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P R O L O G O • 

Las contribuciones Que México ha aportado al mundo 

también se cuentan en el campo del Derecho. 

En efecto, las especiales caracter1sticas de nuestro 

pueblo, sus necesidades, su herencia cultural e hist6rica sin 

\etizada en la uni6n de 1os naciones muy distintas entre s1, ~ 

dem~s de la influencia de otros diversos pueblos, su peculiar 

concepci6n del ideal de la Justicia, tanto social como intern! 

cional, en la defensa de su propia existencia soberan~ frente 

a un ambiente hostil en lo externo y ego1sta en lo interno, 

llevaron a los grandes juristas y legisladores mexicanos a h! 

cer a un la1o la imperante costumbre de imitaci6n de todos ! 

~uellos esquemas, novedosos o no, Que postulaban principalmen 

te la Europa Latina y los Estados Unid~s ~e América, a fin de 

crear modelos propios en la teor1a y prActica del Derecho. 

En este contexto, el pueblo mexicano adopt6 desde su 

indepen1encia la instituci6n del Estado de Derecho como e&tru.E_ 

tura Jur1dico-pol1tica en la cual desarrollara~. Sin embargo, . . -
con el devenir de su destino y una vez superada la gesta revo 

lucionaria de 1910, confo~6 dicho modelo estatal a sus propios 
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reauerimientos nacionales, imprimi~ndole un matiz social que 

signific6 toda una innovaci6n en el campo de lo estatal y de 

lo.juridico con repercusiones más allA de nuestras fronteras. 

Frente a este legado hist6rico, es deber de todo e! 

tudioso de la Ciencia del Derecho, analizar e intentar compren 

der la riqueza que se desprende de la concepci6n del Estado s2 

cial de Derecho a la que tanto aport6 México, mAxime cuando e~ 

te moñelo estatal ha sido elaborado y reelaborado doctrinalmen 

te como uno de los problemas m!s trascendentes e incitantes de 

la teor1a y praxis Jur1dico-pol1tica. 

Las soluciones de mayor factibilidad frente a las in 

justicias de la vida social en nuestros tiempos, apuntan insi! 

tentemente, o bien hacia ~l Estado de Derecho clásico en tra

tAndose de opiniones ortodoxas o , cuando se manejen esquemas 

mAs ñesarrollados, hacia el Estado Social de Derecho, al cual 

se invoca como uno de los requisitos imprescindibles en la l.!! 

cha para la consecusi6n de una Justa.convivencia social, o c2 

mo un marco institucional de referencia eficaz e insustituible 

para poner de relieve las imperfecciones de un Estado o, por 

el contrario, para pretender su Justificaci6n. 

En este or1en de Heas, el presente trabajo recepci2 
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nal inicia su materia con la conceptualizaci6n del Estarlo 1e -

Derecho tradicional, con los antecedentes hist6ricos y facetas 

ideol6gicas aue ha adopta1o a través de los años, as1 como con 

los reproches e impugnaciones que ha recibido por parte de al

gunos tratadistas. Posteriormente, en un desglosamiento siste

mAtico, se estudiartm una por una las exigencias fundamentales 

que permiten calificar "1e Derecho" a un Estado y conjuntamen

te, se demostrar! su meritoria realizaci6n en la constituci6n, 

legislaci6n y jurisprurlencia de nuestro pa1s. M~s adelante, el 

capitulo final contenrlrá. los apuntes que riescriben al Estado -

Social de Derecho como la alternativa elegida por el pueblo m~ 

xicano para Ser y Crecer en el tiempo oue le fue dado, y para 

cumplir con su parte en la evoluci6n humana. 

Y para concluir este pr6logo, es oportuno anotar una 

aclaraci6n: el sustentante reconoce sus propias limitaciones y 

no pretende haber agotado el tema tratado. Paralelamente, adm! 

te aue no concluye una tarea, sino que recHm la comienza en -

un esfuerzo aue intenta sostener torla su vi1a y no Cmicamente 

en el funbito riel Derecho. Por ello, considera excusables las -

deficiencias de este trabajo y espera que las mismas no imp..!. -

dan apreciar lo oue rle aciertos contenga. 



" confesaré fácilmente que hay en 
la repGblica de Utopía muchas cosas 
que deseo más que confío ver en 
nuestras ciudades". 

Santo Tomás Moro. 
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~ A P I T U L O I 

E L E S T il. D O D E D E R E C H O. 

l. DJU.IM.ITACIOI! ~O~~BPTUAL. 

Cuando a principios del siglo XVI, el canciller i!!, 

gll!is TomAs Moro escribi6 la singular novela titulada "De Op.. 

time Bepublicae Statu Deque Nova Insula Utop1a", en la que -

se describe detalladamente un istado perfecto, Justo y demo

crAtico, capaz de otorgar la plena felicidad a sus a6bditoa 

por me~io ~e un estilo de vida comunal impregnado de senci-

llez, y de una existencia posible a6lamente en la fantas1a -

humana, es muy probable que no sospechara el destino a se- -

guir por el latinismo emplearlo, flato es, Utop1a, "Sin Lugar". 

En efecto, la resefta imaginaria de una isla en la 

Que una comunidad logra institucionalizar todas las virtudes 

y aspiraciones sociales conocidas por la humanidad, tuvo co

mo consecuencia que a partir de entonces se empleara mis fr~ 

cuentemente el t~rmino Utop1a como sin6nimo de quimera, de -

proyecto ilusorio, de esquema ficticio, de suedoa vanos. Se!!, 

cillamente, el optimismo extraviado enfermizamente en la 

irrealidad. 
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Sin embargo, para loa etectos del presente trabaJo 

recepcional, se conaiderari acertada la postura sostenida -

por la escuela sofista de los esc6pticos en la Grecia Cllsi

ca, en el sentido de afirmar que no exiate en la vida verdad 

definitiva alguna, pues lo que el hombre acepta hoy como coa 

cluyentemente cierto, ea refutado por 61 mi1110 el d1a de ma

ftana. Y evidentemente, el concepto de la Utopia no es la ex

cepci6n. 

En la actualidad, la idea de la Utopia a la que P~ 

curre la teoria y praxis Jur1dico-pol1tica, no participa de 

aquella naturaleza imposible confinada a loa limites de la -

iluai6n que se le otorg6 en su origen; antes bien, el conceR 

to en comento po1e6 un contenido novedo10 en nue1troa tiem

poa, gracias al cual obtiene mayor riQuesa en sus alcances y 

trutoa en ras6n de sus especialea aportaciones. 

Ji:n a1ntesis, la Utopta dej6 de ser un suefto para -

constituirle en un instrumento. 

Efectivamente, la Utopla puede ser considerada co-. 

•o una eficaz herramienta en la tarea de comprender, juzgar, 
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reformar y reencau1ar cualquier situac16n social vigente, en 

el entendido de que lo aparentemente ut6pico hoy, bien puede 

ser realidad en un futuro. Como se puede apreciar, la Utop1a 

tiene un significativo potencial de creatividad en cuanto -

que ofrece nuevas alternativas hiat6rica1 para una determin! 

da oomuni1ad, cuando &ata requiere substituir y renovar las 

condiciones sociales imperantes en una coyuntura dadA, para 

lo cual los modelos ut6picoa. desarrollan y tranatol'llan el -

proyecto hist6rico a conseguir, a partir de que desarrolla y 

transforma igualmente la conciencia pol1tica de la sociedad 

que loa .conaibe ( l ). 

Y apoylmdose en el anterior planteamiento se inse~ 

ta en forma mis comprensible el tema del Estado de Derecho. 

Y ~ato es as1, en virtu1 de que, desde el momento 

de su confecci6n teórica en el aiglo pasado, se ha consider! 

do al Estado de Derecho casi COlllO una soluci6n m6gica e ins~ 

perable para lograr la convivencia social perfecta, hasta el 

punto de constituir una de las utopiaa mAs elaboradas en las 

que se funda la esperanza de mejoramiento del hombre, conai-

l. cfr. Marcoa .Kaplan; Estado y Sociedad; pp. 37 y as, 
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derado como ente social y,en dltima instancia, como ente es

piritual. En eate contexto, ae llega incluso a desvirtuar el 

uso del concepto del Estado de Derecho, al exponerse como un 

esquema idealizado con el cual justificar una determinada s! 

tuaci6n aocio-politica, o con el cual iapugnar cr1ticamente 

un sisteaa ( 2 ). / 

El Estado de Derecho en au aspecto conceptual im-

plica, por principio de anlliais, una conexi6n entre dos t6,t 

•inos, por si mismo• bestante complejos, Bstado y Derecho, -

ra16n por la cual conlleva en forma inherente e implicita, -

toda la temAtica y la problemltica relativa a dichos t6rrni

nos. Se debe tener presente que 11 en el Estado y a través -

del Derecho, donde las relaciones sociales encuentran un m8!: 

co imprescindible para el desarrollo y evoluci6n que caractJ 

rizan a la historia de la humanida~, toda vez que las diver

sas y siempre inacabadas manifestaciones sociales ( politi--. 

cae, religiosas, culturales, econ6micas, etc. ) influyen y -

•• ven influidas a un tiempo, tanto por la instituci6n esta

tal, como por el conJunto de normas obligatoria• que de ella 

emanan y de la que obtienen positividad y eficacia. 

2. cfr. Carl Schllitt; Legalidad y Legitimidad; p. 22. 
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En m6rito a lo anterior, la noci6n de Estado de D! 

racho Justifica entonces su trascendencia obligada en la t! 

rea de todo estudioso y profesional de la Ciencia J'ar1dica, 

y explica al miamo tie11po la considerable variedad de enf2 

que1 con que ha sido pretendido definirlo. 

Como utopia, el concepto del Estado de Derecho se 

plantea como el mayor esfuerzo Jur1dico-pol1tico en la hist2 

ria, enca11inado a conciliar la tenei6n existente desde si~ 

pre entre dos valorea: libertad y autoridad. 

En este punto, cabe recordar que la coexistencia 

de estos dos principios es fuente constante de conflictos s2 

ciales, con lo cual ee v6 afectada la unidad que exige to

da sociedad para au subsistencia. Ambos principios son noto

ri811ente imprescindibles, pero el problema aparece cuando se 

intenta conciliar sus ca11pos de acci6n, de tal manera que no 

cabe desarrollar marcada11ente uno de ellos, sin un cierto d.! 

fto para el otro. Si ello llegara a ocurrir, sobrevendrian f!! 

talmente una de estas dos consecuencias: ai la autoridad any 

la por su magnitud a la libertad de que goza la colectivi- -

dad, ae originaria un totalitari1110, y ai la autoridad ea --
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desplazada por una libertad ilimitada, se estarla ante un a

narquiS110. Claro estA, ambos extremos participan en com~n de 
un rechazo definitivo desde la 6ptica del Estado de Derecho. 

Por su parte, la doctrina sobre el Estado de Dere

cho pretende encontrar una t6l'llula definitiva de armoniza- -

ci6n entre la autoridad como principio de coordinación y de 

ordenac16n social y las libertad.ea concretas de los indivi-

duos o de la sociedad, por medio del Derecho. Aal, el modelo 

institucional en eatudio atiJ"llla poder lograr una convivencia 

aocial irreprochable por medio de una ordenaci6n obJetiva a 

la que se sometan gobernantes y gobernados por igual. 

Como modelo ut6pico, el Estado de Derecho, ai bien 

no ha trascendido loa limitH de la esperanza de "lo que po

drla ser", cuando se ha intentado llevarlo a la praxis, por 

lo meno• ha logrado resultados parciales, dando aa1 credibi-. 

lidad a la posibilidad de su logro. 

Jll modelo del Estado de Derecho atil'lla que todo t! 

po de convivencia social con su multiplicidad de intereaea y 

prop61itoa, tan s6lo pue~e perteccionar1e a partir del Dere-
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cho, y este efecto lo hace extensivo al aer humano, de cuyo 

desarrollo espiritual y cultural considera al Derecho igual

mente como un imperativo. El Estado de Derecho presupone que 

el hombre es un ser consciente y responsable que crea la Ley 

como 6nioo CBl!ino para alcanzar la libertad dentro del marco 

de coordinaci6n de la autoridad, 

No obstante lo anterior, el modelo ut6pico del Es

tado de Derecho no ae conceptualiza como un esp6cillen insti

tucional estático y tel"llinado, Si bien pretende conseguir la 
r 

soluci6n definitiva de la convivencia juata y pacifica de --

loa hombres, no por ello ignora una realidad social, const8!1 

te y repetida, como lo es la permanente situaci6n de contra

dicci6n de intereae1 de toda 1ndole entre los individuos. 

A manera de ejemplo de dichas contradicciones, se 

citarA a la existente entre el poder pol1tico y la oposici6n. 

En este contexto, una conceptualizaci6n dia16ctica del Esta

do de Derecho forzos111ente tomarA en consideraci6n la oblig! 

da dinAllica social que imprime la natural tendencia del po-

der hacia su autoconservaci6n y del mayor o menor potencial 

de los grupos de oposici6n, apelando al Derecho para evitar 
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loa efectos destructores de dicho conflicto, puea 6stt serv! 

r1a como cause de la acci6n social y pol1iica que significa 

el enfrentamiento entre poder pol1tico y oposici6n, aleJando 

aai loa dos efectos extremos que perturbar1an la tantas ve

ce1 mencionada convivencia justa y pacifica: o la pasiva a

ceptaci6n social de las decisione1 del poder gobernante, o • 

el enfrentamiento revolucionario de la sociedad contra ese -

poder gobernante ( 3 ). 

2. DESARRQU.O HISTORICO i IDi:OLOGICQ 

DEI,, ESTADO DE DERJiiCHO. 

Sin intentar llevar a cabo un balance exhaustivo, 

en cualquier análisis que se realice del Estado de Derecho -

se puede apreciar que, en forma notoria, au desarrollo te6r! 

co y pr6ctico ha influido en la evoluci6n pol1tica mundial -

de loa dos 6ltimos siglos, por tener como tranatondo un plan 

tea11iento nada novedoso de Juristas y polit6logoa, a saber, 

la b6squeda permanente de una f6rmula eficaz destinada a ot 

denar y objetivizar desde un punto de vista Juridico las rt-

3. ctr. Hlcolis Maria L6pez Calera; Mit1ficaci6n y Dial,cti
ca en el Estado de Derecho; pp. 109 y as. 
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laciones que se plantean entre el poder pol1tico y la colec

tividad ( 4 ). 

El desarrollo ideol6gico del Estado de Derecho COJ! 

tiene ciertos presupuestos 6tico-pol1ticos cuyo origen •• r.! 

monta a la Grecia Clisica. En efecto, es indubitable la rel! 

vancia principalmente de la Democracia atenienae, en la •ed! 

da que representó un esfuerzo por subordinar el poder pol1t! 

co al Derecho, y a su vez, subordinar el Derecho a la Raz6n. 

A pesar de las caracter1sticas franc&11ente aristocrlticaa -

que imperaron en las polis griegas, y a pesar de la frecuen

te exclusi6n de derechos pol1ticoa por razones de clase, o -

por carencia de riquezas o m6ritoa personales, se reconoci6 

un Derecho Natural, fuente de beneficios para cada ser huma

no por el sólo hecho de serlo. En este contexto es oportuno 

mencionar el pen1a11iento de S6focle1 que cita el •aestro -

Eduardo Garc1a Kaynes, desarrollado en base a la rebeldia ·

ciertamente admirable de Ant1gona frente al despotiamo de au 

tlo Kre6n ( 5 ). 

4. Al respecto, frecuentemente se recuerda que Plat6n, en su 
obra Las Leyes, admiti6 la imposibilidad de un Estado . -
ideal regido por un ser superior y que careaca dt leyes. 

5. Introducci6n al Estudio del Derecho; pp, 41 y 42, 
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M'e adelante, en los primeros siglos del Cristi! 

ni811o, San Aguet1n concibi6 un tipo superior de Derecho -la 

Ley Bterna-, a la cual atil"ll6 que se encontraban neceeari~ 

aente euJetoe loa hombrea y loe principea, 6sto ea, que su -

reapeto y observancia no s6lo corr1a a cargo de loe indivi

duos, sino igualmente a cargo del gobierno de la polis o de. 

la civitaa ( 6 ). 

Por su parte, en plena idad Me1ia, Santo Tomia de 

Aquino conaider6 que loa gobernantes, 1ean de cualquier tipo, 

s6la.mente son verdadero• gobernantes si representan al pue-

blo y gobiernan al servicio del bien de la comunidad. Por -

tal raz6n, sostuvo que el pueblo tiene derecho de elegir a -

au gobernante y de aubatituirlo por otro en caao de que 6ate 

no gobernara para todos. Aaimiaao, atir116 que la esencia del 

buen gobernante ea el mantenimiento de la ley y de loe dere

cho• de loa individuos, en raz6n de que loe ho•brea aon ere! 

doa por Dioa "no COllO esclavoa, aino co•o personas libree". 

Tocante a la ley, santo Tomie la entendi6 como "ordinatio -

rationia ad bonum co .. une", ea decir, le atribuy6 como ras--

6. clr. Mario de la Cueva; La Idea del lstado; pp. 207 y ss. 
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gos diatintivoa 1u racionalidad y su ordenaci6n al bien de -

la COllUllidad sobre la que impera ( 7 ). 

Tres siglos despu~s de Santo Tomla, durante el Re

nacimiento ae aprecia una especie de retroceso en las ideas 

que sustentarian 11áa tarde el modelo del Katado de Derecho. 

As1, Nicolla Maquiavelo aport6 un estudio politico en su o-

bra "El Pr1ncipe", en el cual estima al arte de gobernar co

mo un fin en a1 mismo y no como un medio, ooncedi,ndole BUP! 

rioridad axiol6gica por encima de cualquier otro valor poli

tico, jur1dico o •tico; 00110 ejemplos de sus proposicionea, 

basta al caso citar dos de sus ideas: "el principe que quie

ra triunfar ha de saber ser cruel, y usar de 6ste conocimien 

to si lo necesita para defender sus interes11 11 , "no debe im

portar la nota de crueldad, cuando 1e trata de mantener al -

pueblo dentro de loa limites de la obediencia" ( 8 ). 

A su vez, Juan Bodino, autor de "Lea Six Livre1 de 

la R~publique", se diatingui6 por una 11arca:1a tendencia a -

justificar el derecho divino de los reyes a gobernar sobre -

los pueblos, calificando a tal poder como perpetuo y absolu-

7. cfr. Mario de la Cueva; op. cit. ; pp. 214 y as. Igualllen 
te, cfr. R&116n Xirau; Introducci6n a la Hiatoria de la FÍ 
loaof'1a; pp. 150 a 152. 

