico. 

Adicional a la ampliación y modernización de la infraestructura 

turfnlca, ha sido necesario el fortalecimiento de las Instancias de coordinación entre 

los tres niveles de gobierno y el fomento a la participación de los sectores social y 

privado. la creciente descentrallzaclón de decisiones promovida en este sector, 

pretende que se Involucre a las localidades y a los prestadores de servicios en la 
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determfnacl6n de acciones a ejecutar, logrando que estas iniciativas provengan de los 

directamente responsables de su ejecución. 

la consecución de estos objetivos, se plasmaron esenclalmente 

en la Integración de corredores y centros turtstlcos, destacando los de lxtapa· 

Zlhuatanelo·Acapulco, Cancún· Tulúm, los de la frontera norte Tlfuana·Ensenada y 

Cabo San lucas·San José del Cabo. Otra modalidad de éstos, han sido el desarrollo 

de cinco proyectos lntevales en dlverm reglones del pais y los mega proyectos 

turlstkos en varios Eltados de la República. 

Mediante estas acciones se ha logrado de manera paralela la 

generación de empleos, la estlmulaclón de otras actividades económicas y el Impulso 

de crecimiento de entidades de escalo desarrollo que permita matizar los 

desequilibrios regionales. 

Hl Corredores Económicos y Agrolndustr!ales. 

Con las acciones de planeación y e¡ecución de proyectos de 

Infraestructura y la coordinación de esfuenos entre las diversas lnst.lnclas públicas 

para ordenar de manera selecdva las inversiones en los sistemas urbano-regionales 

altematlvos a la reglón centro del pals, como son los Golfos de Occidente y Paclnco 

Sur y de la frontera norte, se promovió el fortalecimiento de los corredores de 

desarrollo económico y agrolndustrlales, los enlaces lnterreglonales y el equipamiento 

de la red nacional de centros de población prioritarios • 

De entre los corredores económicos constituidos, destacan los 

de Tamplco·San Luis Potosi·Guadalalara·Manzanlllo, Torreón-Saltlllo·Monterrey· 

Reynosa y los a¡¡rolndumlales Morelos· Tierra Caliente, Mlchoac~n y colindantes con 
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el Estado de Mé>dco. 

ll Programas Regionales. 

Dentro de las acciones emprendidas por el gobierno y que han 

tenido un Impacto directo en el desarrollo regional, fue la creacl6n de un mecanismo 

para combatir la pobreza extrema en el campo y los centros urbanos, mediante la 

dellnlclón de las acciones concertadas con los grupos sociales y la concurrencia de los 

tres niveles de gobierno, que concibe de manera especlnca la Instrumentación de una 

vertiente para el desarrollo regional. 

En esta vertiente se deHnen como criterios estratégicos de 

acción para el Impulso de desarrollo regional: 

1 ) Una mayor selectividad en las polltlcas económicas, en la 

asignación de subsidios y en el gasto social, buscando una mayor Incidencia de la 

polltlca económica en el bienestar social. 

2) Elevar la etlclencia productiva del campo, dlversltlcar sus 

acdvldades económicas y fortalecer su capacidad de organización para la producción. 

En slntesls, se busca una reorlentación del gasto público 

destinado al desarrollo regional para lmprfmlrle un sentido social; la participación en 

la deflnlclón, eJecuclón, evaluación y asignación de recursos por parte de los 

gobiernos estatales y municipales y la corresponsabllldad directa de los beneficiados. 

Se pretende la transformación de la esrnmura de los asentamientos humanos con 

complemento de las acciones de desconcentraclón económica y reordenamlento 

territorial y, como elemento esencial, el fortalecimiento a la capacidad municipal. 
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Mediante la Instrumentación de pro¡ramas realonales 

especlflcos, la polltlca de desarrollo regional del gobierno, establece llneamlentos para 

Impulsar el crecimiento racional y equlllbrado de los centros de población, mejorar 

las condiciones de vida de sus habitantes, propiciar un desarrollo equlllbrado del 

potencial de los recursos de las reglones con estricto respeto a la naturaleza y 

fortalecer fa función públlca municipal. 

5.5) FEDERALISMO EDUCATIVO. 

En 1917 la Connlcuclón Politlca de la Unión, en su a111culo 

Jo., plasmó el régimen educativo, sin determinar distribución de competencias entre 

los Poderes Federales, los Estados y los Municipios, en la fracción XXVII del articulo 

73, facultó al Con¡reso de la Unión para establecer escuelas profesionales de 

Investigación clentlflca y demás encldades concernientes a la cultura superior de los 

habitantes de la República. Dispuso que esas facultades no serian exclusivas de la 

Federación. 

En 1921 se refonnó la fracción ya referida del articulo 73 

constitucional para dotar al Congreso de nuevas facultades en materia educativa. En 

el mismo al\o se creó la Secretarla de Educación Pública, confiriéndose en ese 

entonces al Congreso de la Unión la facultad de establecer, organizar y sostener en 

toda la República escuelas rurales elementales, superiores, secundarlas y profesionales, 

aparte de las que originalmente les hablan sido conferidas, y de legislar a todo lo que 

se refiere de dichas Instituciones. Esta reforma reconoció Igual atribución de los 

Estados respecto de las escuelas que establecieran, lo que determinó una coincidencia 

de atribuciones entre la Unión y las Entidades Federativas. 
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En 1934 se reíonnaron los articules Jo y 73 del ordenamiento 

íundamental de la nación para establecer, entre otras disposiciones, que se otorraba 

al Congreso de la Unión la facultad de distribuir, unificar y coordinar la educación 

pública, por lo que la libertad que hablan tenido los Estados para autodetermlnarse 

en esta materia quedaba unlflcada en el concepto de educación nacional. Es asl como 

el Congreso General expidió las leyes que rigen esta materia, estableciendo una 

concurrencia entre Federación, Estados y Municipios. 

La centrallzaclón se observó contundente al concentrar la 

dependencia federal creando los recursos, íunclones y operación de los servicios 

educativos en todo el territorio nacional, generando una dependencia extralimitada 

de los Estados y Municipios a las detennlnaclones de los poderes de la Unión. SI bien 

no se presentó una centralización absoluta, la concurrencia se habla Indinado 

deHnltlvamente hacia el quehacer y la responsabilidad del gobierno federal. 

Ahora el gobierno ha reconocido la efectiva concurrencia con 

la que debe operar el sistema educativo nacional, en el marco de la modernización 

de la educación básica. En el acuerdo nacional para llevar a cabo dicha 

modernización, el federalismo educativo ha ocupado un lugar relevante. 

Conforme a las disposiciones constitucionales de la Ley Federal 

de Educación y a la coordinación con Estados y Municipios formalizada en convenios 

de coordinación y unlncaclón de servicios, se han concentrado las responsabilidades 

en la conducción y operación del sistema de educación básica y de educación normal. 

De esta manera, corresponde ahora a los gobiernos de los Estados encargarse de la 

dirección de los establecimientos educativos con los que la Secretaria de Educación 

Públlca prestó durante décadas, en cada Estado, a los servicios de la educación 

preescolar, primaria, secundarla y para la formación de maestros, Incluyendo la 
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educación nonnal, la educación lndlgena y los de educación especial. 