8. El Principe, PP• 28 y 31. 
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to, 1 si bien aefta16 la existencia de un conJunto de princi

pios Jur1dico1 eternamente Justos y vigente• que no podlan -

str rebaaadoa por 11 monarca y cuyo tundul1nto reside en - -

Dio• 1 no en el hombre, sin e11bargo, atil'96 que ning<m poder 

polltico, por aer de naturaleza terrenal, podla restringir -

el poder del rey para dictar la ley humana ni para suJ1tarlo 

a 6ata, aea que hubiere ai1o dictada por 61 mismo o por 1us 

anteceaoreaz "ai el principe aoberano no eatl sometido a las 

leyes de su1 predeceaorea, •enoa ·aun puede estarlo a la1 le

yes y ordenanzas que 61 milllo expi~e". Menos de un siglo de.! 

pu .. , Toaáa Hobbes, principalmente en sus obras "ile11enta ot 

Law" y "Tbe Leviathan", concibi6 el poder del soberano como 

una derivaci6n del pacto social celebrado entre los hombres 

para evitar el estado natural de guerra que, seg(ui Hobbea, -

corresponde al ser humano antes de con1truir su entorno 10-

cial; cotto el pacto aocial se celebra entre loa hombres, y -

no entre bto1 y el soberano, Hobbea consUera que 11t1 61 t.! 

mo no contrae ninguna obligaci6n, ademis de a.ue, en tanto 

que su per1ona contiene la a1.111a del poder de todos los a6bd! 

toa, no exi1te tuerza ni raz6n •11or que el soberano e 9 ). 

9. cf'ro. Mario de la cueva, La Idea del Bitado, pp. 61 y as. 
I¡ualllente, ctr. Horacio GuaJardo, Historia de las Ideas 
Polltica1, pp. 93 y 11. 
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Be conveniente anotar, coeo recordatorio al margen, 

el theloa inllediato que provoc6 el aurgillient.o d1 laa ante-

riore1 concepcione1, clara11ente contradictoria• al .. delo -

del Estado d1 Derecho, en obvio de una critica obJetiva. Se 

debe tener presente que la 6poca generadora de tale• ideaa, 

1e caracterizó, entre otros raegos diatintivee, por el inci

piente surgimiento de los 1atado1 nacional11, uenasldoa CO! 

tinuamente por divisionea religioaaa, guerraa, alian1a1 7 -

conflictos mon6rquicoa, lo cual repreaint6 un 11c1nario IUll! 

mente favorable para seftalar coao 16gico 1 necesario un ro
biemo :t'uerte y unitario. No obstante, trente a 111 lluadH 

te6ricoa modernos del absoluti&llO, aurgieron p1naador11 que 

sentaron principios rotundamente antititico1 7 por ende, pl.! 

naaente propicios para la dial•ctica hiat6rica. IDtre eatoa 

últilloa, basta al caso con mencionar a 101 dos t16ric11 •i• 
destacad.01: Charlea de Secondat, bar6n de llonteequieu 7 Juan 

Jacobo Rousa1au. 

El primero de ellos, en su obra "L'laprit d11 LoiaN, 

califica a la ley coao una relaci6n, etecto de la ra16n, ne

cesaria a todos loa niveles de la creaci6n, incluyendo d1ad1 

luego al nivel humano. Consider6 deapu•a que la ley huaana -

tiene como esencia, como 11espiritu11 , preservar la libertad, 
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Aato ea, preservar "el derecho de hacer todo lo que la1 le-

yea permiten" y eapecialllente, asegurar la libertad pol1tica 

de 101 ciudadanos, entendiendo por tal a la "tranquilidad de 

eap1ritu que proviene de la opini6n que cada uno tiene de au 

eeguridad". Monteaquieu opina que la t6J'llula con la cual ae 

verl garantizada dicha tranquilidad de esp1ritu consiste en 

la separación de laa trea eapeciea de poderes que hay en t~ 

do Estado: legialativo, eJecutivo del derecho de gentes ( e

Jecutivo atrictu aen1u ) y eJecutivo del derecho civil ( Ju

dicial ) ( 10 ). Agrega el citado autor que gracias a eate -

principio, el poder pol1tico nunca podrl cometer abuaoa, en 

raz6n de que "el poder detiene al poder en un sietema de pe

eoa y contra-peaoa" ( ll ). 

A mediado• del siglo XVIII, el 1egundo pensador a 

10. Al respecto, karl Loewenatein cita en la p~. 54 de au -
Teor1a de la Conatituci6n, la aingular explicaci6n con -
que el conatituyente tranc6a Lally de Tollendal, en la 
eeai6n de la Aa111blea lacional de 31 de t¡o1to de 1789, 
aclara el por qu• eran preci1&11ente trea loa poderes, y 
no un n611ero mayor o menor: "Un pouvoir unique tinira -
n6c easairement pir d~vorer tout. Deux ae combattraient -
Juaqu•a l'un autrait ecraaA l'autre. Maie trola ae 11ain
tiendraient dana un par:t'ait 6qu1libre, de mani\re que ai 
deux lutteront eneemble, le troieieme, lgalement 1ntere
aa6 au maintien de l'un et de l'autre, ae Jo:lgne l celui 
Qui eat oppri116 contre qui opprime, et am\ne la paix en
tre toua". 

11. cfr. Felipt Ten• Ramirei, Derecho Conetitucional Mexica
no1 pp. 209 a 211. Igualilente, Mario de la Cueva, La Idea 
del Bitado, pp. 94 y 11. · • 
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oue ae ha hecho menci6n produjo de entre sua obraa, dos im-

portantes que alcanzan relevancia aun hoy en dia: "Diacurao 

sobre el origen de la desigualdad entre los hoabrea" y "El -

Contrato Social o Principios de Derecho Politico". in elloa, 

Rousaeau afir11a que la igualdad y la libertad ea parte de la 

esencia humana y que tales atributos son ley en el estado de 

naturaleza, pero que en la sociedad civil y por virtud de la 

propiedad privada, los hombrea sacrificaron eaoa derecho• a 

cambio de recibir ayuda y protecci6n. Ante tal aituaci6n, 

loa hombres pactan en un Contrato Social un tipo de organiz~ 

ci6n que peJ'llita la igualdad y la libertad en la uni6n del -

individuo con la colectividad. Rousseau agrega que en esta -

asociaci6n, el hombre no obedece mAs que a au propia volun-

tad y mantiene, por consiguiente, su libertad anterior; la -

BUiia de estas voluntades libres e iguales ea lo ~ue Justifi

ca la existencia del poder pol1tico ( 12 ). 

"S6lo hay una ley que, por eu naturaleza, exige el 

consentimiento un6nime: la ley del pacto social, puea la as2 

ciaci6n civil ea el acto mla voluntario de todoa ••• El ciudA 

dano consiente en todas las leye1, aun en aquellaa sanciona

das a pesar suyo y que le castiguen cuando ose violarlaa. La 

12. crr. Felipe Tena RaJJirez, op. cit. , p. 89. Tambi6n, Ma
rio de la Cueva, op. cit., pp. 100 y as. y en &l Nuevo -
Derecho Mexicano del T~abajo, pp. 6 y ?. 
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voluntad constante de todos los miembro• del Estado es la v2 

luntad general; por ella aon ciudadanos librea" ( 13 ). 

Gracias en gran medida a concepcionea te6ricas co

mo la antes citada, tue posible que en la prlctica hiat6rica 

de Occidente aurgieran inatitucionea precuraoraa del Estado 

de Derecho, como lo aon el Habeas Corpu1, el Bill ot Righta 

y muy eapecialllente, el Rule ot Law, al cual se harl refereB 

cia en forma sucinta. 

La referida instituci6n tiene au origen en la In-

glaterra del aiglo XVII. Lo sustancial de la tesis de "The -

Rule ot Law" afir11a que en el Reino Unido impera el derecho, 

eatin excluido• lOI poderes .arbitrariH, aediante la aplica

ci6n de un 1010 sistema de derecho ( Co1111onla• ), co116n a la 

Adlliniatraci6n gubernativa y a 101 particulares, por los mi! 

•01 organiemoa ,judicialea, residiendo la garantla de i11par-

cialidad y Juaticia de 61to1 en la independencia de que son 

titulares trente a loa poderes ejecutivo y legialativo. 

The Rule ot La• implica igualmente la debida obse! 

13. Juan Jacobo Rouaaeau, El Contrato Social, Libro IV, Cap,! 
tulo II, p. 57. 
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vancia a la Con1tituci6n como base de todo el aiste•a Jurid! 

co. Bllo implica no solamente la obligaci6n de 101 gobirna

do1 a respetar el derecho del iatado, 1ino taab16n la corre,1 

pendiente obligaci6n de las autoridadea que gobitrnaa 7 ada! 

ni1tran a tin de no rebasar loa limites que a 1u poder 11Aa

la la propia Constituci6n y loa ordenamiento• de ella deriV.! 

doa. 

Complementando lo anterior, la teai1 dt Tht Rule • 

ot Law postulan eleccione1 librea, el acuerdo de la naci6n • 

con el gobierno, la igualdad de todo• loa nacionalta ante tl 

Derecho y el car6cter preponderante que revi1ten ciertat li

bertade1 del ciudadano. 

As1 la1 co1aa, desde una 6ptica de la Hi1toria, 

la1 ideas y principio• esenciales que 1e concretan en la t6t 

mula Estado de Derecho, ea truto en gran parte de la evolu-

c16n 1el Derecho P6blico ingl61, que en cierta to!'lla in1pir6 

las doctrinas de la separaci6n de poderes y la tutela de 101 

derechos individuale1, consagradas en las con1titucione1 not 

teat1ericana y francesas de tinea del 11.glo XVIII. A •a.rer a. 

bundB1Jiento, el Estado de Derecho aignitic6 inicialmente en 

el Liberalismo ingl•a, un intento de establecer en f6l'llUlaa 

nuevas y revoiucionarias·para su 6poca, loa valorea de la -

Justicia y. la seguridad jur1dica como valorea individua111. 
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Doctrinalllente, 1in embargo, la f6rmula litado de 

Derecho ( Recht11taat ) a11 como 101 primero• intento• para 

definirla y caracterizarla fueron elaboraci6n de Juri1ta1 

alemanes del siglo XIX. Al respecto, 11 atribuye a Robert -

von Mohl la introducci6n del t6l'lliD• Rechtaataat en la Cien

cia Pol1tica y en la Ciencia del Derecho, al emplearla en -

1u1 obrae "La Ciencia de la Polic1a 1eg(m loa principios d.el 

Estado de Derecho" ( 1832 ) y "La Bi1toria y la Literatura -

de la Ciencia Pol1tica" ( 1837 ). 

il autor Jacquea Dro1 ( 14 ) se refiere a von Kohl, 

catedrttico de la Ulliv1r1idad de Tubi11ga, en wnrtteaberg, c~ 

mo uno de 101 principale1 apeyoa del pen1 .. iento liberal en 

Alemania. En au obr~, von Mohl plante6 la conveniencia de l! 

11itar la pol1tica 1ocial del Bitado a trav61 del Derecho, -

lluaindole precisamente Recht11taat, Estado de Dereche. Como 

principal prob~emltica del miame, 1eftal6 a la1 contradiccio

ne1 exi1tente1 entre la diveraidad 1ocial y la unidad del ~.! 

tado, proponiendo al efecto coao v1a de 1oluci6n a un rtgi-

11en parlamentario basado en una 11representaci6n profeaional". 

~eg(m von Mohl, el peder :te un iatado 11 :lnUvilible y, en -

consecuencia, considera illpreciaa la teoria de la 1eparaci6n 

14. ctr. Jacque1 Droz, Hi1toria de la1 Doctrina• Pol1ticaa en 
Alemania, PP• 84 7 11. 
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de poderes, respecto de lo cual el autor Pablo Vtr161 ha cr! 

ticado la contradicc16n con uno de loe supueatoa eaencialea 

del Estado de Derecho ( 15 ). 

Von Mohl, creador iel t~r11ino que noa ocupa, no 12 

gr6 empero concretar una definici6n per~urable que sirviera 

como marco te6rico de referencia a auceaivoa .estudios del t.! 

ma. Afirma este autor que Estado de Derecho ea aquel "cuyo -

cometido es hacer posible y al miSlllo tie11po aecw:adar median

te un sabio orden811liento de la fuerza colectiva, a tedo miee 

bro singular, a las esferas vitales subordinada~ efectivame!! 

te subsistentes, y a la comunidad entera, el perfecciona11ie!l 

to de todas sus fuerzas y el logro de sus fines racionalea" 

( 16 ). 

Parece estar claro que la anterior definici6n re-

eul ta st111amente vaga, carente de toda referencia t6cnice-jy 

r1dica, y de un conteni~o esencialmente politice, acertado, 

pero insuficiente para p0der delimitar en una generalida11 -

los alcances del Esta1o de Derecho. Por principio, hace ref.! 

rencia a un Estado intervencioniata, con evi1entes prop6ai

tos de fomento y estimule a la actividad privada y social, -

15. cfr. Pablo Lucas VerdO, La Lucha por el Estado de Derecho, 
p. 21. 

16. citado en idem, p. 22. 
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lo cual se menciona como un aspecto a su favor, pero al det~ 

llar aus raegoa diatintivea, omite las caracter1at1caa fol'll! 

lea que identifican a esta inatituc16n, 6ato ea, l•• limites 

impuestos al poder y derivados de las normaa jur1dicas, 101 

derechos y las libertadee funda11entales, etc. 

Peateriorinente a la 'poca de von Mohl, el concepto 

del Estado de Derech• d1rigi6 su desarrell• a una poatura -

m~s for11alista que pel1tica. Come ya tue expuesto, en aua aa 
tecedentes y su origen, la ideolog1a que gener6 el Estado de 

Derecho illplic6 la limitaci6n del poder estatal en virtud de 

determinados postulados ontol6gicoa y axiol6gicea, de un ca

ricter ciertamente in~ividualista. Sin embargo, con la difu

ai6n del PositiviS11e, se otorg6 despu•s a la instituci6n que 

noa ocupa, un contenido mis bien deontol6gic• y formalista, 

seg6n el cual, todo Derechca ea eatatil; · o.ue Derecha es la V.2, 

luntad del Estado sin limitaciones externas a esa voluntad, 

separlmdolo entonces de la &tica, del valor Justicia, etc. 

En esta conexidad de ideas, baatari con hacer alu

ai6n como autor caracter1atico de dicha ten~encia a George -

Jellinek e 17 ). 

17. George Jellinek, Teoria General del Eatado, pp. 274 a --
280. 
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Despu6s de cuestionar y rechazar las te1i1 abaelu

tistaa seg{in las cuales el derecho obligaba a 101 s6bdite1 -

pero no al soberano, Jellinek afirma la idea de autoobliga

ci6n del Estad• como una condici6n de la eveluci6n de la cu! 

tura, en raz6n de la seguridad que origina. "Tedu laa nor-

mas llevan consigo esta afirmaci6n: que habrin de ser guard! 

das y tenidas como inviolables, en tanto que no 11aa deroga

das conforme a derecho. Sobre esta confianza en la invulner~ 

bilidad del orden jur1dico, se apoya en gran parte para cada 

individuo la neceaidad de calcular su1 accione• y laa coa1e

cuenciu de las 11ismaa" ( 18 ). Ct110 ee detallarl en el 1i

guiente capitule, la apreciaci6n de Jellinek aue •• cita, -

constituye un requisito esencial en laa fol'llalid&de1 del Es

tado de Derecho. 

Por su parte, Hans Kelsen, en un intento de depur~ 

ci6n met6dica, excluyente de todo contenido "mttajur1dico", 

cemo pueden ser aspectos sociol6gice1 • po11tice1, concreta 

un concepto t.ambi6n formal del Estado de Dereche que equipa

ra tanto al concepto de Derecho cemo al de Eatade. Aa1, Kel

sen afirma que "Por Estado de Dereche no entendao1 noaot.ros 

un orden estatal con un contenido especifice ••• , sino un Bi

tado cuyos actos son realizados en su totalidad sobre la ba

se 1el orden jur1dico •• , Des1e un punto de vista eatrictamea 

18. Teor1a General del Estado, p. 276. 
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te positiviata, incompatible con todo g6nero de Derecho Haty 

ral, todo Eatado tiene que ser Estado de Derecho en sentido 

fo:r111al, puesto que todo Bstado tiene que constituir un orden, 

un orden coactiv• de la conducta hUllana, y este orden coact! 

ve, cualquiera que sea el m6tod• de au creaci6n -autocrltico 

e democritico- y cualquiera que sea 1u contenidt, tiene que 

aer un orden Jur1dico que se va concretando desde la norma -

.fundamental hipot,tica, hasta lee actos jur1dicos individua

les, a travh de laa normas generale1 11 ( 19 ). l:n eate orden 

de ideaa, Estado de Derecho ea, desde un 1entid1 termal, a

quel cuyos actea 11n realizadoa en au totalidad aobre la b~ 

ae del orden Jur1dico, y ea clare que en este sentid•, tedo 

Katad• podr1a calificarse "de Dereche", incluso el· autocrát! 

ce, cen l• cual, evidentemente se desnaturaliza el concepto 

de la 1nstituci6n en estudio• 

Ea cenveniente aeftalar que laa referida• posturas 

fe:r111ali1taa, no ebatante lo reputado de aua creadtrea, no i!! 

flu7eran marer11ente en la prictica del iatado de Dereche en 

e1te 1igle XX. ID relaci6n a lo anterior, debe aeAalarae que 

11 bien este esquema Jur1dice-pol1tice nac16 del Liberal1811o, 

ein embargo, au desarrtlle no ae reatringi6 a lea 11mitea de 

esta dectrina. 

19. Hana Keleen, Teor1a General del Eatade, p. 120, 
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En efecto, es del todo cierto que el origen del B! 

ta.de de Derecho se ubica en loa peatuladoa de la ideelog1a 

liberal. TubHn ea ver1a<i que el Estado liberal burguh •! 
lo pude tuncitnar como EstadG de Derecho en la reacc16n de -
la burgues1a frente a la.a monarqu1as absolutas. Peri elle no 

significa que ese modelo institucional no at haya reali1ado 

en otra forma hist6rica que la aludida. 

Es oportuno dejar bien precisado que el Estado dt 

Derecho s6lo es una tor11a hiat6rioa m~s del Estado, una cen

t1guraci6n mls del Estado que se presenta con una cierta re

gularidad en una determinada etapa del desarrolle Jurldic•-P! 

11tico del ser humane, perfectamente distinguible de e~aa -

configurachnes estatales que no revisten las caracter1st1-

oas prapiaa de aquella. Per causa de una 6ptica tor11aliata, 

no se debe restringir al Estado de Derecho a la pura aparie~ 

ciQ estructural, que con la sola existencia de un iatade y -

de un Derecho conduzca a concluir la presencia de un modelo 

inatitucienal camo el' que nos ocupa, puea el riotgo obvie S.! 

ria el caer en la postura kelseniana a que ya se hiz• rete

rencia, consistente en hacer de t1do istado un Estado de De-

recho. 