Conforme a lo anterior el Ejecutivo Federal traspasó a cada uno 

de los roblemos ele los Estados los estableclmlentos escolares, con todos los 

elementos de carácter técnico y administrativo, junto con los recursos necesarios para 

su funcionamiento. Esta trasferencia no ha Implicado la desatención de las 

oblfeaclones del gobierno federal, puesto que queda a cargo de éste, vigilar en toda 

la República el cumplimiento del articulo Jo consdtuclonal, as! como de fa Ley 

Federal de Educación y de sus disposiciones reglamentarlas. En este esquema sigue 

siendo de responsabllldad de la Unión asegurar el carácter nacional de la educación, 

a través del establecimiento de la normatlvfdad aplicable a la educación. 

A través del mantenimiento de una función rectora del sistema 

educativo naclonal, pero no operadora de establecimientos educativos, se hace 

expreso el propóslro de procuración de una mayor equidad en el desarrollo regional, 

para abatir las diferencias del desarrollo relativo entre Entidades Federativas. 

La renovación del federalismo educativo no se ha hecho consistir 

únicamente ~n reformas legales o en la sola transferencia administrativa de recursos, 

sino en la realización de un proceso de descentrallzaclón polldca federalista que tiene 

contexto en un acuerdo nacional, de lo que depende la ampliación y elkacia del 

sistema educativo nacional, en el que hay compromisos de todas las partes 

Involucradas. Ello es asf, porque se Incorporan aspectos tan relevantes como el diseno 

de los conrenldos reglonales y su Inclusión en los planes de estudio y la apertura de 

opciones para la participación más dinámica y comprometida de los Municipios, de 

padres de famllia y en general, de cada una de las comunidades, en un control social 

más efectivo de la calidad de la educación. los consejos municipales de educación, 

como órganos de. apoyo y fomento, tiene una expresión orgánica que les pennlte 
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realizar funciones especfflcas y enlazar el sistema educativo local con los respectivos 

gobiernos de los Estados. La Iniciativa de la Ley General de Educación contiene una 

nueva distribución de competencias, entre Federación y Estados, a la vez que define 

los ámbitos de coordinación o concurrencias entre esreras de gobierno. 

Para reallzar el proceso de modernización educativa no habla 

que resolver sobre los extremos de la rederallzaclón total o de la descentralluclón 

total a los Estados, ambos supuestos radicales y dudosos por sus resultados previsibles. 

La resolución de Impulsar una erectlva concurrencia ha tenido acierto por el resultado 

de la colaboración entre esreras de gobierno. A la noción de educación se aparela un 

propósito de lustlcfa social de que no puede esperarse menos que la 

corresponsabllldad de las tres esreras de gobierno. 

El gran esfueno educativo mexicano abre asf una nueva etapa 

de concurrencia efectiva para contender con los propósitos de ampllaclón de 

cobenura, de calldad de educación, del reconocimiento de la diversidad reglonaf, de 

fas comunidades sociales y, en general , de la superación de las !Imitaciones que 

ofrecfa la organización centrallzada de la acción educativa, surgida Intensivamente a 

partir de las demandas soclales de todos los mexicanos. 

5.6) POLITICA DE REDISTRIBUCIÓN DEMOGRÁFICA. 

La población es un elemento Integral del desarrollo económico 

y social de nuestro pafs. México ha VP.nldo experimentando un extraordinario 

crecimiento demogrMico como consecuencia del abatimiento de la mortalldad y el 

mejoramiento const.lnte en las condiciones de higiene y salud, y t.imblén ha elevado 

Indices de fecundidad. Se calcula que para el a~o dos mll nuestro pafs contará 

aproximadamente con ciento cincuenta millones de hablt.inies. Afortunadamente en 
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los últimos ª"ºs ha balado la tasa de crecimiento anual y quizá para el al1o dos mll 

no !lepemos a la cifra anter1onnente pronosdcada. Pero es muy claro que este 

aumento de población repercutirá más sobre la capacidad de ahorro, Inversión y 

11asto, la producción de alimentos, la educación popular, la generación de empleos 

y la prestación de servicios públicos sociales y asistenciales. Además de esto, la 

dinámica demográfica que estamos experimentando da or1¡en a un rejuvenecimiento 

de la población, lo que trae como consecuencia que sólo aproximadamente la mitad 

o un poco mas de la población sea potencialmente activa desde el punto de vista 

económico. 

Pero el problema es mas grave aun ya que la población 

económicamente actlva real, es menor que la potencial. Se afronta el peligro que la 

dlnAmlca de la poblaclón nullftque los beneficios del desarrollo económico. (37
) 

De la conciencia que se tomó de la gravedad del problema 

apuntado, surgió la necesidad de elaborar una polftlca demográfica que sin pretender 

ser un substltuto para el desarrollo económico, se oriente a crear me)ores condiciones 

de vida, mayor productlvldad y nivel de empleo y a distribuir más justamente el 

Ingreso. 

Pero cometerlamos un grave error si no adquiriéramos 

conciencia de la gravedad que tiene el Incremento de la población y las necesidades 

que llfnera, por eso ya se encarga la Secretarla de Gobernación de promover ante 

las dependencias competentes o entidades correspondientes, las medidas necesarias 

para realizar la planeaclón demográfica del pals, con ob)eto de Incluir a la población 

en los programa de desarrollo económico y socia! que se formulen dentro del sector 

n CHAVEZ NIETO JOSE. Conferencia Pronunciada en el Primer Seminario p<1ra el 
Estado del Desarrollo Económico y la Reforma Administrativ<"l. 
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gubemamen1al y vincular los objetivos de éstos con las necesidades que plantean los 

fenómenos demográficos. También hay que corrertr las diferencias regionales o las 

desigualdades existentes entre las zonas rurales y urbanas, fomentando el desarrollo 

rertonal equlllbrado y procurar la movlllzaclón de la población entre distintas rertones 

de la República con el objeto de adecuar su distribución ¡eográflca a las poslbllldades 

de desarrollo regional, con base en los proeramas de asentamiento de dicha 

población. (18
) 

Factor Indispensable para la consecución del Impulso del 

desarrollo regional ha sido el es!ableclmlento de criterios y objetivos demográficos, 

que normen el desarrollo regional y el de los centros urbanos, tendientes a promover 

la retención de la población en aquellas áreas que cuenten con potencia! de desarrollo 

y a fomentar la consolldaclón de destinos alternos para los flujos migratorios que se 

dirigen hacia las zonas de concentración demográfica. 

Como resultado de las acciones realizadas para el desarrollo 

urbano y regional, se ha logrado que la migración Interna, que presen1aba una 

tendencia concentradora de la población en las zonas metropoli1anas de la ciudad de 

México, Guadalajara, Monterrey y Puebla, se haya revertido gradualmente con el 

crecimiento, prlnclpalmente de las ciudades medias. Estas han presen1ado para 1970-

1990, una tasa media de crecimiento de 5.17 contra 2.83 en las zonas 

metropolitanas y 2.60 del paJs. 

De manera especlllca y como resultado de la Instrumentación 

de esta polltlca para 1992, las zonas metropolltanas presentaron una tasa de 

crecimiento de 1.9% anual, porcentaje Inferior al 3.5% observado en 100 ciudades 

lB Chanen Nieto, Jos6. · 11 Retorma Administr.1tiva y Desconcentración". - Ponenclc:l 
presentada en el Primer Seminario para el Estudio del Desarrollo Económico y la 
Reforma Administrativa. 
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medias del pafs. 