La critica anterior se actualiza al recordar amo-



- 24 -

delta inatitucienalea que en su 11111ent1 fueren cenaiderades 

c1111 especies del g~ere Batade de Dereche. As1, per ejemple, 

la Italia taacista anter11r a la Segunda Guerra llun11al fue 

calificada 01111 Estad• Legaliata, Estad• de Ley • cen el t6t 

11in1 germinice Gesetzesataat. Ptr istade Legaliata ae entie~ 

de aquel cuy• 6nice fin ea defender la legalida~, y per leg! 

lidad se hace referencia a laa n1r11aa elaberadaa per les 6r

gan1a cempetentea del Estad• que siguen, para au elaberaci6n, 

precedillientea estableoidGS oen anterieridad. Siend• la ley 

entencea, en 6ltill1 t6l'llin1, la v1luntad del Eatade, esta V!, 

luntad puede remever igualllente sus prepias dispeaioienes, -

cen lis censecuentes peligres pelltices, pueste que defender 

la Ley p1c!rla significar 11 11i11H1 aue defender la arbi trari!_ 

dad de una auteridad justificada cen una creaci6n neI'llativa 

previa. 

En la 11i111a liaea, ea frecuente encentrar que reg! 

menea militares en Latin1aa6rica pretenden legitillar au actu! 

ci6n en argumentes que recuerdan 11la bien lea caracteres del 

llamad• Estad• de Pelic1a • Pelizeiataat, el cual implica un 

g1bierne abeelute auatentad1 en la tuerza material, que illP! 

ne au prepia cencepci6n de le que debe entenderae per Bien -

C1116n a trav•a, clare eatl, de leyes , regla11ent11 y espe- -

cialllente decret11. "11 Estad• de P•licta es aquel en el cual 
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la auteridad administrativa puede , de uaa manera diacreci~ 

nal y basta illpesitiva , cen una libertad de deci1i6n ce11pl~ 

ta, aplicar a les ciudadanes tedas las 11~didas cuya iaiciat! 

va juzgue 6til tomar para si misma, en vista de hacer trente 

a las circunstancias y legrar en cada memente lee !iaea que 

ella misma se prepene: este r6gi11en de pelicia se encuentra 

fundad• sebre la idea de que el fin basta para Justificar --

lH llediH 11 ( 20 ). 

Para cencluir este apartad•, el auatentante cenai

dera cenveniente dejar anetada la atirmaci6n de que ea la ~ 

tualidad, y una vez superad• el 11elde hiat6rice del Estad• -

liberal burgu6a, el Estad• de Derech• s61• ae manifiesta en 

des fermas: • ceme Estad• de Bienestar, • bien ceme Estad• -

Secial de Dereche. 

La segunda figura institucienal alu11da, per ser -

el ebjetive te6rice del presente trabaje recepcienal, aerl -

tratad• cen 11ayer detalle en ulteri•r capitule, per le cual 

se hari 11enci6n 6nicamente al Katad• de Bienestar. Esta tigy 

ra, tambi~n cenecida ceme Welfare State, ha aid• deaarrella

da cen pesterieridad a la Segund• Guerra Mundial y ea el re

aultade de pr•grarias ptl1tices de partidos ce11• el Laberista 

20. Alb~rt• Ral}6n Real, Estad• de Derech• y Humani111• Pers•
nal1sta, pag. 116. 
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ingl•a • el Secialdem6crata alemln, lea cuales preconizaren 

las peliticas de Secial Security y de Full Elllpleyment para -

reselver la crisis ecen611ica y l•• centlictea laberales al·

mi811e tiemp• que se pugnaba por un meJeramient• censtante en 

el nivel de vida de la clase trabaJadera ( 21 ). Este tip• -

de Estad• n• difiere mayel'llente en cuant• a la ferma del Es

tai!e Liberal, sin embarge, ae preecupa pel'llanentemente per -

el bienestar material de aquellea grupea h1111&nea que hasta -

hace unas d•cadaa aubaiatian en cendicienea de 'pebreza traa

camente indignas, causantes en gran medida de las nulas pes! 

bilidades de participaci6n en el peder pelitice. 

P•r requerir forzesamente de grandes recurs•s mat~ 

riales para la consecuei6n de sus tines, el Estade de Biene1 

tar únicamente ha pedide desarrellarse, en mayer • menor me

dida, ea puebles cen un alto petencial ec1n&11ic1, per le cu~l 

este medele resulta, evidentemente, ajen• a la realidad 11exl 

cana. Como afirma el auter G. Yyrdal, "en el 6lti11• medie a! 

gle, el Estad•, en tedes los paises rices del 11und1 ecciden

tal se han acercad• a un demecritice Welfare State, cen pre

mesas bastante explicitas de alcanzar metas de pleno desen--

velvimiento ec1n611ico 11 ( 22 ). 

21. Gunnar Myrdal, El Esta1e 1el Future. Cenfrontar el capi
tulo II. 

22. Ibidem, pAg. 35. 
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3. IJIPQGNACION TEORICA. 

No es cosa extraña encentrarse cen impugnacienea y 

cuestienamientes te6ric~s al Estad• de Dereche, y en este a

partario se mencionar'n las 111,s frecuentes. 

Con bastante regularidad se aprecian, en la bibli! 

graf1a al respecte, identificacienes del Estad• de Dereche -

con el EstadG Liberal en sus aspect•s econ6mic• y secial, es 

decir, c1n el Estado que tiene per finalidad hacer reinar el 

Derecho para beneficie, en la prictica, de un deter11inado 

sector de la colectividad, detentader de lis medi•s de pr•-

ducci6n. Mas aún, es bastante manejaria la expres1'n "Estado 

liberal burgués y de derecho". 

Si bien es cierto Que el esquema te6rico, e inclu

s1 el esquema institucional del Estad• de Dereche, encuentra 

sus 1r1genes en el Liberalismo, sin embargo tambi~n 11 es 

que la extensi6n de su concepto y de su aplicaci6n ne se li

mi ti a les fmbites de dicha doctrina, tal y ceme ya fue plan 

teado p4ginas atr,s. No es 6bice a dicha afir11aci6n el hecho 

de que la instituci6n en e~tudi• haya adoptado cemo algun1s 

de sus elemen~es esenciales a deter11inadas c•nquistas hist6-

ricas del Liberalismo, verbigracia, el reconocimiento y de-

fensa de los derechos humanos y la eposici6n peI'llanente a t~ 
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d• a1atoma de absoluti1110. Del mi811o modo, las pruebas de la 

trascen1encia del Estado de Derecho a les moldes del Libera

lismo, est'n a la vista; baste al caso seftalar aspectos cuyo 

nivel de vigencia hist6rica ea prlcticamente nulo, como los 

principies de abstencionismo estatal o el de la libre concu

rrencia incondicional, los cuales son del todo ajenos a la -

realidad de la figura Jur1dico-po11tica que nos ocupa. 

Como un ejemplo del uso indiscriminado de Estad• -

de Derecho y Estado liberal burgu's y de ~erecho, como t&I'll! 

nos ain6nimoa, baatari mencionar al auter espaftol Manuel G~ 

cia Pelayo, quien reduce el Estado de Derecho a un mere pre

supuesto o con1ici6a en el desarrollo del Estado Liberal. A

firma este tratadista que: "El Estado no s~lamente ne ha de 

actuar ·contra legem·, sine que ademAs, 6nicamente ha de ac

tuar ·secundUll legem·, es decir, con arregl' a D~I'llas pre- -

vias, generales, claras y precisas, no contradictorias con ~ 

quellos supuestos aprioristicos sobre l~s que se construye -

el Esta10, nor11as oue forman el n6cle• y la justificaci6n de 

la totalidad del orden jur1dico, y que son los supuestes pa

ra el despliegue vital individualista burgu,s ••• La teor1a -

del Estado de Derechg, o con ~. precis16n, del Estad& libe

ral burgu's de derecho, esti pues, dentro de la linea gene

ral de racionalizaci6n en cuanto que ea un medie para garan-
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tizar la libertad, la prepiedad y la seguridad" ( 23 ). 

Parece ser que esa cen:t'usi6n ya ha sido claramente 

dilucidada en la ductrina. Es notorio que el progreso ecoat

mico y social, as1 como las luchas por lograr u.a diatribu-

ción cada vez m's justa de la riqueza, de l~s gastos eatata

les y de las cargas fiscales, e•teadidos comu mediga para e

quilibrar los inconvenientes del sistema de producci6a capi

talista, n• entran en pugna con el concepto actual del Esta

do de Derecho, antes bien, se deriva de los fines de ~ate, -

la responsabilidad estatal de procurar elevar laa coadicignes 

de vida del mayor número posible de los miembros de la cole~ 

tividad. Ello definitivamente implica un aumento ea el lmbi

to de las actividades y fines del &atado, lo cual evidente

mente encuentra su justificaci6n en ara• de una cencepci•n -

más f~rtil y generosa de los derechos del hcmbre, al impener 

al aparato estatal el deber de prestar o de vigilar el cum

plimient• de derechos con un marcado contenido social, tales 

como servicies de salud, de instrucci6n, de seguridad social, 

u come dereches labcrales o agrarios. 

Por etra parte, una impugpaci6n m~s que se hace en 

contra del Estad• de Derecho, c1nsiste en la aparente redun-

23. Manuel Garcia Pelayo, Derecho C~nstit~cional Comparado, 
p~. 147. 
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dancia que implica y conlleva su deaeminaci6n. COllo un ejee 

plo, se puede citar al profeaer tranc~s J. P6rich, quien ea-
{ 

tima superflua y redun1ante la aoci6n de Estad• de Dereche, 

pues considera que todo Esta1• ea Rec~taat&at, pueste que n• 

es pesible un Ohnerechtsstaat, ea decir, un Estad• sin Dere

che. Declara igualmente que el Esta1o es id~ntict cen el 

·principio de legalidad·, al cual define cemc ·auttridad in

cen1icienal de la ley", mismo. principio que excluye cual- -

quier posibilidad de resistencia por parte de les gobernados, 

pues ello significar1a la existencia de un ·derech• contra -

el Derecho· { 24 ). 

Finalmente, etrt tratadista que pr0cla116 una su- -

puesta inutilidad de la neci6n de Estad• de Dereche es C1&rl 

Schllitt. Este auter, calificad• come un te6rico del Naciena! 

socialismo alemin, vincul6 al Estad• de Derecho cen una rea

lija1 ecen6mico-secial determinada, que fue precisamente la 

que le cerrespondi6 preeenciar en el panerama mundial de su 

6poca. En efecto, dicho marce hiat6ric• de referencia es in

clus~ manifestadc per el prepit aut~r desde el pr6lego de su 

~bra Teer1a de la Coastituci6n ( 25 ), al aeftalar cem• punte 

toral de au anilisi• a "la Teer1a de la Censtituci6n del Es-

24. J. P•rich, La nctien de Rechtaataat et le principe de -
Legalit6, citade per Legaz Laca11bra en HumaniS11e, Estad• 
y Derecho, pAg. 61. 

25. Carl Schmitt, Tetr1• de la Cenetituci6n, piig. XXI. 
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tadt burguh de derecho", al cual coaaidera come el dc11inu

te en su 6poca, eJemplificaiadt c~n laa constituciones tran-

ceaaa y, extrail.a11ente, con la Conatituci6n del Weimar. 

Schllitt clasifica a lea E1tade1 ea legislativea, -

Juriadiccionalea, guberRativoa y adllinistrativea, y rec~mien 

da prescindir de la expresi6a Estado de Derech• pc;>rque, se

g6a su parecer, tedes les tipos de Estado pueden hacerse pa

sar per Estadoa de Derecho, a cendici6n de que cada un• se -

prepenga aplicar efectivamente el Dereche ( 26 ). Sin anali

zar en este arguaento el centeni~o y alcance• del Estad• de 

Derech• en si, Schllitt se li11it6 a recalcar las centrever- -

alas pel1ticaa que en la prictica inmisau1an de una u etra -

terma a dicha figura, afil'llando que "propagandiatas y abogados 

de teda clase, gustan recurrir a la palabra cen el t'in de d! 

famar al adveraarie, haci~nd•l• pasar come enemigo del ~ata

d• de Derecht. Para el Estad• de Derech• y el coacept• de DA 

reche de tales.personas vale la aentencia: per• el derecho -

debe querer decir exactamente le que Y• y mis cempadres ten~ 

moa a bien" ( 27 ). 

26. Carl Schllitt, Legalidad y Legitimidad, cf'r. PP• 56 Y 57. 

27. Ibidem, p6g. 22. 



"El Derecho -que no es más que.el 
resultado concreto de las decisiones 
sociales-, podrá definirse como el 
mínimo de amor exigido en sociedad". 

Miguel Villero Toranzo. 
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CAPITULO II 

CONDICIOHKS ESENCIALi.S 

DEL ESTADO DE DERECHO Y SU IN~ 

T R u M ¡; .H T a e I o N J u R I D I e A E Ji " ¡ X I l! Q. 

l. PLANTWipTO DiL PROBIP\, 

11!1'• tedo Estac'I• ea Estad• de Dereche" d'irma el f! 
16aofe Luia Legaz y Lacambra ( 28 ), y en baae a eeta premi

sa ae desarrolla el contenide del presente capitule. 

Deede luego, partiendo de que el litado ea la mix! 

ma 1nst1tuci6n Juridice-pol1tica creada por el aer humane, -

ea a toda1 luces notorio que no existe un istad• sin Derecho, 

que todo Eatad• crea y utiliza au propi• aistema Juridico, y 

que •ate es esencial en el funcionamiente de aqu•l. Y no ob! 

tante, "n• tode Ji:atado vfJ en el Derecho el tacter funda11en

tal integrante de 1u esencia, la raz6n de 1u ser, la forma -

en que debe transcurrir au actividad" ( 29 }. 

Similar postura asume el autor Giorgio del Veccbio, 

cuando atina Que "la exprea16n Estado de Derecho ha entrado 

28. Huaani1110, Batade y Derecho, p6g. 64. 

29. Ide11. 
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desde ahera tan amplia11ente en el use, que seria van• tratar 

de eliminarle. L• que importa es que se tenga claruente cen 

ciencia de que per esta expresi6n no ae entiende deaignar un 

Estad• cualquiera, que ne puede dejar de tener un 1iat111a de 

legalidad positiva, sino solamente un Estad• que ae cenferma 

al ideal de la justicia" ( 30 ) • 

As1 entonces, la sillple exiatencia de un erden Ju
r1dioo, de un sistema de legalidad respetado en la prlctica, 

ne es raz6n suficiente para considerar la existencia de un -

Estado de Derecho. Antes bien, las exigencias bisioas indis

pensables en un aut~ntica Estade de Derecho sen mayores y de 

una forma inexcusable las siguientes ( 31 ) 1 

a).- Imperio de la Lox.- Consistente en la prillac1a de la 

expresi6n de la veluntad general ce11e reguladera de teda la 

actividad estatal, incluyende al 6rgane a trav•s del cual, -

de una manera general y fermal, se integra. Esta condici6n -

implica dos principios, el de Conatitucienalidad y el de Le

galidad, e impl1cito en ambos, el de Seguridad Jur1dica. 

b}.- Estructura jerirguica del Orden Nol'llative.- Implemen 

tada con la finali~ad de garantizar la debida seguridad jur.! 

30. Giergie del Vecchie¡ Derech~, Pelitica y Juaticia, p.718. 

31. Criterio coincidente en autores como Ellas D1az, Pabl• -
Lucas Verd6, Jes6s Lima Torrad•, Enrique Cerrea Labra y 
otros. 
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dica, siendo su realizaci6n fictica la diterenciaci6n de ran 

ge entre las ••l'll&I y, censecuente11ente, la delillitaci6n del 

ilabit• y del grade de validez de laa mi111a1. 

e),- Diat.ribµci&n de Pe~eres • Funci1ne1.- Condic16n que 
1 

encuentra au thelea en el valtr Libertad, a trav•a del cen--

trtl del p1der ptr el ptder miamt y del tren• a peaiblea aby 

aes del aparate gubernamental. 

d).- Per1enalidad Jurldica del Estad1,. En raz6n de su r~ 

cenecimiento, el Estadt puede mantener relaciones estricta

mente Jur1dicas cen lts aujete1 individuales, y c1n lta ge-

bernad•• en general, a trav's de sus representantes, 6st1 ea, 

de les gobernantes. 

e).- Dcrech11 fund111entales del Utpbre y del Gebernacl•.

Reconocimiento y garantla a dereches y libertades !undamentA 

lea, incorporados al •r~en constitucional, as1 cemo su efec

tiva realizaci6n material, y finalmente 

f).- Derechea tund111entale1 del Ciud&dan•·- Reconocimien

te, ta11bi6n censtitucional, de exigencias m1nimaa que asegu

ren la participac16n politica del ciudadane. 
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2. IMPimIO DE LA LEY. 

Esta cendici6D es censiderada c•m• el raage ••••·

cial y distimtive per excelencia del istade de Dereche. 

En cualquier centext• ideel6gice~pel1tic• ea que -

ae ubique al Estad• de Dereche, p•r "ley" ae debe enteader -

la cencretizacitn rac1ent1 de la yelu1tad gener&l, expresada 

a trav~s de un trgane de representac16n pepular libremente ! 

legide. C•m• regla general, este 6rgaa• serl de carlcter c•

lectiv• ( Parla~ente, Cengrese, Asamblea, etc. ), per• ea t~ 

de caso, deber' precurar la fiel expresi6a de la veluatad S! 

1eral. En palabras mis cencretas, una ley, para serle, debe 

ser "de11ecr,tica11 • 

L• anterier se debe a que el calificative de dem•

critice adquiere relevancia en les preceses de legitillacita 

buscada per tedes les sistemas ptlitices en el muade, pueat• 

aue el sus trate de legitimidad es el aue Justifica y pesibi

li ta el ejercicie del peder.en el respete al erdenamient• Jy 

r1dice. 

De esta fel"lla, el cencepte del Estad• de Dereche -

entendide de manera btsica, implica la existencia de un ist! 

d• entre cuya~ funcienes pri111rdiales estl el establecer, -

mantener, cumplir y hacer cU11plir el Derech• y cuya actua- -

ci6n encuentra sus 11ini11•s y 11~xi11es riguresanente delimita-
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des per 6ate. Pere ea tal circuaataacia, per Dereche ae ae -

debe eatellder cualquier ael"Wla Jur1dica cea ia1itereacia de -

au ceateaide. Se debe !asistir ea que incluae UJl Katade t•tA 

litarie, que evidentemeate es coatradictorio al Estado de D! 

recho, no puede excluir la rigurosa legalidad de su adminis

traci6n, en raz6n de su misma subsistencia. Antes bien, el -

contenido de una norma Jur1dica es lo que constituye su idea 

esencial, sobre todo por lo que se refiere a la idea de la -

legitimidad, de la Justicia y demás valorea por los que se -

instituye. 

Conaecuentemente, si bien es cierto que la legali

dad forma parte importante en el desarrollo conceptual del -

Estado de Derecho, tsmbi6n lo es que esta institución no se 

identifica con cualquier legalidad, sino con una especial de 

determinado contenido que observe el sistema de valores hum_! 

nos y sociales de la colectividad sobre el cual descansa la 

teleologta del orden Juridico-pol1tico establecido. 

En ciertos Estados ea bastante posible que el Der! 

cho, y por ende, la ley, no responda leg1timamente a los de

seos de la colectividad, sino que se derive de la voluntad -

individual de alg6n gobernante en respuesta a afianzamientos 

de poder o a intereses personales, y no por ello dejar~ de -

11r derecho vigente, e incluso positivo. Sin embargo, la ex! 
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gencia del Imperio de la ley se traduce <.micamente en que, -

en senti1o estricto, no se pueñe hablar 1e Estado de Derecho 

si la ley emana de una voluntad individual absoluta, o de -

cualquier 6rgano de representación que no baya sido elegido 

libremente. 

En este sentido, el Esta1o de Derecho significa la 

superaci6n :le:fini ti va de los llamados 11 personalismos11 poli t! 

cos y jur11icos que en cierta bpoca de la Historia domin6 el 

panorama de los Estados, Actualmente, es bien claro que la -

vi1a social no puede concebirse como una realidad que depen

da de una sola voluntad personal, sin previo control jur!di

co precisado, sino como una reali:iad que necesita una orden_! 

ci6n genérica y objetiva, a la cual estén sometidos tanto g2 

bernantes como gobernados. 

Por otra parte, una vez vertida la voluntad popu-

lar en una ley, serA Estaio 1e Derecho aquél que se someta a 

ella, ésto es, aquél que sujete su poder y actividad a la r~ 

gulnci6n y control de la ley. En tales condiciones, el Esta.

do de Derecho como Estado con poder limitado y reglado por -

la ley, se contrapone a cualquier forma de Estado absoluto y 

totalitario, en el sentido de Estado con poder ilimitado, no 

controlado jur.1dicamente, o por lo menos, insuticiente~ente 

ajustado al Derecho. 
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As1 pues, la idea del Imperio de la ley, la noción 

de una activi1ad estatal regulada desde el Derecho, y el coB 

oepto de la limitac16n del imperio del Estado a trav6s de su 

sometimiento a la ley, se presentan como aspectos centrales 

en el trazo de un Estado de Derecho y en todo momento se re

lacionan con el debido respeto al ser humano y a sus derechos 

fundamentales. Ello determina el car!cter ~ual de la función 

del Derecho en la estructura estatal, o en palabras de M. -

Duverger, "el Derecho es un elemento del porier, un medio de 

acci6n del poder, una forma del poder. Organiza el poder, 

institucionaliza el poder, contribuye a legitimarlo. Pero, -

no obstante, comporta tambi6n elementos 1e garant1a contra -

el poder" ( 32 ). 

Hist6ricamente, el control de la ley a la activi

dad estatal no ha sido la 6nica limitante al poder del Esta

do¡ en todas las sociedades han existido controles de carAc

ter no Jur1dico aue efectivamente han restringido el dominio 

estatal. Y no obstante, en el Estado de Derecho el principal 

medio para coartar cualquier exceso en el ejercicio del po

der 1ebe ser precisamente la ley, e incluso s6lo surge dicha 

inatituci6n jur1dico-pol1t1ca, a partir de que surgen los 

controles y las regulaciones contenidos en la propia ley. 

Por ello, a1emAs del punto de vista hist6rico, atendiendo 

32. Maurice Duverger, Instituciones Politices y Derecho Con! 
titucional, p6g. 40. 
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~ambién a la L6gica, el Estado de Derecho no comenzar6 sino 

con el Imperio de la Ley. 

Principio de Segur11ad, Juridica. 

El Imperio de la ley implica como consecuencia una 

especial situac16n formal en aue. se coloca el gobernado en -

el marco de las relaciones con su entorno social y pol1tico, 

én virtud de la cual, la naturaleza y consecuencias de tales 

relaciones se encuentran previstas por un estatuto positivo 

plenamente conocido. Dicha situaci6n formal se conoce gene-

ralmente c01110 Seguridad Juridica. 

A mayor abundamiento, existe Seguridad Jur1dica en 

un Estado cuan1o los gobernados conocen la existencia de una 

nor11a Jur1dica1 saben que su conducta se encuentra prevista 

en la hip6tesis normativa y entienden aue, en caso de trans

ffresi6n al supuesto legal, se actualizar~ una respuesta por 

parte del Estado, también conocido de antemano por estar co~ 

templaia en la norma, o bien, cuando los gobernados cuentan 

en su esfera Jur1dica con ciertas atribuciones reconocidas -

por la norma, en la inteligencia de que el Estado no las a

fectará arbitrariamente. 

El principio formal de Seguridad Jur1dica se encue~ 

tra 1ntimamente vinculado con el Imperio 1e la ley como cond! 
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ci6n esencial del Estado de Derecho, en la medida en que la 

figura mis significativa que aparece en el entorno social de 

un individuo es precisamente el Estado y, por extensi6n, los 

detentadores ~el gobierno. En tal situaci6n, y toda vez que 

el Kstado participa activamente en lae relaciones sociales,

ae hace necesario que el mismo se ajuste igualmente al Dere

cho que todos los sujetos de la colectivida~, en raz6n evi

dente de que seria nula cualquier pretensi6n de Seguridad Jg 

ridica si el Estado, como gestor y realizador que es del De

recho, no se encontrara obligado por sus propias disposicio-

nea. 

Resulta de especial inter6s mencionar el concepto 

con que el maestro Ignacio Burgoa concibe al principio en a

n'1l.isis. Afirma el prestigiado autor que la Seguridad Jurid! 

ca constituye "el conjunto general de condiciones, requisi

tos elementos o circunstancias previas a que debe sujetarse 

una cierta actividad estatal autoritaria para generar una a

fectación vAlida de diferente indole en la esfera del gober

nado, integrada por el SWllllWll 1e sus '1erechos subjetivos" -

( 33 ). La afectaci6n v!l.ida a que se refiere el Doctor Bur

goa requiere asimismo Que se produzca con fundamento en nor

mas dotadas de un carácter de inmutabilidad, es decir, dota-

33. Las Garant1as Individuales, p6g. 494. 
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das de la cualidad de ser permanentes, de tal manera que los 

gobernados tengan la convicci6n de que las disposiciones que 

contengan dichas normas van a regir eficaZlllente y que no van 

a ser altera1as por vias imprevistas o arbitrarias. 

El carActer de inmutable a que se hace referencia, 

no debe implicar en forma alguna estancamiento o anquilosa

miento de la ley, pues si bien es verdad que dicho carActer 

presupone la permanencia de la dispoaici6n legal, no ea me

nos cierto que puede efectuarse su moditicaci6n, siempre y -

cuando ello ocurra a través de los mecanismos de enmienda, -

adici6n o derogaci6n que el propio sistema juridico estable~ 

ca, y no en forma inopinada por actos arbitrarios de autori

dad estatal. 

El principio ~ormal de Seguri1ad Jur1dica, por lo 

que respecta a M~xico, constituye la substancia esencial de 

diversos preceptos constitucionales contenidos en la parte -

dogmAtica de nuestra Ley Fundamental, principalmente loa ar

ticulo& 14 y 16, y en menor grado de importancia, loa art1cy 
, 

los 15, 17 al 23 y 26. Sobre estos numerales se ha desarro-

llado un extenso trabajo te6rico y prActico, bAaicamente c2 

mo ya fue anotado, a partir ~e los derechos p6blicos subjet! 

vos oue se oeeprenden de los articulos 14 y 16, 6sto ea, las 

garant1as de irretroactividad legal, de audiencia, de legal! 
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etc., raz6n por la cual, y para los efectos del tema de m6r! 

to, •• con1idera suticiente con recordar el texto legal de -

e1to1 6ltimoa preceptoo en su parte conducentes 

Art. 14.- A ninguna ley se dar! etecto re-
troactivo en perJuicio de persona alguna. 

Na!fie podrl ser privado de la vida, de la -
libertad o de sus propiedades, posesiones o der1 
choa, aino mediante Juicio seguido ante los tri
bunales previamente establecidos, en el que se -
cumplan laa tormalidades esenciales del p~ocedi
miento y conforme a las leyes expedidas con ant~ 
rioridad al hecho. 

En loa Juicios del orden criminal queda pr~ 
bibido imponer, por simple analog1a y aun por M! 
1crla de raz6n, pena alguna que no est• decreta
da por una ley exactamente aplicable al delito -
~• aue ee trata. 

· En 101 Juicios del or1en civil, la senten-
cia definitiva deber! ser conforme a la letra, o 
a la 1nterpretaci6n jur1dica de la ley, y a tal
ta de 61ta se fundaré en los principios genera
l•• del derecho. 

Art. 16.- Nadie puede aer mole1tado en au -
per1ona, familia, domicilio, papeles o posesio
ne•, sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente, a_ue tunde y motive la cau
sa legal del procedimiento. No podrl librarse -
ninguna orden de aprehensi6n o detenci6n a no -
1er por la autoridad Judicial, ein que preceda -
denuncia• acusaci6n o querella de un hecho dete~ 
minado que la ley castigue con pena corporal •••• 
Solamente en casos urgentes, cuando no haya en -
11 lugar ninguna autoridad Judicial y t.ratindoee 
de delitos aue se persiguen de oficio, podrl la 
autori~a~ administrativa, baJo au mis e1trecha -
reaponaabilidad, decretar la detenci6n de un acy 
1ado, poni6ndolo inme1iatamente a·dispoeici6n de 
la autoridad Judicial. En toda orden de cateo, -
que 1610 la autori1a~ Judicial podrl expedir, y 
que aer6 escrita, ae expresarl el lugar que ha.· 
de inapeccionarae, la persona o personal que ha
yan de aprehender•• y 101 objeto• que ae bu1can, 
a lo.que 6nicament.e debe lillltarae la dili¡rmcla 
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levanttmdoae, al concluirla , un acta circunstB.B 
ciada , en presencia ~e ~os testigos propuestos 
por el ocupante del lugar catea1o o, en su ausea 
cia o negativa, por la autoridad que practique 
la 1iligencia. 

La autorida1 administrativa porirl practicar 
visitas 1omiciliarias 6nicamente para cercior8:!: 
se 1e que se han cumpli1o los reglamentos sanit~ 
rios y de polic1a; y exigir la exhibici6n 1e los 
libros y papeles in1ispensables para comprobar 
que se han acatado las disposiciones fisaalea, 
sujetmi~ose , en estos casos, a las leyes respe~ 
tivas y a las formali~a1es prescritas para los 
cateo& ••• 

El principio de Seguridad Juridica, finalmente, 

por ser de un car!cter eminentemente formal, implica en i- -

gual forma que la voluntad general condensada en la ley no -

podr! ser alterada por alg6n equivoco al darse a conocer, -

que desvirtuara su sentido o alcances. 

Esta garantia ha si1o recogida en el criterio sus

tenta1o por la Suprema Corte 1e Justicia de la Naci6n en la 

Tesis Jurisprudencial No. 128, visible en la pllgina 220 del 

Volumen com6n al Pleno y a las Salas, Octava Parte, del Ap&n 

dice 1917-1975 del Semanario Judicial 1e la Federaci6n en su 

Quinta Epoca, y que a la letra expresa: 

LEYl!:S, TEXTO AUT~TICO DE L/\5,- La ley debe apl! 
carse conforme a su texto aut&ntico, aun cuando 
la publicaci6n de la misma altere sustancialmen
te la vers16n aproba1a por el legislador. 

' 
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PRINCIPIO DE LEGALIDAD, 

Esta regla enuncia como postula~o blsico 1 la ex! 

gencia indeclinable 1e que el Estado , en sus actuaciones y 

en sus relaciones con los gobernados debe estar encauzado, 

regido y sometido estrictamente a la voluntad general cont~ 

nida en la ley. En consecuencia, la ley implica el limite al 

proceder de la administraci6n p6blica, en cuanto que 6ata d~ 

ber! siempre respetar la primac1a de aquella y a su vez, la 

ley significa la expresa demarcaci6n de la competencia , del 

control a que deben estar sometidos los actos estatales , de 

los 6rganos a los cuales pueden recurrir los gobernados para 

impugnar los actos que aparezcan ilegales y ~e los recursos 

o acciones aue se les confieren para el caso en que el acto 

les produzca agravios a su esfera juridica, 

Se trata, entonces, de la aceptaci6n de la toJ'IDal.! 

dad del Derecho como necesidad absoluta de la actividad del 

Estado, al margen de cualauier opci6n pol1tica, El maestro -

Burgoa expresa este postulado en forma sencilla y concluyen

tei "En un sistema democré.tico, todos los 6rganoa del Esta.do 

deben actuar conforme al derecho funñamental -constitucional 

o secundario-, es decir, dentro de la 6rbita competencial que 

les asigna y .seg(m sus disposiciones, Ning6n acto de poder -

pdblico es válido si no se ajusta a las prescripciones Jur1-
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dicaa que lo prev6n y rigen" ( 34 ). 

Similar postura adopta la jurisprudencia com6n al 

Pleno y a las Salas de nuestro mrucimo Tribunal en la Tesis -

No. 46, visible en la foja 89 de la Octava Parte del Apéndi

ce 1917-1975, que textualmente seftala: 

AUTORIDADES.- Las autoridades s6lo pueden hacer 
lo que la ley les pennite. 

Asimismo, la legalidad de la actuaci6n gubernativa 

en un Estarlo de Derecho trasciende su simple enunciado y las 

posibilidades de evasivas mediante las facultades discrecio

nales, a trav~s de un sistema de control y responsabilidad -

que asegure el comportamiento estatal conforme a derecho, 

mi1mo control que es de naturaleza evidentemente jusrisdic

cional, y que mayor eficacia implicarb. mientras mb.s perfecto 

sea el retiro del poder de imperio con que se encuentra re

vestido el 6rgano estatal de que se trate, en aras de igu! -

lar en trato y·condiciones a las dos partes vinculadas: el -

particular afectado aon el proceder gubernativo y la autori

dad seftalada como responsable de ese proceder. 

En algunos Estados de la actualidad, el control a 

la legalidad de la administraci6n por via Jurisdiccional 

cuenta incluso con la participac16n de una instituci6n rela-

34. Ignacio Burgoa, La Estructura Democrb.tica 1el Esta1o, 
pf!g. 39. 
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tivamente novedosa, conocl:Ia como "Ombudsman", el cual act6a 

como un "1efensor del rlerecho", como un "funcionario indepen 

diente rte cualquier otro poder, que se encarga de defender -

la ley contra los abusos oficiales que afectan los intereses 

de los in1ividuos" ( 35 ). 

Por otra parte, en un Estado de Derecho, la gran -

mayor1a 1e las atribuciones que posee la adminietraci6n p~ -

blica se encuentran regladas, con lo cual es inconcuso que -

la autoriiiad debe conformar su actuaci6n al texto exacto de 

la norma. Sin embargo, existe una serie de facultades de las 

denominn1as discrecionales, en las cuales la autoridad no n,! 

cesita ceñirse estrictamente a la regla legal, sino que cue!! 

ta con cierta independencia en el ejercicio de su albedr1o', 

o bien, aun cuando exista una ley expresa, ella no aporte 

preceptos especificos sino gen~ricos y de gran amplitud in

terpretativa, en cuyo caso, la autoridad competente debe 

ajustarse en lo general, pero obrar segón su propio criterio 

en lo especifico. 

En lo que respecta a las facultades discrecionales 

en el sistema mexicano, aun a pesar 1e oue su existencia s·e 

reconoce en los textos legales, ello no libera a las autori

dades de la obligaci6n de fundar y motivar debidamente su a~ 

tuaci6n, ni tampoco lns autoriza para que ejerzan dichas fa-

35. ct"r. Donalrl c. nowat, El Ornbu"lsm·an. 
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cultades en forma arbitraria y caprichosa. Lo anterior encue~ 

tra su apoyo en la postura adoptada por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Naci6n en la Tesis Jurispru

denc ial No. 396 visible a foja 653 de la Tercera Parte 1el ~ 

p~ndice 1917-1975 en su Sexta ~poca, que expresa a la letra: 

FACULTADES DISCRECIONALES. APRECIACIOH DEL USO 
INDEBIDO DE ELLAS EN EL JUICIO DE AMPARO.- El -
uso del arbitrio o de la facultad discrecional 
que se concede a la autoridad administrativa -
puede censurarse en el juicio de amparo, cuando 
se ejercita en forma arbitraria o caprichosa, -
cuando la decisi6n no invoca las circunstancias 
que concretamente se refieren al caso discutido, 
cuando 6stas resultan altera~as o son inexactos 
loe hechos en que se pretende apoyar la resolu
ción, o cuando el razonamiento en que la misma 
se apoya es contrario a las reglas de la 16gica. 

No obstante su existencia, la ten~encia en los Es

tados de Derecho respecto de los actos discrecionales se en

camina marcadamente a su reducci6n o, por lo menos, a su me

nor utilizaci6n posible. 

En efecto, el ideal del Estado de Derecho apunta -

al sometimiento de la totalidad de la actuaci6n administrat! 

va bajo el Imperio 1e la ley, lo que a su vez implica que d! 

cha actuaci6n debe quedar sujeta asimismo a un control Ju

risdiccional, de reconoc11a y segura eficiencia, al cual PU! 

dan recurrir con absoluta confianza los gobernados cuando, -

en la prActica, se vean afectados en su esfera jur1dica por 
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causa de iniebi~os iesv1os de poder por parte de los titula

res de los órganos estatales. 

La extensión de la fiscalizaci6n jurisdiccional a 

que se ha hecho alusi6n , tiene el alcanca de vigilar igual 

mente el rtebirlo sometimiento a la ley que debe observar el 

poder ejecutivo en todo Estado de Derecho respecto de sus f! 

cultades normativas; de esta forma, tanto los reglamentos CQ 

mo los demás tipos de legislación a cargo del 6rgano ejecut! 

vo, encuentran su validez en el absoluto respeto formal y m! 

terial a la ley cuya observancia desea proveer, y la eficacia 

de su aplicación, en la ausencia de impugnaciones justifica

das ante el órgano fiscalizador correspondiente. 

PRINGIPIO DE GONSTITU~IONALIDAD. 