5.7 MODERNIZACIÓN DEL FEDERALISMO FISCAL. 

En los Estados Federados se han establecido sistemas tributarlos 

que tienden a evitar la tributación múltiple, es decir, la aplicación de un mismo 

Impuesto o de gravámenes slmllares por diferentes nlveles de gobierno, además de 

diferencias slgnllkatlvas en los mismos Estados. 

Las modalidades observadas por la elaboración de estos sistemas 

se ubican entre dos extremos: por un lado, el centralismo y por otro, la total 

autonomfa financiera. El centralismo !Imita la autonomfa polltlca ·de los Estados, al 

carecer estos de sustento económico propio. Por su parte en el otro extremo, se 

corre el riesgo de caer en fa anarqufa y desintegración nacional en materia de finanzas 

públlcas y de propiciar desigualdades reelonales. 

A lo largo de su vida Independiente, Mexlco ha Implantado 

esquemas de captación de Ingresos pübllcos, cuyas caracterlstlcas difieren conforme 

a la fuente de los Impuestos y las modalidades de recaudación y de distribución entre 

la Federación y los Estados, asl como los municipios. Asl, las relaciones fiscales entre 

estos órdenes de gobierno, han transitado desde la apllcaclón lndbcrlmlnada de 

Impuestos federales y estatales con criterios de recaudación no uniformes, hasta un 

sistema fllcal homogéneo basado en lnnrumentos de coordinación y de colaboraclón 

de carácter voluntario. 

Al analizar la evolución de esa coordinación, es posible 

ldentlftcar varias etapas en las relaciones fiscales entre los niveles de gobierno que son 

los sl111lentes: 
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En la primera etJpa ( 182 4-1916), caracterizada por la 

dependencia fiscal de fa Federación, las relaciones se efectuaron dentro de un sistema 

fiscal desor¡anlzado, con una acumulación de gravámenes federales y estatJles y una 

recaudación basada en el cobro de derechos de Estado a Estado, al comercio y a la 

Industria, lo que se traducla en anarqufa Impositiva y en subordinación de la 

Federación a los Estados y, en algunos casos, de éstos a la Federación. 

Esta situación se explfca por el hecho de que en las 

Constituciones de 1824 y 1857 no se delfmitJron las fuentes impositivas que 

correspondlan a la Federación y a los EstJdos, por fo que en fa práctica operaban 

dentro de un sistema de facultJdes simultáneas y coincidentes de ambos órdenes de 

gobierno para flJar libremente sus contribuciones. En la Constitución de 1857 y en 

reformas posteriores, se dellmita la facultad privativa de la Federación para Hjar 

aranceles de exportación de mercanclas; se abolieron las alcabalas y aduanas 

Interiores, es decir, se establece la prohibición a los Estados par.1 gravar el tránsito de 

personas o cosas, la drculaclón de bienes nacionales o extranJeros, además de que se 

prohibe a los Estados expedir y mantener disposiciones flscales que implfquen 

tratamientos y procedimientos administrativos dlrerentes. 

En una segunda etapa ( 1917· 1941 ), se llevan a cabo los 

primeros Intentos para delimitar las competencias tributarlas; se Intenta superar fa 

anarquia llscaf, asi como mejorar las haciendas federal y locales, destacando los 

esfuerzos para dellmlt.1r la competencia tributarla federación y Estados, a partir de 

reuniones de representJntes federales y de los gobiernos locales con el obJeto de 

solucionar problemas relacionados con la descoordinación y la anarqula flscales, 

finanzas públlcas deficitarias, y car¡¡as excesivas y desigualdades entre contribuyentes. 
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Ante la ·reducida dlsponlbllldad de los Ingresos de los Estados 

y Municipios, se Inicia la entrega a estos niveles de gobierno de panlclpaclones en 

lmpuescos y derechos federales, como es el caso de los Impuestos al pecróleo crudo 

y sus derivados, sobre propiedad minera, energfa eléctrica y sobre la renta, con la 

condición en éste último caso de que las autoridades locales, no gravaran las fuentes 

objeto del Impuesto. Es pertinente seftalar que en 1928 se Inició lnclplentemente el 

sistema de acuerdos de la Federación con los gobiernos de los Estados en materia de 

recaudación fiscal, al expedirse un decreto que creaba un Impuesto especial a la 

producción de cerveza para los Estados que derogan los Impuestos locales por este 

concep10. 

Adicionalmente sobresale el hecho de que en la Constlcuclón 

de 1917, en su articulo 115, fracción segunda, se deiermlnó que los Municipios 

dlspondrfan de contribuciones en proporción suficiente para atender sus necesidades, 

las cuales serian fijadas por las Legislaturas locales. 

Es hasta la se¡unda ecapa, 1942-1952, cuando se delimitan por 

la vla constlwclonal las competencias fiscales al aumentar las facultades prfvatlvas de 

la Federación en materia Impositiva, con lo que se limitaba la Ubre Imposición de los 

gobiernos locales, además de precisar el carácter federal de algunas cargas trfbutarias, 

como los gravámenes al comercio excerfor y las contribuciones especiales, evitando 

la concurrencia que exlstla al respecto. No obs1.1nte lo ancertor, es necesario destacar 

que no se establecieron atribuciones exclusivas para cada orden de gobierno, sino que 

el cocerlo legal aplicable y alin vigente, es que el sistema flscal mexicano se sustenta 

en tres hipótesis consclmclonales: la concurrencia contrtbuclva de la Federación y los 

Estados en la mayoria de las fuentes de Ingreso, la delimitación de las facult.tdes 

exclusivas de la Federación para ciertos gravámenes y la exlscencla de limitaciones e 

lnduslve restricciones expresas, a la capacidad de los Estados para crear Impuestos. 
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En la década de los cuarenta, se expiden leyes que clenen por 

objeto orientar y controlar el pa¡¡o de participaciones federales a los Estados en 

Impuestos de carácter especial, en tanto que las relativas a otro gravámenes federales 

se establecleron en las correspondientes leyes especfRcas, como la ley del Impuesto 

Sobre la Renta, la Ley del Impuesto Federal Sobre Ingresos Mercantiles y la Ley del 

Impuesto Sobre Expendio de Bebidas Alcohóllcas. 

Al Iniciarse los a1'os cincuenta, resultaba Impostergable la 

modificación de las relaciones llscales entre la Federación y los Estados que se 

reflelara en una mejor distribución de las contribuciones; con tal propósito en 1953, 

se expide la Ley de Coordinación fiscal entre la Federación y los Estados. Asimismo 

se celebraban convenios de colaboración en materia de Impuesto federal sobre 

Ingresos mercantiles. Estos convenios son un lnmumento que permite uniformar y 

annonlzar las relaciones nscales entre ambos niveles de gobierno. 

L~s ac~l.ones desarrolladas durante 1953- 1972 ponen de 

manifiesto el Interés confunto de la Federación y los Estados para meforar el sistema 

Rscal, a partir de la unificación Impositiva y la meloria y homogeneidad de los 

esquemas de recaudación y administración; con ellas se dieron los primeros pasos 

para avanzar hacia un federalismo fiscal cooperativo en materia flscal. 