El t~rmino "Constitución" es de una amplitud difi

cil de precisar. Doctrinalmente implica diversos signific~ -

dos, seg(in sea la perspectiva desde la cual se enfoque esta 

cuesti6n, siendo tres las principales: 

a} Concepto Histórico.- Esta concepci6n gira sobre la i

dea de la legitimidad y hace referencia a la constitución --

11trarlicional11, rarUcantJo en la idea de oue "la Constituci6n 

de un pueblo no es un sistema producto de la raz6n, sino una 

estructura resultado de una lenta transformación histórica, 
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en la que intervienen frecuentes motivos irracionales y for

tuitos irre~uctibles a un esquema. Por consiguiente, la Con~ 

tituci6n de un pa1s no es creación de un acto único y total, 

sino de actos parciales reflejos de situaciones concretas y, 

frecuentemente, de usos y eostumbres formados lentamente y -

cuya fecha de nacimiento es imprecisa. En cuanto que cada pu! 

blo es una individualida~, es claro que la ordenaci6n const! 

tucional ha de responder al espiritu o al car!cter nacional, 

sin oue sea posible su extensi6n a otros paises o su recep

c16n por ellos" ( 36 ). 

b) Concepto Ontológico.- Esta concepci6n se funda en la! 

dea de la vigencia y de acuerdo a su perspectiva, la Consti

tuci6n, m~s que un sistema de usos y costumbres, es un fen6-

meno "real" de tipo social que, aunque reflejado en reglas y 

normas, encuentra su esencia en la manera de ser de la soci! 

dad, respondiendo no a causas pret,ritas ni tampoco raciona

les, sino a situaciones y estructuras presentes. En t~rminos 

breves, la Constituci6n en este contexto es la forma inmane~ 

te de ser de la colectividad. La constituci6n "real" encuen

tra su primer teórico en el siglo pasado con Fernando Las~ -

lle ( 37 ), para el cual, dicha denominaci6n seftala a una --

36. Manuel Garcia Pelayo, Derecho Constitucional Comparado, 
plig. 39. 

37. Mencionado por Ignacio Burgoa en Derecho Constitucional 
Mexicano, plig. 313. 
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fuerza activa que origina todas las leyes e instituciones de 

la sociedad, y que reside simplemente en los factores reales 

de poder que operen en la misma. 

c) Concepto Deontol6gico.- Finalmente, esta concepci6n, -

fundfmdose en la idea de validez, seftala a la constituci6n -

"racional-normativa" o "jur1dico-positiva", que es la que en 

realidad trasciende a la trama del Estado de De~echo, y la -

cual se traduce en un complejo de normas jur1dicas ·· 11 establ,! 

ci~o de una sola vez y en el que de una manera total, exhau! 

tiva y sistemhtica se establecen las funciones fundamentales 

del Estado y se regulan los 6rganos, el hmbito de sus compe

tencias y las relaciones entre ellos. La Constituci6n es pues, 

un sistema de normas ••• que parte de la creencia en la posi

bilidad de establecer de una vez para siempre y de manera g! 

neral un esquema de organizaci6n en el que se encierre la v! 

da toda del Estado y en el que se subsuman todos los casos -

particulares posibles" ( 38 ). 

As1 pues, tomando como marco de referencia el con

cepto deontol6gico de la Constituci6n, se deriva el princi

pio materia de estudio como un requisito esencial en el mod! 

lo del Estado de Derecho. 

De acuerdo a este principio, la Constituc16n es el 

cimiento de toda la estructura jur1dica del Estado, el asie~ 

38. Manuel Garcia Pelayo, Derecho Constitucional Comparado, 
phg. 32. 
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to de todo el sistema normativo, motivo por el cual se le c2 

noce tambi6n como Ley Fundamental, C6digo Supremo, Carta -

Magna, Lex Legum, entre otros t6rminos mAs. Con esta caract!. 

r1stica, la Cona ti tuci6n deviene en "tu ente de validez for

mal" de los demlt.s ordenamientos jur1dicos, es decir, que la 

calidad de validez y eficacia que deben reunir estos 6ltimos 

se encuentra condicionada indefectiblemente por el texto con! 

titucional, de tal manera que ninguna norma secundaria debe 

oponerse, transgredir o adoptar un curso ajeno a los precep

tos constitucionales. 

Concomitantemente, la Constituci6n, en su calidad 

de Pacto Nacional Supremo, establece las decisiones pol1t! -

cas y jur1dicas fundamentales de la naci6n de que se trate, 

la regulación bAsica del conjunto humano que la integra, asi 

como la creaci6n de los 6rganos estatales primarios y la ub! 

caci6n de su esfera de competencias. 

En estas circunstancias, del carácter supremo de -

la Constituc16n se derivan entonces, dos consecuencias bási

cas entre varias mAs de menor trascendencia, aue al decir -

del autor Xifra Heras ( 39 ), consisten en las siguientes: 

a) Control de la constitucionalidad de las leyes.- Enten

diéndose con bsto al conjunto de principios e instrumentos -

39. Citado por Ignacio Burgoa, Derecho Constitucional Mexi
cano, pag. 351. 
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procesales contenidos en la Constituci6n, tendientes a impe

dir que una norma Jer,rquicamente inferior a ella, la contr~ 

venga o desconozca, mediante la anulaci6n de los efectos de 

la norma infractora. 

b) Indelegabilidad de la competencia constitucional.- Mo

tivo por el cual, es imposible Jur1dicamente oue los 6rganos 

estatales deleguen el ejercicio de la competencia que const! 

tucionalmente les corresponde. 

Ahora bien, .en tratAndose del Estado Mexicano, la 

cumplimentaci6n formal 1el Principio de Constitucionalidad -

se desprende expresamente de diversas disposiciones. En efe~ 

to, obran en el texto constitucional variados preceptos que 

instituyen en forma definitiva el carActer fundamental y su

premo que ostenta la Constituci6n de 1917, y que al respecto 

objetivizan en el campo jur1dico positivo las facetas de di

cho principio, las cuales en esencia consisten en el siguien 

te resumen: 

En lo oue concierne a la supremac1a JerArquica, el 

articulo 133 eleva a la Constituci6n al rango de ley suprema 

de toda la Unión, acompañada de las leyes federales y trata

dos internacionales que no la contravengan, y que apeguen su 

;.._ .... . 
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creaci6n acorde a los procesos previstos en aquella, y a su 

vez, el articulo 41 establece la supremacia de la Constitu
ci6n Federal respecto de las Constituciones particulares de 

los Estados, lo cual se ve reafirmado por la Suprema Corte -

de Justicia de la Nac16n en la Tesis jurisprudencial No. 77, 

visible en la foja 131, del Volumen común al Pleno y a' las -

Salas, de la octava Parte del Apéndice 1917-1975, que textual 

mente sefialar 

~ONSTITUCION FEDERAL. ES LA QUE DETERiíINA EL LIMI
TE DE ACCION DE LOS PODERES FEDERA.LES.- Las consti 
tuciones particulares y las leyes de los Estados ~ 
no podrlm nunca contravenir las prescripciones de 
la Constituci6n Federal; ésta es, por consecuencia, 
la que debe determinar el limite de acci6n de loa 
Poderes Federales, como en efecto lo determina, y 
las facultades expresamente reservadas a ellos, no 
pueden ser mermadas o desconocidas por las que pr!!, 
tenden arrogarse los Estados. 

Asimismo, en la especie es oportuno transcribir un 

criterio que complementa al anterior, sostenido por nuestro 

mfiximo Tribunal en la Tesis consultable en la foja 360 del -

Informe de Labores del Pleno correspondiente a 1972: 

SOHBHANIA DE LOS ESTADOS. ALCANCE DE LA CONSTITU-
~ION POLITICA DE LOS ESTADOS UHIDOS MEXICiiliOS.- Si 
bien es cierto que de acuerdo con el articulo 40 -
de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, los Estados que constituyen la Repúbli
ca son libres y soberanos, también lo es que dicha 
libertad y soberania se refiere tan s6lo a asuntos 
concernientes a su régimen interno, en tanto no se 
vulnere el pacto federal. De acuerdo con el mismo 
articulo 40, los Estados deben permanecer en uni6n 
con la Federaci6n según los principios de la L~y -
Fundamental, es decir, de la propia Constitucibn.-
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Ahora bien, el articulo 133 rte la Consti tuci6n G~ 
neral rte la República establece textualmente que: 
"Esta Consti tuci6n, las leyes del Congreso de la 
Uni6n aue emanen rle ella y torios los Tratarlos que 
estlm de acuerrlo con la misma, celebrarlos y que -
se celebren por el Presirlente rte la República con 
aprobación del Senado, serán la ley suprema de to 
da la Unión. Los jueces de caria Estado se arregla 
rán a dicha Constituci6n, leyes o tratarlos, a pe:' 
aarrle las disposiciones en contrario que pueda ha 
ber en' las Constituciones o leyes de los Estados". 
Es decir, que aun cuando los Estados que integran 
la Federación, sean libres y soberanos en su inte 
rior, deberán sujetar su Gobierno, en el ejerci-= 
cio de sus funciones, a los mandatos de la Carta 
Magna. De tal manera que si las leyes expedidas -
por las Legislaturas de los Estados resultan con
trarias a los preceptos de la Constituci6n Polit! 
ca de los Estados Unidos Mexicanos, deben de pre
dominar las disposiciones del C6digo Supremo y no 
las de las leyes ordinarias impugnadas aun cuando 
procedan de acuerdo con la misma Constituci6n LQ 
cal. 

Tocante a las rlecisiones politicas fundamentales, 

los artículos 39, 40 y 41 acre1itan la naturaleza popular, -

esencial y originariamente, rte la soberanía nacional; la fo~ 

ma federal del Estado y la forma republicana, representativa 

y rtemocráiica del Gobierno; asi como el ejercicio popular de 

la soberania a trav~s de los Poderes Federales en el lunbito 

de su competencia constitucional, y de los Poderes Estatales 

en lo que toca a sus regimenes internos. 

Respecto a las decisiones juridicas fundamentales, 

los artículos .lo. al 29 consagran el conjunto de garantias -

inrtivirluales oue limitan la activi1ad rle las autoridades po-
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liticas en favor de los gobernados; a su vez, los·articulos 

103 y 107 estatuyen el juicio de amparo como el medio jurid1 

co de resguardo a las garantias individuales frente a las ay 

toridades estatales, y por extensi6n de los articulos 14 y 

16, a todo el texto constitucional restante y al dem~s sist~ 

ma normativo tambHn en su totalidad, asi como el apego es

tricto de &ate a los preceptos constitucionales , conociendo 

de dicha materia solamente el Poder Judicial Federal , tal y 

como se corrobora con la Tesis de la Tercera Sala del mAximo 

tribunal nacional , visible en la p6gina 17 del Volumen 42 , 

Cuarta Parte , del Apéndice 1917-1975, que a continuaci6n se 

cita: 

~O~STITUCIONALIDAD DE LAS L~Y.E;S, ExruiiEN DE LA , l~ 

PROi.!ED.E;NTE POR LA AUTORIDAD JUDICIAL l.!OllitU.N. - Con
~orme a la Constituci6n Federal, no todo 6rgano j~ 
dicial es competente para declarar la inconstit~ -
cionalidad de una ley, sino solamente el Poder Ju
dicial Federal, a través del Juicio de Amparo, don 
de la definición de inconstitucionalidad emitida -
por la autoridad federal se rodea de una serie de 
requisitos que tratan de impedir una desorbitada -
actividad.del órgano judicial en relaci6n con los 
~emés poderes; aún en el caso del articulo 133 
constitucional en relación con el 128 , que impone 
a los jueces de los Estados la obligación de pr~ 
ferir a la Ley Suprema cuando la ley de su Es
tado la contraria , el precepto se ha entendido 
en relación con el sistema seg6n el cual es -
6nicamente el Poder Judicial Federal el que pue~ 
de hacer declaraciones de inconstitucionalidad • -
Esto es as1 , porque en nuestro Derecho P6bli
co se admite implicitamente que, conforme al prin
cipio de la divisi6n de poderes, el 6rgano judicial 
esti impedido para calificar de inconstituci2 
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nalidad de loa actos de los otros Poderes, a menos 
que a ese 6rgano se le otorgue una competencia ex
presa para ese efecto, como ocurre en la Constitu
ci6n Federal cuando dota al Poder Judicial de la -
Federaci6n de la facultad de examinar la constitu
cionalidad de los actos de cualquier autoridad. 

Conforme a la postura del Pleno de la Suprema Cor

te de Justicia de la Naci6n adoptada en la Tesis incluida en 

la p6gina 276, en su Informe de Laborea correspondiente a -

1971, ademls de la competencia expresa en la Ley Fundamental 

con aue debe contar el 6rgano judicial para calificar la con! 

titucionalidad de una ley, al ser impugnada ésta, debe espe

cificarse cuál es el precepto del Pacto Federal aue resulta 

transgredido: 

CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY. REQUISITO PARA EL A 
liiiLISIS DE LA.- Para que se pueda analizar si un: 
ordenamiento es constitucional o no, debe seftalarse 
el precepto de la Carta Magna con el cual pugna; -
requisito que no se satisface en un concepto de -
violación en el que se sostiene que la ley combati 
da se encuentra en contradicción con otra ley ordI 
naria. 

Por otra parte, respecto a las decision~s sociales 

fundamentales, 6stas se establecen en las llamadas garant1as 

sociales, las cuales aerlin objeto de un m!s detallado estu

dio en el Capitulo III de este trabajo. 

Finalmente, la creación de los órganos estatales -

primarios, as1 como la ~elimitación de su Area de competen -
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cia, se desprende del Titulo Tercero de la referida Constity 

ci6n vigente, a cuyo texto me remito en obvio de excesivo d~ 

tallamiento. 

3. KSTRUCTORA JKRARQUICA DEL ORDEN .NORMATIVO. 

Como ya ae analiz6 en el apartado precedente, todo 

Estado tiene un conjunto de normas denominado Constituci6n, 

que revisten el carácter de supremas por encontrarse en la -

cúspide de un orden descendente. En otras palabras, "la Con_!! 

tituci6n ea la base indispensable de las normas juridicas 

que regulan la conducta reciproca de los miembros de la C.2, -

lectividad estatal, asi como de aquellas que determinan los 

6rganos necesarios para aplicarlas e imponerlas y la forma -

como estos 6rganos habrlm de proceder" ( 40 ). 

Aunque la Constituci6n se encuentra colocada en -

una condici6n de preponderancia en el sistema jur1dico, el -

Estado de Derecho necesita en la prictica de una serie de o~ 

denamientos generales, subordinados a la misma, que permitan 

desarrollar 1 aplicar el conjunto de principios que cont8!!, -

pla. Tales ordenamientos, a su vez, requerirlm de otras nor

mas que detallen cuestiones de aplicaci6n fictica asi como -

40. Hans Kelsen, La garant1a jurisdiccional de la Constitu-
ci6n, p6g. 477. . 
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los instrumentos para tal fin, con todo lo cual va conformlln 

dosc el orden jur1dico total. 

Existirán casos en que ordenamientos generales no 

reglamenten en forma directa alg6.n precepto constitucional, 

lo cual es fácilmente entendible si suponemos la complejidad 

de las actividades e interrelaciones en la magnitud de la c~ 

lectivida~ social, a las que ser1a pretencioso e impráctico 

contemplar en un solo texto. No obstante, en toda norma será 

imprescindible la observancia a los ordenamientos superiores 

a ella, de manera que, al decir de Hans Kelsen, ''en cada gr! 

do del orden jur1dico constituya a la vez una producci6n de 

derecho, frente al grado inferior, y una reproducci6n del d! 

recho, ante el grado superior del orden jur1dico" ( 41 ). 

Esta concepci6n resulta más comprensible con el 

desglosamiento que dicho tratadista hace de la aplicaci6n -

del derecho a partir de la Norma Suprema, en párrafos pre- -

vios. "Si la Constituci6n regula en lo esencial la confec

ci6n de las leyes, entonces la legislaci6n es , frente a la 

Constituci6n, aplicaci6n del derecho. Por el contrario, fren 

te al reglamento y frente a los otros actos subordinados a -

la ley, la legislaci6n es creaci6n del derecho. Asimismo, el 

41. Ibidem, pfig. 473. 
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reglamento es aplicación de~ derecho frente a la ley, y ere~ 

ci6n del derecho frente a la sentencia y frente al acto admi 

nistrativo que lo aplican. Estos, a su vez , son aplicación 

del derecho , si se mira hacia abajo , 6sto es, hacia los a~ 

tos a trav6s 1e los cuales la sentencia y el acto administr~ 

tivo son eJ ecutadoa" ( 42). 

A partir de la Constituci6n, todo grado es a la -

vez aplicaci6n y creación, lo que debe estar determinado por 

las normas superiores, sin poder en ning6n caso , en obvia ~ 

tenci6n a la jerarqu1a, ir en su contra. 

Hasta este momento se ha hecho referencia 6nicameg 

te a las normas generales, como son las leyes, tratados y r~ 

glamentos, como partes integrantes del orden Jur1dico, pero 

tratadistas connotados como Adolfo Merkl ( 43 ) y Hans Kel

sen ( 44 ), consideran aue existen tambi6n normas especiales 

o individualizadas, para distinguirlas de las generales o 

abstractas, y que vienen a ocupar la base de la estructura -

piramidal del derecho, mismas que puede divid1rseles en p6-

blicas, en raz6n de que derivan de la actividad del aparato 

estatal, como son las resoluciones judiciales o administrati 

42. idem. 

43. Citado por Eduardo Garc1a Maynes en Introducci6n al Estu 
dio del Derecho, p~. 84. . -

44. Introducci6n a la Teor1a.Pura del Derecho, p~. 243. 
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vas , y en privadas , en razón de aue se derivan de la vollJ!! 

tad de los particulares al llevar a cabo una aplicaci6n con

creta de las normas abstractas , como son los contratos y -

testamentos ( 45 ). 

Ahora bien , en lo tocante a la estructura del º! 

den juridico mexicano, se aprecia a todas luces una jerarqu1 

zación precisa y especifica , según la cual se ubica en pri

mer t~rmino a la Constitución Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, seguida por las llamadas leyes constitucionales , 

que son aquellas que emanan formal y materialmente de la 

Constitución, y por los tratados internacionales. 

A este grupo fundamental seguirian los reglamentos 

de las leyes constitucionales o de los tratados internacion~ 

les, cuyo objeto es facilitar la operatividad o explicar al

g6n articulo aue emane de la ley superior a las mismas, Por 

óltimo en este orden, obrarán las normas individualizadas. 

El resto .de la pirlunide juridica mexicana debe an~ 

lizarse desde una óptica competencial, por encontrarse en un 

plano de igualdad, sólo diferenciado por los niveles que se 

sefiala, radicando su fundamento principalmente en los artic~ 

los articulas 39 a 41, 120 1 121 y 124 de nuestra Norma Fun

dwnental. 