En 1973 y h.;sta 1979 se llevan a cabo acciones que 

poslbllltan la generalización del federalismo llscal cooperativo al Incorporarse todas 

las Entidades Federativas al sistema de coordinación, a la vez de que se realizaron 

reformas que modlflcan las participaciones Federales a Estados y Municipios. 

la Incorporación de todas las Entidades al sistema de 

coordinación, se concretó en 1974, con las reformas a la Ley del Impuesto Federal 
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de lngmos Mercantlles que se traduteron en una mayor participación a los Estados 

en la recaudación obtenida. Asimismo, se concertarc,n convenios de coordinación en 
otros Impuestos federales, por medio de los cuales, los Estados efectuarlan la 

recaudación a nombre y cuenta de la Federación, a cambio de participaciones y la 

compensación de los gastos administrativos en que Incurran. A partir de 1978 se 

Inicio la suscripción de los denominados Convenios Unlfonnes de la Coordinación 

Fiscal. 

Al Onallzar la década de los setenta, el sistema de coordinación 

fiscal respondla a tres propósitos fundamentales; evitar la concurrencia Impositiva de 

los tres niveles de gobierno, sobretodo en cuanto a la Industria y al comercio; 

distribuir con carácter compensatorio, pantclpaclones a Estados y Municipios con 

equivalente recaudatorio de Impuestos suspendidos y propiciar la administración de 

Impuestos federales por los Estados. 

No obstante estos avances, prevaledan aspectos negativos en 

la distribución del Ingreso público en la medida en que los Estados y los Municipios 

tenlan un reducido margen de participación en los beneOclos a los que se aunaba la 

excesiva regulación, la dlve11ldad de criterios para asignar las participaciones a los 

Estados en Impuestos federales y la Insuficiencia de lngiesos en los tres niveles de 

roblemo. 

La etapa que comprende 1980· l 988 tiene una especial 

significación en la hlscorla del federalismo tlscal en Mexlco, ya que en ella se 

constlwye el nuevo sistema de coordinación Hscal, que tiende a fortalecer el 

federalismo, Incrementar las participaciones federales a los Estados y Municipio, 

propiciar un desarrollo regional mjs ec¡ulllbrado y sent.ir las bases para la 

descenrrallzaclón fiscal, con el fin de facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de 
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sus responsabllldades fiscales. 

Con el nuevo sistema se forulecleron las haciendas públicas, 

estatales y munlclpales, e Inclusive la redera! al aument.lr las recaudaciones y reducir 

la evasión tlscal. Para ello los Estados y Municipios participan en casi la totalidad de 

los Impuestos federales y se aplican criterios y procedimientos establecidos en la 

propia Ley de Coordinación Fiscal para la dfstrtbuclón de los Ingresos panlclpables; 

vfa los Fondos Generales de Participaciones, Financiero Complementarlo y de Fondo 

Munfclpal. 

El sistema tenla como principales Instrumentos a los Convenios 

de Adhesión y los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia flscal 

federal, que celebraron la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y los gobiernos 

de los Estados. Los mecanismos del nuevo sistema concretan los principios de 

solidaridad y subsldfarldad y de la cooperación de los tres niveles de gobierno, al 

favorecer la distribución del Ingreso entre la Federación y los Estados y de éstos a los 

Municipios, asf como fa redistribución de los recursos de los Esudos de mayor 

desarrollo, relativo hacia los de nivel Intermedio y de menor desarrollo. 

La operación del sistema de 1980 a l 988 se traduJo en el 

fortalecimiento de las haciendas estatales y municipales aunque también propició el 

aumento de la dependencia de estos órdenes de gobierno respecto a fas 

participaciones rederales; sin embargo, esta situación se podria considerar como lóglca 

en t.lnto el proceso de unlfkacfón Impositiva lmpllcó fa elfmlnaclón o suspensión de 
grav~menes locales. 

úbe mencionar que el sbtema relleJó un tratamiento 

preferencial para los Estados con respecto al Distrito Federal al aumentar los primeros 
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su peso relativo en total de participaciones federales. Adem.ls, los criterios de 

asl111aclón del Fondo General de Parllclpaclones, respondlan a la capacidad de 

recaudación de los Estados, por lo que no beneficiaban a los que tenlan un sector 

primario slanlRcatlvo. Por otra parte, ~ pesar de que los criterios observados para la 

distribución del Fondo Financiero Complementarlo de participaciones lo constltulan 

en un Instrumento con propósito redlstrlbuldor y compensatorio, su Impacto era 

limitado a!lte la bala sl11111Jcaclón de los recursos que lo Integraban. Flnalmente en lo 

que atalle al Fondo de Fomento Munlclpal, los criterios apllcados para la distribución 

de las participaciones correspondientes consideraban a los Estados y no directamente 

a los Municipios, además de que se sufetó su distribución a las Indicaciones de las 

Leglslaturas Locales, lo cual no aseguró un criterio de equidad al Interior de cada 

Estado 

La evoluclón del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal se 

circunscribe y responde a la estrategia de financiamiento de desarrollo dellneada por 

el ¡¡oblemo en los últimos allos. De Igual manera guarda estrecha correspondencia 

con el obfedvo de fortalecer el ahorro público para financiar una mayor Inversión en 

lnfraestrucwra flslca y humana, asl como aumentar su rendimiento social, establecldo 

por el gobierno. 

Para lograr lo anterior, se previó la reallzaclón de acciones 

orientadas a apoyar la generación de un mayor ahorro de los gobiernos estatales y 

munlclpales en forma tal, que puedan satisfacer sus necesidades de Inversión y el 

otor¡¡amlenro de servicios básicos a la población. Al respecto, destaca el análisis del 

sistema Impositivo, con el fin de fortalecer las finanzas públlcas federal, estatales y 

munlclpales, la adecuación de tasas y cuotas relativas a los gravámenes y derechos 

locales, la revisión y adecuación del sistema de distribución de las participaciones 

federales y la adopción y consolldaclón de mecanismos para modificar y slmpllflcar 
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los esquemas de admlnlmaclón de las haciendas públlcas de Estados y Municipios, asl 

como de sus sistemas de flscallzaclón. 

En la modernización del federalismo flscal, se planteó avanzar 

en la consolldaclón e lnstlruclonallzaclón de los mecanismos e Instrumentos de 

concentración entre órdenes de gobierno; se enfatizó la necesaria revisión y 

adecuación del sistema de distribución de participaciones en búsqueda de fórmulas 

más equitativas y transparentes; se buscó el aumento de Ingresos vla participación 

federal con el fln de apoyar la descentrallzaclón en campos prioritarios de ¡astes 

como son educación y salud, y demandó el fortaleclmlento y la modernización de los 

esquemas administrativos de recaudación en Estados y Municipios, como medio para 

sustentar una mayor suflclencla de las haciendas locales y Rnanclar los requerimientos 

de Inversión para Impulsar su desarrollo. 

las modlflcaclones registradas en la Ley de Coordinación Flscal, 

han permitido alcanzar avances satisfactorios acordes con los propósitos antes 

mencionados después del sistema de coordinación sustentado en el esfuerzo 

recaudatorio del Impuesto al valor agregado. Se modlflcó dicha ley a efecto de 

propiciar un mayor esfuerzo recaudatorio de las haciendas estatales y munlclpales en 

materia de Impuesto sobre la renta, al perml!lrles participar de 80% de la 

recaudación de contribuyentes menores que fueran trasladados al régimen General 

de la ley respectiva. Esta medida tenla lmpllclto el propósito de combatir la evasión 

flscal. 

Posteriormente, con las reformas a la Ley de Coordinación 

Fiscal se crea un nuevo sistema de coordinación entre la Federación, los Estados y los 

Municipios. Sobre el partlcular destacan tres aspectos medulares: el Incremento de 

la recaudación federal partlclpable, la desvlnculaclón de la forma de distribución de 
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parLlclpaclones de la recaudación del Impuesto al valor agregado, y la adopción, en 

su lu¡¡ar, de una nueva que poslbllltó una distribución más equitativa, atendiendo al 

nivel de desarrollo de cada Estado y al tama~o de su población. 

Las modlncaclones de dicho ordenamiento, asf como la 

suscripción de nuevos convenios de adhesión y colaboración administrativa en materia 

fiscal federal, permitieron establecer nuevas bases de concertación entre niveles de 

gobierno, con especia! énfasis en los esfuerzos de flscallzaclón sustentados en un 

moderno sistema de flufo de Información y en el pago de Incentivos. 

En 1991 la polltlca de coordinación flscal también se orientó 

al íortaleclmlento de la hacienda públlca en sus tres niveles de gobierno: al aumenLlr 

la proporción de recaudación federal partlclpable apoyar a los estados de menor 

desarrollo vla los Fondos Generales de Participaciones y de Fomento Munlclpal 

conforme a criterios de distribución que consideran el aspecto demográfico y el grado 

de desarrollo económico de cada Estado esublecer la garantla de entrega a los 

Municipios de 100% de los recursos del Fondo de Fomento Munlclpal y adoptar, 

para este último, un coeficiente de distribución que considera el esfUerzo en la 

recaudación local del Impuesto predlal y los derechos de agua. Asimismo, se 

estableció que los Estados coordinados con la Federación en los Impuestos sobre 

adquisición de Inmuebles o tenencia o uso de vehfculos dispongan de la totalldad de 

la recaudación obtenida por estos conceptos. 

El pertinente mencionar que a partir de 1991, el Distrito 

Federal participa de los recursos de Fondo de romento Municipal. Por otra parte, se 

modlncó la constitución de la reserva de contingencia en apoyo a entidades cuyas 

partlr.lpaclones totales a través de los dos fondos de sistema no alcanzaran el 

crecimiento esperado para la recaudación federal partlclpable. También se creó una 
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resel\la de Compensación en beneficio de aquellas entidades que resultaran afectadas 

por el cambio en la fónnula de participaciones. 

Posterlonnente se realizaron más modificaciones a la Ley de 

coordinación fiscal, en las cuales se detennlnó que la Federación, los Estados y los 

Municipios en donde existan puentes de peaje operados por la primera, podrán 

convenir la creación de fondos cuyos recursos se destinen a la construcción, 

mantenimiento, reparación y ampllaclón de obras de vlalldad en aquellos Municipios 

en donde se ubiquen dichos puentes. La aportación a estos fondos se har.i en montos 

leuales por los tres órdenes de gobierno, sin que la aportación federal exceda del 

10% de los Ingresos que obtenga por la operación del puente en cuestión. Se 

estableció un Incentivo de 100% de la recaudación del Impuesto sobre tenencia o 

uso de vehfculos, del que corresponderá cuando menos 20% a los Municipios, para 

aquellas Entidades que tengan celebrado un convenio de colaboración administrativa 

donde se estipule la obligación de llevar un registro estatal vehlcular. 

Con las modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal antes 

seftaladas, se arroJan entre otros los resulrados siguientes: 

1 ) Una dlsrrlbuclón mas Justa y equitativa de las participaciones 

y una mayor llquldez de los Esiados. Asl, la mayor parte de estos se han beneficiado 

con aumentos en las participaciones al menos similares a los experlmeniados por la 

recaudación federal partlclpable. En lo que respecta a la llquldez, se Impuso 

lnlclalmente con la disminución a la mitad del plazo para que la Federación entregue 

a los Estados los anticipos a cuenta de las participaciones mensuales en Ingresos 

federales; posteriormente, se determinó que dicho anticipo se entregará al dla Mbll 

siguiente de la recaudación del Impuesto al valor agregado. Asimismo se estableció 

una fecha limite al mes para el entero total de las participaciones federales. 
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2) Un mayor crecimiento real de las panlclpaclones federales 

con respecto al observado para el totll de Ingresos partlclpables. 

3) La desvlnculaclón de las panlclpaclones con respecto al 

esfueno recaudatorio de Impuesto al valor agregado. De esta manera, en 1991 las 

panlclpaclones re¡lstran un Incremento en ténnlnos reales mayor al experimentado 

por dicho gravamen. 

4) Las nuevas f61111ulas de distribución han pennltldo que 

Escados de menor desarrollo Incrementen en términos reales su ponderación con 

respecto al total de panlclpaclones federales durante 1987· l 992, destacando los 

crecimientos observados por GuanaJuato, Mlchoacán y Oaxaca. 

5) La recuperación del peso relativo de las participaciones 

federales a Entidades y Municipios, con relación a los Ingresos tributarlos del gobierno 

federal. 

6) la modificación del sistema de coordinación, que ha 

slgnlflcado para el Distrito Federal una disminución constante de su proporción en el 

total de panlclpaclones federales con el consecuente lncrt>menco en la de los Estados 

y Municipios. Esta tendencia se agudizó con la Incorporación de los criterios 

demogr~flcos. Ante ello y las demandas crecientes de la población de la ciudad, el 

Depanamento del Distrito federal emprendió una reestructuración Hscal a fondo, que 

ha permitido el saneamiento de sus finanzas. 

7) El esfuerzo para mejorar las haciendas públfcas estatales y 

municipales se refleJa en la relación entre las participaciones federales y el producto 

Interno bruto, cuyo coeficiente pasó de 1.4% en i 975 a 3.08% en 1992. 
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8) Una mayor participación en ténnlnos reales de Entidades y 

Municipios dentro de la recaudación redera! partlclpable. De esta manera, el 

íederallsmo ftscaf tiene una expresión prácdca y favorable en beneficio de estas 

órdenes de ¡oblemo y confonne a sus pontenclalldades llscales y al trabalo 

coordinado con el gobierno federal. 

9) El Incremento de las panlclpaclones a Municipios dentro del 

total de las participaciones federales. 

1 O) El aumento de las panlclpaclones federales a Municipios, 

como proporción de los Inaresos tributarlos del gobierno federal. 

1 f ) La Incorporación del esfiteno recaudatorio local dentro de 

los criterios de distribución de los recursos del Fondo de Fomento Municipal, ha 

pennltldo revertir la pérdida de la lmponancla reladva del Impuesto predlal y los 

derechos de ªRllª· Asl, sin considerar la captación en el Distrito Federal, y de esta 

manera en los últimos anos se ha dado un Incremento muy sfgnlftcatlvo. 

No obstante los avances mencionados, es indispensable 

fonalecer la recaudación a partir de bases ¡ravables m~s amplias, consolidar los 

sistemas de flscallzaclón, continuar con los estudios que pennltan el desarrollo de 

nuevas fuentes de Ingresos locales y la modernización de catastros para el cobro del 

Impuesto predlal y los derechos de aRUa, asl como seguir metorando las fónnulas, 

criterios y procedimientos para ase11Urar mayor ftexlbllldad, claridad y transparencia 

del sistema de participaciones, con particular énfasis en las que se destinan a los 

municipios 
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5.7 PLANIFICACION DEMOCltATICA, Y REFORMA ELECTORAL. 