45. Cfr. Eduardo Garc1a Maynes, Introducción al Estudio del 
Derecho, pp. 83 y ss, 
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Er1 el limbito federal se tienez a) leyes federales, 

las cuales emanan formalmente de la Constitución, en cuanto 

al sistema de su creación, las cuales rigen en toda la Unión; 

b) reglamentos de las leyes federales, que vienen a ser to

dos aquellos que, al igual que los·constitucionales, tienden 

a extender, pormenorizar y dar operatividad a las leyes de -

la escala jerllrquica inmediatamente superior; y e) normas iE 

dividualizadas en la competencia federal ordinaria, Cabe re

cordar que algunos ordenamientos rigen tanto para el lunbito 

federal como para el local, razón por la cual debe darse un 

carActer de relatividad a esta clasificación, 

En el 6mbito local se encuentra: a) Constituciones 

locales; b) leyes ordinarias; c) normas reglamentarias; d) -

noM11as municipales; y e) normas individualizadas. 

Como se desprende del esquema que se ofrece en la 

pllgina subsecuente, todos los ordenamientos emanan de la 

Constitución, e incluso de la totalidad inmediatamente des

cendente a ella, y aun de las normas individualizadas, como 

se confirma al recordar a la Jurisprudencia de la Suprema -

Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegia

dos de Circuito, de acuerdo con lo dispuesto pon los art1cu

los 192 y 193 de la Ley de Amparo en vigor y 95 de la Ley o~ 

gAnica del Poder Judicial Federal, ya que las tesis jurispr~ 

denciales son obligatorias para los restantes órdenes jur1d! 

cos particulares. 
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4. DISTRIBUCION DE PODERES. 

El principio de Que "Toute société dans laquelle 

la garantie des droits n'est pas assureé et la s6parations -

des pouvoirs détermineé, n'a point de constitution" ( 46 ) , 

fue establecido por primera vez con carácter de Ley Fundamen 

tal en la Declaraci6n Francesa de los Derechos del Hombre y 

del Ciudadano, en agosto de 1789, y a partir de entonces ha 

sido consiñerado requisito sine qua non de todo Estado que -

aspire a calificarse de Derecho. 

En efecto, uno de los principios bAeicos e inelud! 

bles en la estructuraci6n de todo Estado de Derecho es prec! 

samente la puesta en préctica de la Teor1a de la Divisi6n de 

Po1eres , entendida como una exigencia inexcusable para el! 

minar cualquier posibilidad al surgimiento de fen6menos tot~ 

litaristas y para preservar el respeto a los derechos de los 

gobernados. 

Esta teoria politica tiene como consecuencia inm! 

diata de su aplicaci6n el agrupamiento de los 6rganos estat! 

les en tres émbitos ñiversos e in1epen1ientes entre a1, pero 

al mismo tiempo estrechamente vinculados, de tal forma aue -
no se merme la unidan caracteristica del Estado. 

46. Citado por .Karl Lowenstein, Teoria de la Constituci6n,. j 
pllg. 54. j 

j 
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As1 entonces, la creaci6n de las leyes es exclusi

va de un 6rgano legislativo y su aplicaci6n corresponde , si 

es en forma administrativa, a un 6rgano ejecutivo, y si es -

en forma jurisdiccional, a un 6rgano judicial. Con estas b! 

ses, no se podrA considerar como legisladores en sentido fo! 

mal y estricto, al 6rgano ejecutivo aun cuando se invoquen -

sus facultades normativas, ni tampoco al 6rgano judicial aun 

a pesar de la Jurisprudencia derivada de su actuaci6n. Del -

mismo modo, las autoridades legislativa y ejecutiva no po- -

drlln juzgar ni intervenir en la funci6n jurisdiccional y, 

por su parte, los titulares de los poderes Judicial y legis

lativo no deberlln inmiscuirse en la funci6n ejecutiva. 

El autor Garcia Pelayo describe sucintamente los -

rasgos de dogmatismo con que se ha caracterizado err6neamea 

te a esta teor1a, aun a pesar de lo fructífero de su conten! 

do. "La rica doctrina iniciada por Montesquieu oue -en pal!! 

bras de Ranke- era una abstracci6n del pasado, un ideal del 

presente al mismo tiempo que un programa para.el futuro, su

fri6 con el curso del tiempo un proceso de dogmatización con 

virtiéndose en un principio aprior1stico, mAs aun, en una -

proposici6n acr1tica de fé, la división e implicación de P2 

deres se tra.nsform6 en separaci6n y se convirti6 en una f6r

mula vac1a ~e sustentación politica, organizativa y sociol6-
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gica, en una pura formalizaci6n aue ignora la existencia de 

la administraci6n como un poder per sé y, en general, las 

condiciones de funcionamiento del sistema estatal de nuestro 

tiempo, as1 como las imbricaciones entre los poderes estata

les, paraestatales y sociales" ( 47 ), 

Da1as las necesidades operativas del Estado moder

no que se mencionan en la transcripci6n anterior, se han a

daptado algunos postulados de dicha teoria con los fines ev1 

dentes de colaboraci6n, control reciproco y hasta de substi

tuci6n en aras de un funcionamiento efectivo, Sobre el part! 

cular, se expondrá más adelante con mayor detalle. 

Atendiendo a un criterio formal o subjetivo, que -

tome en consideraci6n tan solo al 6rgano que realiza la fun

c i6n del Estado, las funciones se consideran legislativas, -

administrativas o judiciales, seg6n estén atribuidas al Po

der Legislativo, Ejecutivo o al Judicial. Por otra parte, si 

se observa un criterio material u objetivo, que únicamente -

estime la naturaleza intrínseca de la actividad, las funcio

nes son legislativas, administrativas o jurisdiccionales, ª! 

gún revistan las peculiaridades que el Derecho y la Ciencia 

Pol1tica han atribuido a cada una de las mismas, es decir, -

47, Manuel Garc1a Pelayo, El Estado Social y sus implicaci2 
nea, pég. 40, 
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legislativa, si la funci6n consiste en dictar normas que re

gulen de una manera general y obligatoria las relaciones en

tre los individuos, entre éstos y la sociedad, o entre éstos 

y el Estado; administrativa, si estriba en regir la estruct~ 

ra p6blica y ejecutar las leyes; y finalmente, jurisdiccio

nal, si la funci6n reside en desempefiar una actividad de cer 

teza jur1dica, al fijar de manera estable y permanente los -

derechos inciertos en los casos concretos. 

Por regla general, ambos criterios, el formal y el 

material, son concurrentes en la pr&ctica estatal, m&s sin -

embargo no es dificil encontrar situaciones admitidas por la 

ley, en las aue un determinado Poder desempefte actividades -

aue, dada su sustancia intr1nseca, en teoria deber1an corre! 

ponder a alguno de los dos restantes. 

Ahora bien, por ser estas situaciones notorios ca

sos de excepci6n, deben contemplarse expresamente en el tex

to constitucional, por ser precisamente este documento b&si

co el fundamento juridico esencial del agrupamiento de fun

ciones en la estructuraci6n de los Poderes estatales. 

Tal y como coinciden diversos autores, el princi

pio de distribuci6n de po1eres no debe ser concebido en tér

minos categ6ricos e incondicionales, de tal manera que los -
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diversos poderes de un mismo Estado se entendieran como sec

tores aislados, incluso incomunicados entre s1. Por el con

trario, no se trata exactamente de una absoluta "diviai6n" -

de poderes, ni siquiera de una 11 separaci6n", sino mlls bien de 

una "distribuci6n 11 de funciones y poderes, para cuya.operat! 

vidad se implementa una serie de interrelaciones y controles 

mutuos. 

Mlls todav1a, si fuera expresada tajantemente una -

divisi6n o separaci6n de poderes, se tendr1a que eximir, por 

ejemplo, a los poderes ejecutivo y judicial de sus funciones 

legislativas, siendo como lo es oue en la realidad, ning6n -

Estado moderno excluye al jefe del ejecutivo y a los tribun! 

les de la creaci6n de normas jur1dicas generales, sin que 

obste la distinta denominaci6n que reciban dichas normas de 

la clllsica de "ley" que reciben las emanadas del poder legi.!! 

lativo. Lo mismo ocurre con las otras dos funciones estata

les. 

Este criterio es sustentado por el tratadista Hans 

Kelsen, al analizar los problemas de esta denominaci6n y co~ 

cluir su incongruencia con la realidad pol1tica y jur1dica -

del Estado de Derecho y las 1iscrepancias aue la misma pr-ov.2 

ca, raz6n por.la cual propone la correcci6n de la denomina

ci6n "separaci6n ae poderes" en la forma anteriormente men, 
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cionada ( 48 ). Similar precisi6n termino16gica seftala Karl 

Lowenstein al afirmar que "lo que corrientemente, aunque 

err6neamente, se suele designar como la separaci6n de los po 

deres estatales, es en realidad la distribuci6n de determin! 

das funciones estatales a diferentes 6rganos del Estado"(49). 

La trascendencia en la Historia que ha tenido el -

principio de distribuci6n de poderes, reside precisamente en 

el hecho de aue su enunciado, mlls que pretender fraccionar -

el poder del Estado, lo aue pretende es impedir la concentr! 

ci6n de dicho poder en un solo 6rgano o persona, y sobre to

do, en el titular del poder ejecutivo. Y ello obedece en 

gran medida a la especial vocaci6n que en la pr~ctica siem

pre ha mostrado el ejecutivo, en cuanto a ampliar la esfera 

de sus actividades y facultades, aun cuando ésto implique r~ 

basar los derechos y libertades de los miembros de la colec

tividad social. Frente a este fen6meno pol1tico, se erige e~ 

mo una garantia el control y limite reciproco de los tres P2 

deres, claro est~, sin entorpecimientos innecesarios. De ahi, 

pues, que el establecimiento de ese sistema de equilibrio en 

el aparato estatal, con los matices y adecuaciones de cada -

caso concreto, constituya un elemento esencial en todo Estado 

á.e Derecho. 

48. 

49. 

Cfr Hans Kelsen, Teor1a General del Derecho Y del Est! 
do,.pp. 282 y sa., sobre todo la pflg. 286, en el

11
inciso 

c), "No separaci6n, sino distribuci6n de Poderes • 
Karl Loewenstein, Teor1a de la Constituci6n, p{¡g. 55. 
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Ahora entonces, si bien ~a cierto que la distribu

ción de poderes estatales opera cuando varios e independien

tes 6rganos tenedores del poder, intervienen equilibradamen

te en la toma de las decisiones politicas, y que las atribu

ciones que lea han sido conferidas deben encontrarse sujeta

das a un control mutuo, sin embargo, no ea menos cierto que 

si se pretendiera someter por igual a todas las actividades 

estatales a dicho control, el resultado por obtener con toda 
• 
seguridad seria la obstaculizaci6n e incompatibilidad de los 

poderes y el grave deterioro de los avances politicoa de la 

colectividad de que se trate, en razón de que en la práctica 

se har1a nugatorio cualquier grado de autonom1a que se proc!! 

rara otorgar a los titulares de los 6rganoa estatales. 

Además de la cuesti6n teórica de la distribución -

de poderes consistente en el thelos de impedir la concentra

ción del poder estatal en un solo 6rgano o persona, reviste 

especial importancia el determinar en QU~ manera participa -

corrientemente el principio en comento en la vida del apara

to estatal. 

La distribuci6n de poderes interviene con gran al

cance en el modelo del Estado de Derecho al introducir el 

concepto de Competencia, ésto es, la idea de la capacidad l~ 

gal de una autoridad para conocer de un determinado asunto. 



- 70 -

Estando consagrada la competencia de loa diversos 6rganos e! 

tatales en la Ley Fundamental, adquiere validez y certeza la 

actividad desarrollada por cada 6rgano dentro de su propia ~ 

esfera de atribuciones, puesto que, en caso de rebasar los -

limites fijados por la Constituci6n, la imputaci6n recae en 

el titular del 6rgano y no en el Estado. 

Por otra parte, en base a otro de los requisitos -

del Estado de Derecho, el Imperio de la ley, la trama del 

llamado "sistema de pesos y contrapesos" otorg6 la primacia 

al poder legislativo, como creador de la ley, frente a los -

dos poderes restantes, aplicadorea de la misma, de tal forma 

Que el primer limite a su actuaci6n es propiamente la Const! 

tuci6n, respecto de la cual se debe conexionar y subordinar 

la ley ordinaria. Para asegurar esta observancia, se instit~ 

ye la segunda limitante al poder legislativo, consistente en 

el control por parte de los tribunales judiciales, respecto 

a la garant1a de la constitucionalidad de las leyes. 

No obstante la primac1a conferida al poder legisl~ 

tivo por la teor1a pol1tica en comento, la praxis de muchos 

Estados de Derecho muestra aue una buena parte de la legisl~ 

ci6n, materialmente hablando, ha de ser realizada por el ej.! 

cutivo por v1a de decretos-ley, reglamentos-ley o acuerdos

ley, e incluso que la mayor1a de la legislaci6n formal, ~ato 
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es, la que lleva a cabo el legislativo, tiene su origen en -

iniciativas y proyectos de ley presentados por el mismo eje

cutivo. Por otra parte, la citada primac1a tambi~n se cues

tiona en la prlict.ica, en los casos frecuentes en que el eje

cutivo y la mayor1a legislativa pertenecen a un mismo parti

do politico, situación en la cual subsiste formalmente la o~ 

servancia a la Teor1a de la Distribuci6n de Poderes, más sin 

embargo opera de hecho una unirlad real del poder pol1tico e! 

tatal, capaz de uniformar y conjuntar la acci6n legislativa 

con la ejecutiva. Finalmente, la primac1a del legislativo se 

desvirtúa del mismo modo, aun a pesar de su nexo partidista 

con el ejecutivo, cuando en ciertos Estados de Derecho, la -

autonom1a rlel poder ju1icial lo realza a tal grado de digni

dad institucional como para defender eficazmente al indivi

duo y a la sociedad de los excesos de la administración y de 

la legislaei6n, por lo aue la trinidad·clásica de la teor1a, 

en los llamados "gobierno rie los jueces" ( 50 ) rieviene en -

la rtualidart Judicatura de una parte y Administraci6n-Legisl~ 

tura por la otra. 

Por su parte, en lo referente al poder judicial, -

cabe sefialar que su independencia frente a las presiones de 

los otros dos poderes, sobre todo del ejecutivo, representa 

so. Cfr. Mauri.ce Duverger, Instituciones Poli tic as y Derecho 
Constitucional, pp. 226 y ss. 
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rasgo inexcusable del Estado de Derecho. Esta institución r! 

quiere Que la impartici6n de justicia se administre a trav~s 

de un sistema procesal con el debido orden y coherencia, a -

un nivel aue no implique en forma alguna menoscabo a la se~ 

ridad Juridica de los individuos. 

Es inconcuso, y as1 lo demuestra la prActica, que 

sin la efectiva indepen1encia de los órganos Judiciales, no 

es admisible la pretensión de un Estado de Derecho, aun a P! 

sar de que el orden Juridico atribuya derechos p6blicos sub

jetivos a los gobernados, puesto aue si predominan princi- -

pios autoritarios en la organizaci6n y funcionamiento esta

tal, cualquier derecho se vuelve en la práctica, aparente y 

hasta nulo, en virtud de aue en tales supuestos, la discre

cionalidad autoritaria tiende a expandir su esfera de acción 

a costa del lunbito Juridico de los gobernados. 

Respecto al poder ejecutivo, poder tan analizado -

por su constante proceso de expansi6n, corresponde a su cam

po el manejo y la administración del Estado, configurllndose 

su esfera a trav~s del principio de legalidad, por el que s~ 

pedita su actuación a la voluntad de la colectividad plasma

da en la ley, de tal forma que se encuentre restringido·en -

todos los órdenes a lo que disponga y s6lo a lo que disponga 

la ley. 
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Finalmente, como en loa demás caracteres en análi

sis, nuestra Ley Fundamental vigente recoge el principio de 

distribuci6n de poderes en su articulo 49. En efecto, en di

cho numeral se encuentra estatuida la divisi6n del ejercicio 

de la soberania federal en los Poderes Legislativo, Ejecuti

vo y Judicial. Asimismo, establece dicho precepto la imposi

bilidad de que rtos o más de estos poderes se reúnan en una -

sola persona o corporaci6n, ni de que el legislativo se dep2 

site en un solo individuo, excepci6n expresa hecha acerca del 

Presidente de la República, en tratándose.de las ~acultades 

extraordinarias que se le confieren en los casos de invasi6n, 

perturbaci6n grave de la paz pública o de cualquier otro su

ceso que coloque a la Naci6n, o a una parte de la misma, en 

grave peligro o conflicto, según lo dispone el articulo 29 -

constitucional, asi como de las facultades que el Congreso -

de la Uni6n otorga a dicho titular del ejecutivo federal en 

materia de comercio exterior, atento a lo dispuesto por el -

articulo 131, tambi~n constitucional. 

Esta clasificaci6n de poderes y su correspondiente 

atribuci6n de facultades, como es de esperarse para la ade

cuada operatividad de todo Estado moderno, no se caracteriza 

por una rigidez dogmática en cuanto a la naturaleza de las -

funciones encómendadas. Por el contrario, ejemplos como el -

referi~o en el párrafo precedente son comunes a los tres po-
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deres y del todo aceptados en el medio jurldico nacional, 

siempre y cuando se contemplen expresamente en el texto con! 

titucional, en raz6n de que, con todo y la necesidad de su -

existencia, es innegable su car!cter de excepci6n a la regla 

general. As1, verbigracia, la facultad reglamentaria del Pr~ 

sidente de la Rep6blica se establece en el articulo 89 frac

c i6n I, y una especie de facultad jurisdiccional, el indulto 

a reos sentenciados, en la fracci6n XIV del miS1110 numeral. ~ 

simismo, un 6rgeno juriadicc~onal dependiente del ejecutivo, 

como lo es el Tribunal Fiscal de la Federaci6n, podrla incly 

sive analizar la constitucionalidad de un acto de su materia, 

lo cual por principio, corresponde exclusivamente al Poder 

Judicial Federal, tal y como se desprende de la siguiente T! 

sis jurisprudencia!, sostenida por la Segunda Sala con el No. 