Muchas han sido las refonnas a la legislación electoral que ha 

emprendido México a trav~s de su historia, para adecuarla a las necesidades y 

aspiraciones de la sociedad • 

Al1111nas de esas reronnas han ampliado los derechos polltlcos 

de los mexicanos y modlHcado la forma de Integración de las Cámaras de Diputados 

y de Senadores del Conrreso Federal para reflejar en ellas, de mejor manera, la 

pluralidad de las corrlentrs Ideológicas y fuerzas polltlcas existentes del pals. 

Asl el ámbito de los derechos polltlcos, son de destacane las 

reformas de 1912, mediante las cuales se hizo directa la elección de Presidente de 

la República, de Senadores y Diputados al Congreso Federal. 

En 1953 de otorgó el voto pleno a las mujeres para todos los 

carros de elecclón popular. 

En 1969 se redujo de 21 a 18 anos la edad para sufraaar. 

En 1972 se redujeron de 25a21 anos y de 35 a JO anos las 

edades para ser electo diputado y Senador, respectivamente. 

Por lo que atane a la Integración de la Cámara de Diputados 

sobresalen las refonnas de 1963, 1977 y 1986. 

En 1963 se Implantó el régimen de los denominados 

"Diputados de partido" que pennltló el acceso a dicha Cámara de corrientes polltlcas 
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minoritarias pero slgnlflcatlvas para la vida nacional. 

En 1977 se Introdujo el principio de representación 

proporcional en el marco de un slsrema mixto, por el cual se elegfan 300 Diputados 

por mayorla relativa y 100 por represenuclón proporcional. 

En 1986 se amplió a 200 el número de Diputados electos por 

representación proporcional. 

Otras refonnas se han encauzado a fortalecer el régfmen de los 

partidos polltlcos y a mejorar las condiciones de la competencia electoral. Entre las 

más destacadas est.in: 

En 1977 se elevaron a rango constltuclonal las nonnas relativas 

a los partidos polltlcos, su naturaleza jurldlca, sus fines, sus principales funciones y 

prerrogativas para la reallzaclón de sus actividades, prlnclpalmenle el acceso a los 

medios de comunicación social. 

En 1986 se Instituyó el flnanclamlento público para apoyar el 

desarrollo del sistema de partidos polltlcos. 

la organización electoral tradicionalmente ha Involucrado a 

representantes de ¡oblemo y de los panldos polltlcos. 

En 1946 se creó la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, 

la cual en 1951, se convirtió en la Comisión federal Electoral. 

Para la solución de las controversias, desde 1911 se desarrolló 
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un slsttma de medios de Impugnación de carácter administrativo. 

La callllcaclón de las elecciones siempre habla estado a car¡o de 

los Coltafos Electorales, constituidos en las amaras de Diputados y Senadores. 

En 1986 se estableció un sistema mixto de callHcaclón electoral 

que hacia recaer en el Tribunal de lo Contencioso Electoral, la solución de los 

conftlctos mediante retoluclones que se sujetaban a la consideración flnal de los 

propios Cole¡ios Electorales; 

Asf, M~xlco se habla caracterizado por cumpllr su compromiso 

de perfeccionar constantemente la democracia. 

El primero de diciembre de 1988, en su discurso de toma de 

posesión, el Presidente Carlos Salinas de Gortarl propuso a los mexicanos el Acuerdo 

Nacional para la Ampllaclón de la Vida Democrática del Pals con tres objetivos 

fundamentales: perfeccionar los procedimientos electorales, actualizar el Régimen de 

partidos, y modernizar las prácticas de los actores polltlcos. Para ello, convocó a un 

dl.110110 entre los distintos actores polltlcos y actualizar asl los procesos electorales. 

En 1990 se expidió el Códl110 Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, el cual fue aprobado por el voto de los cinco de los seis 

partidos representados en el Conrreso Federal. 

Los cambios más Importantes que Incorporó la nueva ley 

electoral fueron, como se ha mencionado, el nuevo padrón electoral, el nuevo 

or¡anlsmo; Instituto Federal Elect~ral que crea, Junto a representantes de partidos y 

comisionados de los poderes, la flrura del Consejero Ciudadano que representa a la 
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sociedad y es nombrado con la aprobación de las dos terceras partes de la amara 

de Diputados; y un nuevo Tribunal Federal Electoral cuyas resoluciones sólo pueden 

ser modlftcadas por las dos terceras partes de los colegios electorales y sólo en el caso 

de la elección para Presidente de la Repúbllca. 

El lnstlwto Federal Electoral está intearado por un consefero del 

Poder Efecutlvo, dos de la Cámara de Diputados y dos del Senado (uno por el 

partido mayoritario y uno por la primera mlnorla, representantes de todos los 

partidos polltlcos), y por Conseferos ciudadanos, que son personas de alto prestigio. 

De esta forma se lnteeran a los órganos electorales representantes de la sociedad clvll 

mexicana. 

Las reformas propiciaron el surgimiento de nuevos temas en el 

debate polltlco. Fue asl como el primero de noviembre de 1992, el Presidente de 

la Repúbllca propuso a los partidos avanzar en la reforma polltlca. 

En 1993, se reformó la Constitución y el Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales en cuatro aspectos fundamentales: derechos 

polltlcos y sistema de representación; régimen de partidos polltlcos y condiciones de 

la competencia electoral; organización electoral, callHcaclón y Tribunal Federal 

Electoral. 

Al Derechos Polltlcos y Slnemas de Representación. 

a) Presidente de la Repúbllca. 

La reforma del articulo 82 constitucional ellmlna la obllgaclón 

de ser hilo de padres mexicanos para ser Presidente de la Repúbllca. A partir de 
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diciembre de 1999, podrá aspirar a la Presidencia de la República cualquier 

ciudadano mexicano por nacimiento siempre que haya residido en el pafs por lo 

menos durante 20 anos y uno de sus padres sea también mexicano. 

b) Senado. 

Las reformas aumentan de dos, a cuatro, los senadores para 

cada entidad Federativa¡ tres de ellos electos por mayorfa y uno asignado al partido 

que obtenea la primera mlnorla, es decir, el segundo lugar de la votación, en cada 

estado de la República. 

Se asegura asf la representación de un 2 5% de los panldos de 

primera mlnorfa en la amara de Senadores. 

Estas modlncaclones permiten también, un mayor equilibrio 

entre el número de cu rules que componen la amara de Diputados ( 500) y las que 

lnte~an la amara de Senadores ( 128) y se ampllan los márgenes de pluralidad en 

ésta úlllma. 

c) Cámara de Diputados. 

Otra de las reformas fueron los ajustes en la composición de la 

Cámara de Diputados con el objetivo prlnclpal que ningún partido, por si solo, pueda 

reformar la Constitución PolltlcJ de los Estados Unidos Mexicanos. Se requiere el 

66% de los Votos para que sea posible reformar la Constitución, es decir, si están 

todos presentes, no menos de 325 Diputados. 

176 



Este limite evitará que un partido pollllco pueda tener mayoria 

callftcada de votos, aunque lo hubiese obtenido en las uma. Asl, toda modificación 

constitucional requerirá del consenso de varios partidos polftlcos. 

Se elimina la llamada "cláusula de gobemabllldad", que 

permltla al partido que alcanzara el 35% de la votación nacional en la elección de 

Diputados y habiendo obtenido el mayor número de triunfos en los distritos 

unlnomlnales, obtener la mayoria absoluta de los cundes, en la C.imara de Diputados. 

La reforma consdtuclonal del articulo 54 establece nuevos 

limites de represenuclón parlamentaria del panldo con mayor número de curules, 

dependiendo del porcenuje de votación que obtenea. 

Por vlnud de estJ reciente reforma, en ningún caso, un partido 

pollllco podrá ocupar más de 325 curules en la cámara de Diputados. 

B 1 Sistema de Paaldos Pollllcos. 

a) Apoyos Adicionales. 

Con el fin de promover el desarrollo de las oreanlzaclones 

polltlcas, los partidos que no hayan obtenido el mlnlmo de votos ( 1.5%) podrán 

mantener su registro hasta una elección posterior. Además, éstos tendrán apoyo 

económico adiciona! de parte del Estado, al Igual que los partidos de nueva creación. 

b) Financiamiento. 

Con las reformas aplicadas en este aspecto, la leglslaclón 
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elecioral no sólo regulará el financiamiento públlco de los partidos, sino que también 

determinará otras modalidades de financiamiento, quiénes podrán realizar 

aportaciones, cómo y hasta cuanto. 

Ll reforma contempla la regulación de diversas modalidades ::le 

Rnanclamlento de los partidos polldcos: de sus mllltantes, simpatizantes, por 

autofinanclamlento y por rendimientos flnancleros, fondos y fideicomisos. 

La nueva regulación prohibe que los ór¡anos de gobierno, los 

panldos, organizaciones y personas extranjeras y quienes trabajen o vivan fuera del 

pals, hagan aportaciones a los partidos mexicanos. Tampoco pueden hacerlo las 

entidades rell¡losas, los ministros de culto ni las empresas de car.kter mercantil. 

Asimismo establece nuevas normas para la presentación de 

Informes y crea a la autoridad que se encargará de revisarlos. 

Los candidatos no podrán recibir directamente ningún tipo de 

aportaciones económicas, ni maneJarlas personalmente; cada partido, a través de sus 

órganos financieros, se encargará de administrar los recursos de cada uno de los 

candidatos. 

e) Limites a los Gastos de Campatla. 

Se establecen !Imites de gastos para las campatlas electorales de 

Presidente de la República, Senadores y Diputados. 

Estos !Imites estarán determinados de acuerdo con los gastos que 

deben de hacer los partidos en campatla y con relación a diversos factores, entre los 
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que desiacan la extensión territorial y fa cantldad de electores de fa reelón que buscan 

represen lar. 

d) Participación en los Medios de Comunicación. 

Además del tiempo que el Estado otor¡a gratuitamente a cada 

panfdo en los medios, la reforma dar.i facllldades a todos ellos para contratar por su 

cuenta los espacios que requieran en los medios privados de comunicación y vlgllará 

que los concesionarios no discriminen a ninguno de esos Institutos polltlcos. 

Las autoridades procurarán que fas cámaras de radio y televisión 

difundan de manera equitativa la infonnación, respetando la llbenad de expresión de 

cada medio. 

Cl Oraanlzaclón Electoral y Procedimientos. 

El Consejo Federal del Instituto Federal Electoral mantiene su 

Integración, sin embar¡¡o, ahora el Consejo General del Instituto federal Electoral, 

someterá a consideración del Consefo a los candidatos para ocupar las direcciones 

ejecutivas del mismo. 

Para que algún funcionario del Instituto Federal Electoral pueda 

ser Diputado o Senador deberá separarse de su cargo un a1'o anterior de fa elección. 

Con relación al servicio profesional electoral el Instituto Federal 

Electoral seleccionará por dlve11os procedimientos ( concurso, examen, etc.) a 

funcionarios provenientes de la sociedad que se especializarán en la materia hasia 

convertirse en profesionales electorales de carrera. 
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En materia del padrón electoral , la refonna más Importante es 

la lncluslón de normas para regular la obtención y el uso de la credencial para votar 

con foto¡rafla. 

Dicho lnsuumenro es un mecanismo de seguridad muy 

Importante durante la votación, su entre¡a se regula por nonnas claras. 

Más de 40 millones de credenciales para votar con foto¡rafla 

fueron expedidas antes de 1994. 

Todos los p.lnfdos poll!lcos llenen acceso a los documentos 

fuente y a la base de datos del padrón electoral. 

Los ciudadanos disponen de cenrros de consulta en cada Esudo 

de la Federación para verlllcar su Inclusión en dicho padrón. 

En el proceso electoral, como se estableció en 1991, los 

funcionarios de las casillas serán ciudadanos registrados en el padrón, elegidos por 

sorteo, para los car¡os de presidente, secreiarlo y escrutadores de las mesas directivas 

de castila. 

Enrre las nuevas reglas es de destacar que: 

Queda prohibida la publicación y difusión de encuestas 

relacionadas con las elecciones durante los ocho dlas previos a la jornada electoral. 

Se certificará la calidad del liquido Indeleble para Impregnar el 
dedo pul¡¡ar del elector que haya emitido su voto. 
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En cuanto a los resuliados electorales, el Director General del 

Instituto Federal Electoral, podrá anunciar tendencias en los resuliados electorales tras 

concluir la jornada correspondiente. 

DI Callllcaclón Electoral. 

La refonna contiene una serie de nonnas que abarcan todas las 

eiapas del proceso que fortalecen el órgano electoral de carácter jurisdiccional como 

el Tribunal Federal Electoral, se slmpllflcan los medios de Impugnación y aumenta el 

tipo de pruebas que los partidos polltlcos pueden utilizar para fundamentar sus 

lnconfonnldades y quejas. 

En materia de callllcaclón electoral, se eliminan los Colegios 

Electorales de Diputados y Senadores. 

A Partir de 1994, el Consejo General calificará la elección de 

Diputados de representación proporcional; los Consefos Locales, las elecclones de 

Senadores, y los Conselos dlstrltales callllcaran las elecciones para diputados de 

mayorta relativa. 

los partidos polltlcos podrán Impugnar la callllcaclón que hagan 

los órganos del Instituto Federal Electoral ante el Tribunal Federal Electoral. Asl 

mismo se crea la Sala de Segunda Instancia del Tribunal, que resolverá las 

controversias en materia de callllcaclón electoral en última y definitiva etapa. Dicha 

Sala se Integrara por el Presidente del Tribunal Federal Electoral y cuatro miembros 

de la Judicatura Federal. 
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Con ello, los tres Poderes de la Unión: el le¡lslatlvo, el 

Efecudvo Y el Judicial, garantizan la debida Integración del Tribunal Federal Electoral. 

Ahora bien, en el proceso de la vida democrática nacional se 

encuentran tendencias llmltantes, sobre todo en lo que respecta a las poslbllldades de 

participación ciudadana Informada, que es necesario Ir removiendo. Esto, desde 

luego, no es privativo del caso Mexicano y suele darse también en otros sistemas 

democrádcos. Entre esos elementos condicionantes de la participación ciudadana 

lnfonnada, es posible apuntar la atomización de la opinión pública, que tiende a 

volverse aslstemátlca; la polarización que conduce a la aprobación o al rechazo sin 

análisis; la ffucruaclón acrltlca que por Igual llega a aceptar o no, cuestiones entre si 

contradictorias o complementarlas; la propensión en enjuiciar el futuro y la tendencia 

a confundir la opinión con la lnfonnaclón que debe ser obletlva, y no subjetlva.{19
) 

México debe vivir una ampliación a su vida democrática, a la 

cual deben concurrir la voluntad polldca del gobierno de la Repúbllca y de los 

Partidos Polltlcos Nacionales, asl como la madurez clvlca de una sociedad que 

constantemente debe plantear sus demandas y propuestas dentro de un marco de 

estado de derecho. 