305, en la p(tgina 516 de la Tercera Parte, Sexta Epoca, del 

Ap~ndice 1917-1975, y que a la letra seftala: 

TRIBUNAL l''ISl!AL DE LA. 1''.b:.U.l?:RACION. FAl!ULTAD.b:S D.M. 
PARA li.XA11H.NAR LA ~O.lfü'rl'l'Ul!I01'4ALIDAD D!i; U.N Ai!'l'O AD 
MilHS'fHA'l'ivo.- Conforme al articulo 202, inciso : 
b), del G6digo Fiscal, son causas de anulación la 
omisi6n o el incumplimiento de las formalidades -
de que deben estar revestidos la resolución o el 
procedimiento impugnados. F1. Tribunal de la mate
ria est! facultado para anular un acuerdo de la -
autoridad gubernativa tanto si no se llenaron los 
reauisitos previstos por la norma legal correspon 
diente, cuanto en el caso de aue se hayan omitido 
las formalidades esenciales de procedimiento con
sagradas por la Constituci6n. 
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Igualmente conocidas son las facultades jurisdi~ -

cionales otorgadas por el articulo 109 a las C&maras que in

tegran el Congreso de la Uni6n en loa casos de los delitos 2 

ficiales cometidos por altos funcionarios de la Eederaci6n, 

mismas aue por su materia, deberian ser propias del Poder J~ 

cial. Este, por su parte, cuenta con una facultad reglament! 

ria atribuida al Pleno de la Suprema Corte de Justicia, con

sistente en la facultad de expedir los reglamentos interio

res de tal tribunal mb.ximo, asi como de los Tribunales Cole

giados de Circuito y los Juzgados de Distrito, acorde al te~ 

to de'.los articulas 94 constitucional y 12 fracci6n XIV de -

la Ley Org&nica del Poder Judicial de la Federaci6n. A su 

vez, y de acuerdo al articulo 27 constitucional, el ejecuti

vo federal cumple otra tarea jurisdiccional mhs, al estar f~ 

cultado para dirimir controversias que se susciten en asuntos 

de materia agraria. En fin, las anteriores excepciones, sin 

pretender ser una relaci6n exhaustiva, si en cambio ejempli

fica abundantemente las excepciones al principio de distrib~ 

c16n de poderes en nuestro sistema juridico-pol1tico 1 asi c2 

mo su indispensable procedencia constitucional. 

En torno a lo expuesto y a manera de conclusión, -

cabe transcribir la parte conducente de la Tesis emitida por 

la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, visible a -

foja 65 de la Tercera Parte, S6ptima Epoca, del Ap~ndice 

1917-19751 aue en la especie seftala: 
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DIVISIO.N DI!; PUD!ill.b;S, SISTEWA CO.NS'fl'fUCIOl~AL D.l.i. ~A 
RACTER f~IBLE.- ••• Aunque el uistema de divi: 
ai6n de poderes que consagra la Constituci6n Gene 
ral de la República ea de carácter flexible, ello 
no significa oue los Poderes Legislativo, EJecuti 
vo y Judicial puedan, motu proprio, arrogarse fa
cultades que corresponden a otro poder, ni que -
las leyes ordinarias puedan atribuir, en cualquier 
caso, a uno de los poderes en quienes se deposita 
el ejercicio del Supremo Poder de la Federaci6n , 
facultades que incumben a otro poder. Para que -
sea v!lido, desde el punto de vista constitucio
nal, que uno de los poderes de la Uni6n ejerza -
funciones propias 1e otro poder, es necesario, en 
primer lugar, que as1 lo consigne expresamente la 
Carta Magna o que la funci6n respectiva sea es- -
trictamente necesaria para hacer efectivas las f! 
culta1ea que le son exclusivas y, en segundo lu
gar, que la funci6n se e,jerza únicamente en los -
casos expresamente autorizados e indispensables -
para hacer efectiva una facultad propia, puesto -
que es de explorado derecho que las reglas de ex
cepci6n son de aplicaci6n estricta. 

Finalmente, es oportuno recordar que una de las -

consecuencias más importantes que se derivan de este princi 
~ -

pio, como lo es la Competencia, se eleva igualmente en el -

Estado Mexicano al rango de disposici6n dogmática de la CB!: 

ta Federal, al incluirse en el articulo 16 de la misma, con 

carácter de derecho público subjetivo 

5. PERSONALIDAD JURIDICA DEL ESTADO. 

En el lenguaje jur1dico es costumbre afirmar que 

los individuos que constituyen el grupo gobernantes, como -

son el jefe de Estado, el jefe de Gobierno, su Gabinete, 
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los gobernadores de las entidades federativas, de las pr2 -

vincias o de los departamentos, los agentes de los servi- -

cios públicos, etc. , son los titulares de los 6rganoa del 

Estado a manera de sus representantes, en ras6n de ser 6ste 

considerado como una persona jur1dica, a fin de permitirle 

el Derecho a dicha instituci6n juridico-politica str titular 

de derechos y obligaciones en base a la ficci6n Jur1dica de 

la personalidad moral o colectiva ( 51 ). 

En virtud de la ficci6n del Derecho antes mencio

nada, al Estado se le considera dotado de una esfera Jurid! 

ca de imputación propia y susceptible de obligar o de com

prometer su responsabilidad, asi como de disfrutar y hacer 

valer sus derechos. 

Concomitantemente a la t6cnica de la ficci6n Jur! 

dica, el maestro Acosta Romero considera que la personali

dad jur1dica estatal es una cuesti6n tanto de hecho como de 

derecho, ya que surge en forma paralela a fen6menos politi

cos como la constituci6n real del Estado o como su aobera-

nia ( 52 ). 

La situación relativa a la personalidad estatal -

no significa de manera alguna que el Estado quede asimilado 

51. Miguel Acosta Romero, Teor1a General del Derecho Aclm! 
nistrativo. Confrontar pág. 39 y as. 

52. Idem. 
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a un individuo f1sico. Es contrario a la propia naturaleza 

institucional de un Estado, pretender la existencia de un -

sustrato f1sico a la personalidad jur1dica estatal. Y por -

innecesaria que pudiera parecer esta aclaraci6n, baste al -

efecto recordar la famosa frase "L' Etat c'est moi" invoc.!! 

da durante el apogeo del absolutiSllO monlarquico de Francia 

en el siglo XVII, para concluir que de la Historia se deri-

_ va el reconocer lo prudente que es no desechar definitiva

mente el posible surgimiento de un error politico semejante. 

Gracias a la abstracci6n de la personalidad Jur1-

dica del Estado, se puede explicar cient1ficamente la cont.! 

nuidad estatal as1 como los compromisos por 61 contra1dos, 

tanto con otros Estados como con individuos particulares. -

Asi, un tratado internacional seguir6 obligando a los Esta

dos suscriptores aun cuando los individuos que intervinie

ron en su celebraci6n como representantes de los mismos, h!! 

yan fallecido o hayan concluido sus mandatos politicos. 

En la pr!ctica de las relaciones internacionales, 

es también la personalidad juridica estatal el sustrato en 

que se fundamenta la pretendida igualdad entre loa Estados. 

Di efecto, es evidente la existencia de grandes diferencias 

entre los Estados, por motivo de la distinta capacidad eco-
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n6mica, poderlo bélico, desarrollo tecnol6gico, crecimiento 

demográfico, P.tc. Y sin embargo, en los foros internaciona

les priva el principio al trato de igual a igual entre loa 

Estados, precisamente por considerarlos, independientemente 

de su potencialidad efectiva, como centros de derechos y o

bligaciones, ésto es, como personas jur1dicas. 

Tocante a nuestro pais, tanto en la práctica como 

en la teor1a, se reconoce aue la persona denominada Estados 

Unidos Mexicanos es una persona juridica de Derecho Público, 

cuya estructura y funcionamiento se encuentran normados en 

la Constituci6n Pol1tica Federal, en la legislaci6n ad.mini~ 

trativa secundaria y aun en la legislaci6n de carácter pri

vado ( 53 ). En efecto, y a manera ejemplificativa, obra en 

el C6digo Civil para el Distrito Federal en materia com(m y 

para toda la República en materia federal, la fracci6n I del 

articulo 25, para el cual son personas morales "La Naci6n, 

loa Estados y los Municipios" , entendiéndose, claro está, 

aue con el término socio16gico de "Nación" se hace referen

cia al Estado Mexicano, y aue al hablar de "Estados" se aly_ 

de a las Entidades Fe~erativas. 

Conviene sefialar que si bien el Estado Mexicano -

interviene en·relaciones de Derecho Privado cuando se desp2 

63. Fernando Flores Garc1a 1 Algunas Consideraciones sobre -
la Persona Jur1dica, pp. 296 y ss. 
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ja de su poder de imperio, a pesar de este desprendimiento 

de su autoridad frente al particular, su autolimitaci6n no 

es absoluta. Conserva en el trato que se le otorga, rasgos 

distintivos y preferentes respecto de los particulares •. Por 

ejemplo, el articulo 4o. del C6digo Federal de Procedimien

tos Civiles establece aue a pesar de aue las instituciones, 

servicios y dependencias de la administraci6n p6blica de la 

Federaci6n y de las entidades federativas tienen la misma -

aituaci6n que otra parte cualquiera dentro del procedimien

to judicial, sea cual sea el papel en aue intervengan, sin 

embargo, no es posible que se dicte en su contra, ni manda

miento de ejecución ni providencia de embargo, adem~s de 

que están exentos de otorgar las garant1as que dicho Código 

exige para los sujetos privados. 

Lo anterior se ve confirmado con el criterio ado~ 

tado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia en 

la Tesis consultable en la foja 634, en la Tercera Parte, -

Q)linta Epoca, del Ap~ndice al Semanario Judicial de la Fe

deraci6n, la cual expresa: 

ESTADO. CARAl.!Tl!;R DE ENTIDAD SOHEHANI\ DEL .NO SE 
PIERDE CUANDO INTERVIENE COMO SUJETO DE LER~CHO 
PRIViúX.>.- Como entidad abstracta de derecho, el 
Estado simboliza y concreta una colectividad, -
con atributos y caracteres especiales, constitu-
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yendo una entidad soberana, que no tiene mas 11-
mi te en su acci6n aue la misma ley aue lo crea. 
Por una ficci6n doctrinaria, se le da otro carác 
ter cuando interviene como sujeto de Derecho PrI 
vado, equiparándolo a los dem6s individuos, por~ 
que sus intereses no se fundan en la soberania -
ni en una causa colectiva, sino en un inter~s 
particular de su patrimonio, pero aun as1, no 
pierde su carácter de entidad soberana, cuando -
se presenta en juicio, lo que se evidencia, por
que los procedimientos para la ejecución del fa
llo que en su contra se pronuncie, se distinguen 
de los que se siguen en contra de loe particula
res para que no se menoscabe su aoberania; ae1, 
cuando se demanda a la Hacienda P6blica, pr~cti
camente se demanda al Estado, pues aqu~lla no es 
sino una ficci6n, para referirse a la parte P•·· 
trimonial de ~ate. 

No obstante dicho trato preferencial, subsisten 

empero todas las demAs obligaciones del Estado Mexicano en 

cuanto persona jur1dica cuando establece relaciones de De

recho Privado, incluso aun las obligaciones que se derivan 

de los actos ilicitos. Como auténtico Estado de Derecho, -

el Estado Mexicano no sólo demarca con toda precisi6n la -

esfera de actuac~6n de sus representantes, el sector gobe! 

nante, sino igualmente declara su responsabilidad en el CA 

so de il1citos cometidos por dichos representantes, en el 

ejercicio rte las tareas confiadas. 

Efectivamente, acorde al texto rte los articulas 

1910 y 1928 del C6digo Givil antes mencionado, quien obre 

ilicitamente y con ello cause dafto a otro, estA obligado a 
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repararlo, salvo que se compruebe que el daflo se produjo -

como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la 
victima; y en tratllndose del Estado, ~ate tiene obligaci6n 

de responder de los da~os causados por sus funcionarios en 

el ejercicio de las funciones que les est~n encomendadas, 

aunque si bien, esta responsabilidad es subsidiaria, y s6-

lo puede hacerse efectiva contra el Estado cuando el fun

cionario directamente responsable no tenga bienes, o los -

que tuviere no fueran suficientes para responder del dafio 

ocasionado. 

Por 6ltimo, otra consecuencia de la personalidad 

Juridica estatal es su patrimonio, definido como "el con

junto de elementos materiales, tanto del dominio p6blico -

como del privado, bienes y derechos e ingresos, cuya titu

laridad es del propio Estado, ya sea ~n forma directa o in 

directa a través de organismos descentralizados o socieda

des mercantiles estatales, y que le sirven para el cumpli

miento de su actividad y cometidos" ( 54 }. 

De la anterior conceptuaci6n, el maestro Acosta 

Romero desprende enunciativa.mente los elementos integrantes 

del patrimonio estatal en México ( 55 }. A saber: 

a) El territorio nacional en los términos del articulo 

54. Miguel Acosta Romero, Teor1a General del Derecho Admi
nistrativo, pl!g. 547. 

55. Ibídem, confrontar pl!g. 547 y ss. 
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42 constitucional. 

b) Todos los bienes cuya titularidad directa o indirecta 

corresponrla al Estado, acorrle a la Ley General de Bienes -

Nacionales, principalmente. 

c) Los bienes estatales de dominio privado, regulados -

por la Ley antes mencionada, as1 como por el C6digo Civil 

en materia federal. 

d) Ingresos estatales de carácter público y privado, r~ 

gulados por el C6digo Fiscal de la Federaci6n b~sicamente, 

y por las demás disposiciones legales aplicables. 

e) Y el conjunto de derechos cuya titularidad correspo.!l 

da al Estado. 

6. DER~~HOS VUNDAW!:NTALl!:S D~L HOitliRE Y Dl!;L üOliERNADO. 

Este tema es en s1 mismo por demás extenso, mot! 

vo por el cual se hará tan s6lo una somera referencia al -

mismo. Los llamados derechos fundamentales de la persona -

humana y, por exten'si6n, de las personas morales en su pa

pel 1e gobernados, constituyen un cúmulo de exigencias ~t! 

cae minimas, en las cuales reside esencialmente el esauema 

de legitimi1ad en que se justifica el Estado de Derecho, al 

ser dichos atributos una conQuista histórica de la persona 

por el sólo hecho de serlo. Por tal razón, el centro de to

do Estado de Derecho es el establecimiento jur1dico-const! 
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tucional de tales exigencias. 

Los derechos fundwnentales de la persona, denomin~ 

dos igualmente en el Foro mexicano como garantias individua

les, garant1as del gobernado o derechos públicos subjetivos, 

encuentran su sustrato juridico y doctrinario en e.l hecho de 

que a toda obligaci6n incumbe un derecho correlativo, raz6n 

por la cual, frente a los deberes del Estado consignados en 

la Ley Fundamental, implicitamente se reconoce a los partic~ 

lares los derechos equivalentes en la obtenci6n del cumpli

miento de esos deberes, los cuales tambi~n se consagran en -

la Norma Suprema. 

Obviamente, resulta claro que la simple existencia 

de garantias individuales, as1 como su concreci6n Jur1dica -

en el texto constitucional, no es suficiente para su debida 

observancia por parte del aparato estatal, en virtud de la -

peculiar tendencia del poder pol1tico a expanderse, aun a -

costa del respeto a la persona, humana o corporativa. En ººll 

secuencia, se hace indispensable el establecimiento de me- -

dios procesales para hacer efectivas dichas garant1as del g2 

bernado. 

Por ejemplo, la Ley F1~ndamental de la Uni6n de Re

públicas Socialistas Sovi6ticas, si bien es verdad que en su 

capitulo X , y bajo el rubro "Derechos y Deberes fo'undament! 
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les de loa Ciudadanos" , contiene en sus artioulos 118 a 133 

inclusive, una enumeraci6n de las prerrogativas con que cueB 

tan los ciudadanos frente al poder estatal ( 56 ). Sin embar_ 

go, el propio texto no contempla, ni siquiera somerBD1ente, -

algún medio de defensa legal en virtud del cual pudieran ha

cer valer los ciudadanos tales garantias frente a actos de a~ 

toridad que las lesionaran. En efecto, de la lectura de loe 

articulos 102 a 117, que contienen las disposiciones relativas 

a la administraci6n de justicia en la URss, ni de todo el d~ 
I 

mhs texto constitucional, se desprende la competencia de al-

g6n Tribunal o Ministerio para conocer de violaciones por 

parte del aparato gubernamental al respeto eficaz de las ga

rantias de los ciudadanos ( 57 ). 

56. Debe subrayarse el hecho de que las garant1as que abarca 
dicho capitulo no se reconocen para la persona humana c2 
mo tal, sino en su cali1a1 de ciuda1ana, con lo cual se 
excluyen indiscriminadamente, tanto a los nacionales no 
ciudadanos como lo pueden ser los infantes, como a los -
no nacionales aue estuvieren dentro del territorio sovi6 
tico, lo cual évi1entemente los coloca en un estado de :. 
indefensi6n a nivel constitucional. 

57. Como comentario al margen, incluso la simple menci6n de 
los referidos Derechos Fundamentales de los Ciudadanos -
en la Ley Fundamental de la URSS, aparece como defectuo
sa e insuficiente, pues en algunos de dichos preceptos ! 
parecen disposiciones toscas y tendenciosas; asi por eje! 
plo, en el articulo 126, por una parte se garantiza el -
derecho de agruparse en la.organizaci6n social que se e
lija seg6n sean los intereses de los ciudadanos, y por -
otra parte, señala especificamente a aué o.l"gani:&aQi6n· :de 
be· integrarse la ciurladan1a destacada: "Loa ciudadanos:
mAs activos y m~s conscientes que forman parte de la cla 
se obrera, de los campesinos trabajadores y de los inte= 
lectuales trabajadores se agrupan voluntariamente en el 
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Situaci6n muy diferente se puede observar en la -

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, docu

mento básico en el cual no a6lo se comprende en el Capitulo 

I, en sus 29 articulos, una amplia consagraci6n de derechos 

p6blicoa subjetivos atribuibles a todo ser humano y a toda -

persona en general, dentro del territorio nacional, sino que 

asimismo, en los art1culos 103 y 107, establece un medio de 

control de naturaleza eminentemente Jurisdiccional, denomin~ 

do Juicio de Amparo, a través del cual los gobernados obtie

nen la protecci6n de la Justicia Federal en cuanto ven agra

viadas sus garant1aa constitucionales por actos de autoridad. 

Finalmente, se hará menci6n de un argumento por d! 

mis generalizado, con oue se cuestiona la eficacia de la que 

puede carecer el conjunto de los derechos fun~amentales en -

estudio. Es aceptaci6n com6n por parte de los tratadistas r! 

conocer que el Liberalismo clásico, punto hist6rico de part! 

da del Estado de Derecho, representa una insuficiente segur! 

dad para la realizac16n de esos derechos fundamentales, en -

virtud de que en la ideolog1a del Estado Liberal Burgu~s los 

"derechos naturales'' o "derechos humanos" ae identifican si!!! 

Partido Comunista de la Uni6n Soviética", lo cual ademlls 
no armoniza del todo con el principio de igualdad que ri 
ge el articulo 123 de la misma Ley; igualmente, en el ar 
t1culo 131 se considera "enemigos del pueblo'' a los indI 
viduos que atenten contra la propie~ad socialista, sin ~ 
oue se aclare qu~ tipo de conductas se consideran atenta 
torias de dicha propiedad, ni qu~ sanciones ¡es cor~esoon 
denl danci>con ello cabida a la mis absoluta nsegurirta~ -
Jur 1ica. 
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plemente con los derechos de la burguesia, mismos derechos -

que se conceden a los no detentadores de los medios de pr2 -

ducci6n, tan s6lo de una manera formal y hasta ilusoria. 