19
. Valad~o. Diego.~ "Constitución y Política".- México D~F., 198'/, 

Universidad Autónoma de México.- pp. 45-46. 
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CONCLUSIONES 

Del estudio hecho sobre el federalismo en México, desde sus 

antecedentes históricos hasta et México contempor.ineo podemos seftalar que: 

PRIMERO.· En la época de la conquista hasta los Inicios de la 

Independencia, el monarca espaftol fue absoluto. La organización polltlca fue 

radicalmente centralista. La exclusividad peninsular en el manejo de los negocios 

públicos y la falta de órganos de expresión polftlca para los nativos de América, 

produleron la Identificación del centralismo con el despotismo y un profundo 

resentimiento en toda la sociedad mexicana. 

SEGUNDO.· la Idea del federalismo mexicano surgió en tas 

eones de Qdlz. Se defendieron las diputaciones provinciales sobre las cuales se 

cimentó nuestro estado federal. Su nacimiento obedeció exclusivamente a la 

necesidad de las provincias de contar con un órgano polltlco propio. 

TERCERO.· Después de la Independencia, la mayor pane de 

las provincias pedlan el Estado Federal, después se delinean los rasgos esenciales del 

federalismo, ta nación queda una, Indivisible, Independiente y absolutamente soberana 

en todo sentido. Sin Intereses generales los administra la autoridad central, con tres 

poderes supremos y cada estado es Independiente de los otros en todo lo 

concerniente a su gobierno Interior bajo cuyo régimen se dice soberano de si mismo, 

asl el federalismo quedó consagrado en el acta constitutiva de la federación y en la 

Constitución de 1824, y quedó asl edlHcado el Federalismo Mexicano. 

CUARTO.· El centralismo de 1836 era Imposible por dos 

razones: por la lmpractlcabllldad de las leyes constitucionales y porque el sentimiento 
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federalista estaba demasiado arraigado y vivo. 

QUINTO.- En las Constituciones de 1857y 1917 seestablecló 

una república democrá1lca, represen1a1lva y federal, se estableció la clásica división 

de poderes, eJecudvo, leglslatlvo y judlclal, y el federallsmo se establecló como un 

supuesto lndlscudble de estas dos constituciones. 

SEXTO.· El Estado Federal en México está compuesto por la 

Federación y los Estados miembros, y cada uno de ellos es soberano dentro de su 

competencia. las cons1l1uclones de los estados miembros, no pueden contravenir la 

Carta Maana que represent.J la unidad del Esiado Federal y los Estados deben 

organizarse de acuerdo con las bases que le marca el anlculo 1 15 Constlmclonal. 

SEPTIMO.· Los elementos fundamentales de un Estado Federal 

son los Slilllentes: A) Un orden jurídico supremo. 8) Los ordenes jurtdlcos de la 

Constitución deben ser coextensos. C) Autonomía de los Estados Miembros. D) 

Mecanismos de preservación de la ln1egrldad del orden. 

OCTAVO.· La Autonomfa de los Esiados miembros, no es 

lncompa1lble con la acción coordinadora del Goblemo Federal. Los lncereses bien 

entendidos del gobierno federal nunca deben chocar con los bien entendidos Intereses 

de los gobiernos locales. 

NOVENO.· Los Es1ados miembros o federados en el slsiema 

federal, gozan de autonomla constltuclonal, y esta au1onomla tiene como signo 

caracterlstlco la faculiad, como lnle¡¡ranies de la Federación, de darse y revisar su 

propia Constitución. 
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DECIMO.· El sistema Federal no es sino una fonna de 10blemo, 

una técnica para organizar a los poderes públicos, asl tome en cuenta para hacerlo 

circunstancias re¡lonales. Los órganos centrales, comunmente llamados ¡enerales, no 

son simplemente titulares de la porción de facultades substraldas a los estados, sino 

que además suelen ser represenuntes del todo llamado nación. 

DECIMO PRIMERO.· La.i autoridades federales sólo pueden 

realizar las atr1buclones que la Constitución les seftala, y las demás facultades que 

corresponden a los Esudos miembros, que actuarán de acuerdo con sus 

constituciones locales. Se observa que únicamente la Constitución federal puede hacer 

el reparto de competencias. 

DEClMO SEGUNDO.· Un elemento Inexcusable del sistema 

federal es la participación directa de las entidades federativas, en la fonnaclón de la 

voluntad federal. 

DEClMO TERCERO.· El estado centralizador, en la vida polltlca 

moderna tiende a debllltarse, entre mayor sea el número de atribuciones que 

concentre, mayor será la magnitud de presiones que deba soportar, por el contrario, 

los atributos del poder moderno son la ne¡¡oclaclón y la concercaclón. 

DECIMOCUARTO.· El estado contemporáneo es de carácter 

expansivo. Se tiende a la descentralización como una respuesta estratégica frente a 

la concentración de fuerzas soclales y económicas que se aballan sobre las fuerzas 

polltlcas del estado centralizado. 
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DECIMO QUINTO.- La fonna moderna de Impulsar el 

federalismo, se cifra en el fonaleclmlento responsable y ordenado de las atribuciones 

normativas del Municipio. 

DECIMOSEXTO.- El desarrollo regfonal y urbano ha requerido 

para su consolidación, la concurrencia de los tres niveles de gobierno, de la Iniciativa 

privada y de la población en general, y la detennlnaclón de criterios polftlcos y 

económicos que permitan el óptimo aprovechamiento de los recursos terrltoriales. 

El Impulso al desarrollo reglonal deberá ser constante durante los próximos aftos para 

el fortalecimiento del federalismo en México. 

DECIMO SEPTIMO. - El proarama de foruleclmlento federal, 

debe avanzar aún más en la refonna polltlca y refo11ar la vida democrática en el seno 

de las entidades federativas y la desconcentraclón de funciones federales y polldcas 

de descentralización económica y redistribución demográfica. 

DECIMO OCTAVO.- El federalismo responde a nuestro pasado 

histórico, asl como a la realidad polldca que vive el pals, es por eso que debe 

seftalarse como un acierto del constituyente de Querétaro, al haber rattncado esta 

forma de gobierno, pues con ello, no hizo mas que conflnnar una decisión polltlca 

del pueblo mexicano. 

DECIMO NOVENO.- Por último, mlenrras los hombres no 

resuelvan su sistema polltlco por una dictadura lamentable, las perspectivas de una 

forma de gobierno como lo es el sistema de gobierno federal, son de un amplio 

desarrollo y ¡ran vltalldad y la fonna federativa será el medio Indiscutible para la 

descentrallzaclón y a la vez para controlar, ya que el naclonallsmo representa una 

fuena desconcentradora, pero en si misma, su tendencia es hacia la unificación: es 

decir, mientras existan Intereses opuestos que conclllar, existirá el campo propicio 
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para la subslltencla del sistema federal. 
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