Frente al anterior cuestionamiento, la subsisten

cia de los derechos fundamentales en las democracias occideB 

tales como una realidad cierta de todo el conjunto social y 

no s6lo de una clase, se confirm6 con la evoluci6n del Esta

do Liberal de Derecho hacia los modelos estatales que ya fu! 

ron expuestos y, principalmente, con el paso hacia el Estado 

social de Derecho con la ampliaci6n del alcance conferido a 

dichos atributos fundamentales, en virtud de la superaci6n -

definitiva del individualismo a través de la preponderancia 

otorgada a las denominadas Garantias Sociales. 

7. DERI!;~HOS FUNDAMENTALES DEL CIUDADANO. 

Es pr!ctica constante en el Estado de Derecho rec2 

nocer expresamente en la Ley Fundamental, una serie de exi

gencias m1nimas que contemplan y aseguran la participaci6n -

del ciuda1ano en la vida pol1tica de la comunidad. A pesar -

de su variedad, destacan de entre los mismos tres derechos -

insustituibles: la ciudadan1a, .el voto, y el derecho de reu

ni6n y asociaci6n. 
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La Ciudadanla. 

La ciudadanla es por esencia una calidad pol1tica 

que confiere al individuo que la posee, un conjunto de dere

chos pol1ticos aue le permiten tomar pai:ti~ipaci6n en el go

bierno de su Estado. Los requisito• para adquirirla van mAs 

allA de la simple naturaleza humana, y varian seg6n sea el -

Estado de que se trate, pero en general se refieren a la na

cionalidad y a un minimo de edad, 

En el Estado Mexicano, el articulo 34 constitucio

nal. dispone: "Son ciudadanos de la Rep6blica los varones y -

mujeres aue, teniendo la calidad de mexicano1, re6nan1 ade

m~s los siguientes requisitos: I. Haber cumplido dieciocho -

81\os, y II. Tener un modo honesto de vivir". 

I. NA~IO~A.LIDAD.- Por principio, se examinar~ el -

primer presupuesto de la ciudadania, la nacionalidad, requi

sito que se desprende del citado nU11eral 341 al hacer alusi6n 

a la calidad de mexicano para ser ciudadano. 

"La nacionalidad ea el vinculo Jur1dico-pol1tico 

aue relaciona a un individuo con un Estado" ( 58 ). El Estado, 

como entidad soberana, determina au~ individuos son sus nacig, 

58. J. P. Niboyet, citado por Ignacio Burgoa, Derecho Consti
tucional Mexicano, p6g. 104. 
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nales, en el' entendido oue frente al mismo no puede existir -
m's que una nacionalidad: la del propio Estado. En este sent.! 

do, todos los individuos como personas f1sicas, y a6n las as.2_ 

ciaciones y sociedades como personas morales, quedan reduci

dos a dos categor1as: las nacionales y las no nacionales o e~ 

tranjeras. 

El Dr. Burgoa explicita este principio en la siguien 

te transcripción: "La demarcación de la nacionalidad es un a~ 

to jur1dico normativo proveniente del poder constituyente -

mismo y oue tiende a integrar el cuerpo politico del Estado, 

segregando de ~l a los individuos oue por causas variables y 

muchas veces circunstanciales no deben formarlo. En consecuen 

cia, ser 11nacional 11 o "extranjero" simplemente equivale ~ COJ! 

poner o no, respectivamente, ese cuerpo pol1tico dentro del -

que se comprende la "ciudadan1a", de lo que se deduce que la 

nacionalidad no es sino el resultado de un proceso de selec

ci6n de individuos con las calidades señaladas por la norma -

jur1dica fundamental de un Estado, de entre su elemento huma

no total, con la importante y trascendental finalidad de ase

gurar la continuidad o subsistencia de la entidad estatal mi,! 

ma" ( 59 ). 

Conforme al articulo 30 constitucional, la naciona

lidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturaliza- -

59. Ignacio Burgoa, Derecho Constit:icional Mexicano, pllg. 104. 
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ci6n. Son mexicanos por nacimiento: a) los que nazcan en te-

rritorio de la Rep6blica, sea cual fuere la nacionalidad de -

s~s padrea; b) los que nazcan en el extranjero de padres mex! 

canoa; de padre mexicano o de madre mexicana; y e} los que 

nazcan a bordo de aeronaves mexicanas, sean de guerra o mer

cantes. Son mexicanos por naturalizaci6n: a) loa extranjeros 

que obtengan de la Secretaria de Relaciones carta de natural! 

.saci6n, y b) la mujer o el var6n extranjeros oue contraigan -

matrimonio con var6n o con mujer mexicanos y tengan o esta- -

blezcan su domicilio dentro del territorio nacional. 

ffo se analizará en este trabajo el articulo trans

crito, dado oue no es materia objeto del estudio. Para el ca

so, es suficiente su simple menci6n para seftalar en qué casos 

se es mexicano, subrayando 6nicamente el hecho de que existe 

doble via en la adquisici6n de la nacionalidad, en raz6n de -

esta distinción ae derivan consecuencias muy importantes en -

lo que se refiere a la concesi6n de derechos politicos. 

Ahora bien, en este punto cabe cuestionar los moti

vos oue indujeron al Constituyente mexicano, para seftalar co

•o primer requisito para obtener la calida~ de ciudadano, pr! 

cisamente a la nacionalidad. En base al concepto anteriormen

te vertido acerca de la nacionalidad, y dada la trascendencia 

para la vida estatal oue implican los derechos conferidos por 
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la ciudadania, se hace necesario para la propia aeguridad del 

Estado vedar el acceso a los extranJeroa al gobierno, evitan

do asi que los destinos de la Naci6n pueda caer en criterios 

de decisión ajenos a ésta. 

Por lo que se refiere a las diferencias entre naci2 

nalidad y ciudadania, ea claro que ésta presupone siempre a -

la nacionalidad, ésto ea, no se puede ser ciudadano ai no·ae 

es nacional. Alllbos conceptos tienen en com6n que vinculan al 

individuo con el Estado, pero mientras el primero hace refe

rencia a la población nacional para distinguirla de la extra~ 

jera, el segundo alude a6lo a aquella parte de la poblaci6n -

nacional que en virtud de reunir determinadas cualidades, PU! 

de participar en la instauración y en el gobierno del Estado. 

II • .MAYORIA DE EDAD.- La fijación de una edad m1ni

ma en el individuo c01110 requisito para adquirir la ciudadan1a, 

es una condici6n que se basa en la presunción de que el hom

bre al llegar a determinada edad alcanza un desarrollo f1aico 

y ps1quico, en virtud del cual se encuentra capacitado para -

disfrutar y ejercer los derechos que la ciudadan1a implica, -

pudiendo responsabilizarse de las obligaciones Q.ue la misma -

impone. 

En el campo pol1tico, el hecho de que un mexicano -

alcance dieciocho aflos de edad, no permite al sujeto ser tity 
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lar de toda clase de derechos politicoa, como por ejemplo, 

el derecho a ser votado para un puesto de elecci6n popular, -

para lo cual, adem6s de tener la calidad de ciuda1ano existen 

otras condiciones exigidas por los textos legal••· 

III. llODO HONESTO DE VIVIR.- Este tercer presupue! 

to para adquirir la ciudadan1a mexicana, dado el car~cter em! 

nentemente subjetivo de su apreciaci6n, no pue1e implicar ma

yores consecuencias que una conducta observada por el indivi

duo dentro de la colectividad, basada en el respeto al orden 

p6blico, a la moral y a las buenas costumbres. Aa1 parece in

dicarlo el articulo 46 del C6digo Penal, al establecer que la 

pena de prisi6n produce la suapensi6n de los derechos pol1ti

coa, con lo cual, a contrariu sensu, pudiera equiparase el m2 

do honesto de vivir con la ausencia de responsabilidad penal. 

Derecho al Voto. 

l. SUFRAliIO UNIVERSAL.- El sufragio o voto, conceb! 

do como el derecho politico por excelencia, supone la capaci

dad y ejercicio de participar en la toma de deciai6n de una -

c011unidad, o en otros t~rminos, el sufragio 11 ea la expresi6n 

de la voluntad individual en el eJercicio de los derechos po-

11 ticos ••• cuya suma revela, 6nanime o mnyoritariamente, la -

voluntad general" ( 60 ) 
I 

60. Felipe Tena Ram1rez, Derecho Cons~itucional Mexicano, 
p6g. 92. 
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Se dice oue el sufragio es universal cuando partic! 

pan de él todos los ciudadanos de un Estado, sin que se lea -

excluya po~ razones de raza, fortuna, instrucci6n, sexo, etc. 

Ante tal supuesto, el sufragio universal no es literalmente -

universal, puesto oue se restringe la llamada universalidad a 

los individuos que sean ciudadanos. 

En nuestro pais, el sufragio universal a6lo fue una 

realidad plena hasta fecha relativamente reciente. En efecto, 

por reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 17 de octubre de 1953, por primera vez en -

nuestro derecho constitucional se concedi6 la ciudadan1a a la 

mujer en forma expresa y con ella, la plenitud de derechos P2 

11ticos. 

Tena Ram1rez ( 61 ) considera que tanto el texto 

original de nuestra Carta Federal 'll'igente, como el de la de -

1857, cuyo enunciado era: "Son ciudadanos d'9 la República -

todos los Que, teniendo la calidad de mexicanoa, reúnan ade

mfis, los siguientes reouisitos ••• " , eran aplicables lo mismo 

a los hombres que a las mujeres, s6lo que siempre prevaleció 

sobre la interpretaci6n gramatical, la interpretaci6n hiat6-

rica y tradicional que exclu1a a las mujeres de la ciudadania, 

por considerarlas incapaces para las cuestiones pol1ticas de

bido a las limitaciones de su vinculaci6n con el hogar. 

61. Ib1dem, pág, 95. 
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II, DO.BLE ASPECTO DB.L DERE~HO AL VOTO.- En rigor, -

el derecho al voto no s6lo implica la facultad de votar en 

elecciones populares ( articulo 35 tracci6n I const. ) , sino 

tambi6n la de ser votado para todos los cargos de elecci6n PE? 

pular ( articulo 35 fracci6n II const. ), Es decir, el dere

cho al voto presenta un doble aspectoi activo uno y pasivo el 

otro, 

Primeramente, se expondré acerca del voto activo, -

La democracia, como sistema de vida invocado en la legitimi

dad de todas las formas de gobierno existentes en la actuali

dad, supone la igualdad pol1tica de todos los ciudadanos; és

to significa que todos tienen el mismo derecho a participar -

en el gobierno, y que las diferencias resultantes de la poai

ci6n de gobernantes y gobernados, tienen su origen precisame,e 

te en la voluntad de éstos últimos, 

Ahora bien, en la actualidad resulta prActicamente 

imposible aue todos los ciudadanos aslllllan las funciones del -

gobierno en raz6n de la numerosa poblaci6n oue tiene cada Es

tadQX,, por otra parte, en general el pueblo no tiene los suf.!. 

cientes conocimientos pol1ticoa y técnicos que el caudal de -

proble•as sociales contemporAneos exige para su soluci6n, ai 

bien el pueblo siempre los tendrA para pedir cuentas sobre el 

proceder del propio gobierno. Pero en virtud al sufragio, los 

ciudadanos designan a los individuos que por su saber, expe-
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riencia, capacidad y demlis caracter1sticas deseables, se ha

rán cargo de las tareas pol1ticas. Tales presupuestos son, 

entonces, la raz6n de ser del gobierno representativo. As1 lo 

reconoce nuestra Carta Magna en su articulo 40 al expresar -

que: "Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una re

p6blica representativa, democrlitica, federal ••• ". 

Un gobierno se califica como representativo cuando 

los ciudadanos-electores, selecciona a una persona o grupo de 

personas para que en su nombre y el de la colectividad, real! 

cen los actos de soberan1a que corresponden "esencial y orig! 

nariamente " al pueblo. Cuanrio en un gobierno representativo 

la elección de gobernantes se realiza sin la intervenci6n de 

ninguna instancia intennedia, se habla entopces de un sufra

gio directo. Por el contrario, el sufragio es indirecto cuan

do los ciudadanos eligen a una persona o grupo de peraonaa 

que habrán de designar a los gobernantes eJecutores de los a~ 

tos de soberan1a. 

En el Estado Mexicano, por medio del sufragio dire~ 

to se elige a los integrantes del Poder Legislativo ( Senado

res y Diputados ) y al titular del Poder Ejecutivo ( Presiden 

te de la Repóblica ) seg6n lo disponen los art1culoa 51, 56 y 

81 de nuestra.Ley Fundamental. La elecci6n de loa integrantes 

riel Poder Judicial se realiza mediante el sufragio indirecto, 
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ya que el nombramiento de loa Ministros de la Suprema Cort~ -

de Justicia de la Naci6n lo efect6a el Presidente de la Rep6-

blica con la aprobaci6n del Senado, de conformidad con el ar

ticulo 96 constitucional, loa que a au vez eligen a aua infe

riores jerirquicos en la adminiatraci6n de justicia. 

En nueat.ro derecho constitucional existe otro caso 

de elecci6n indirecta, pero reviste una naturaleza de exceP-

ci6nz frente a una falta absoluta o temporal del Presidente -

de la Rep6blica, el Congreao.de la Uni6n nombra un Presidente 

interino o sustituto, aegón el caao, ai estuviere en sesiones, 

erigiéndose para ello en Colegio Electoral, o si no estuviere 

en sesiones, entonces la Comisi6n Permanente nombra a un Pre

sidente Provisional ( articulos 84 y 85 const. ). 

Para finalizar con· el aspecto activo del voto en Mé 

xico, conviene complementar lo anterior seftalando que tal de

recho es personal, unitario, secreto e igualitario. Personal, 

porque s6lo puede el ciudadano cjercelo en forma individual y 

particular, sin que exista la posibilidad de votar mediante -

representante; .unitario, en cuanto a que cada ciudadano tiene 

un voto y s6lo uno; secreto, en virtud de que es garant1a que 

la decisi6n personal no .trascienda al conocimiento p6blico; -

e igualitario, porque todos los ciudadanos se encuentran en 1 

gualdad de condiciones para su ejercicio. 
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Por su parte, el derecho al voto en su aspecto pas! 

vo, no significa sino el derecho a ser votado, lo cual impli

ca que el ciudadano no s6lo tiene derecho a participar en el 

gobierno mediante la elecci6n de representantes, sino que ~l 

mismo tiene derecho a ser electo para ocupar todo puesto que 

sea de elección popular. De esta manera se complementa el d,! 

recho al sufragio 1 se realiza plenamente el ideal democrktico. 

El articulo 35 constitucional, en su fracción II, -

dispone: "Son prerrogativas del ciudadano: Poder ser· votado 

para todos los cargos de elecci6n popular y nombrado para -

cualquier otro empleo o comisi6n, teniendo las calidades oue 

establezca la ley". 

La precitada fracción en su 6ltima frase hace refe

rencia a ciertas restricciones no seftaladas expresamente en -

ese numeral. Con tal fundamento, para ocupar un cargo de eles 

ci6n popular no basta con tener la calidad de ciudadano, sino 

que se requieren ademAs otros requisitos que garanticen la a~ 

titud c1vica y pol1tica del ciudadano para ocupar tales pues

tos. As1 pues, se exige por ejemplo, para ser electo Diputado 

se reouiere haber cumplido 21 aftos de edad al d1a de la elec

ción, 30 para Senador y 35 para Presidente de la Rep6blica, -

as1 como ser mexicano por nacimiento y no pertenecer al esta

do eclesiAstico. 
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Finalmente, para concluir este breve estudio acerca 

del derecho al voto, se har! referencia a la condici6n espe

cial que en nuestro pa1a guardan los ministros de cultos rel! 

giosos. Conforme al articulo 130 constitucional, pflrrafo nov~ 

no, "los ministros rle los cultos ••• no tendrin voto activo ni 

pasivo, ni derecho para asociarse con fines politicoa" , es 

decir, que loa individuos pertenecientes al estado eclesi!st! 

co carecen de los principales derechos que confiere la ciuda-

. dania y en consecuencia, no pueden tener ingerencia alguna en 

loa asuntos politicos del pais. Dioha liaitante, del todo ant! 

democrAtica en opini6n personal, pretende fundamentarse en la 

separaci6n entre la Iglesia y el aparato estatal en M6xico. 

En efecto, ante la creciente influencia de una Igl~ 

aia, la Cat6lica Apost6lica y Romana, en la vida politica na

cional del siglo pasado, se reform6 el articulo lo. de la Con~ 

tituci6n de 1857 mediante decreto de 25 de septiembre de 1873, 

declaréndose Que : "El Estado y la Iglesia son independientes 

entre si. El Congreso no puede dictar leyes estableciendo o -

prohibiendo religi6n alguna" ( 62 ), y con tales antecedentes, 

con la expedici6n de la Constituci6n vigente y conforme a lo 

dispuesto por el articulo 130 ya citado, los ministros de cu! 

toe fueron privados de sus derechos politicos, 

Sin abundar al respecto, y como una mera menci6n de 

la personal postura del sustentante ante la disposici6n cona-

62. Felipe Tena Ramirez, Leyes Fundamentales de México, con
frontar p6g. 697, 
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titucional que nos ocupa, es oportuno subrayar la necesidad y 

conveniencia de que toda norma encuentre un apoyo y una rela

ción directa con la realidad fáctica de la sociedad en donde 

deba observarse. Dicho imperativo ha sido preocupaci6n impor

tante de los estudiosos del Derecho, tomando como punto de r! 

ferencia en el planteamiento de toda la norma a la ratio legis, 

ésto es, al motivo toral en el surgimiento de la norma Jur1di

ca. Ahora bien, es inconcuso que ante un análisis objetivo, -

se aprecia en forma evidente que las condiciones pol1ticaa, -

sociales, culturales y de toda 1ndole, acaecidas durante el -

siglo pasado en nuestro pais, no corresponden a las actuales 

más que en un plano meramente de concatenaci6n y precedencia 

hist6rica, sin que sea posible hablar en términos de equipar! 

ci6n en lo tocante a la trascendencia pol1tica de la Iglesia. 

Es verdad oue en el siglo XIX la Iglesia Cat6lica ocup6 un P! 

pel más oue importante, decisivo, en la vida nacional, llegan 

do incluso a rivalizar en términos de poder con el aparato e! 

tatal mismo; sin embargo, también es cierto que en nuestros -

dias, ese poder e influencia ya no existen en la magnitud pa

sada, y oue la Iglesia Cat6lica al igual que. todas las dem's 

Iglesias, no pasa más allá de ser un mero factor real de po

der semejante a muchos otros, como lo son en la especie las -

compañías privadas de televisi6n y radio, la prensa, las em

presas transnacionales, los sindicatos confederados, etc., -

todos ellos actores significativos en la vida política nacional, 
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motivo por el cual resulta sumamente cuestionable la justifi

caci6n que se pretende otorgar al referido ar.t1culo 130 cons

titucional en su párrafo noveno. 

Derecho de Asociac16n y Beuni6n. 

Dada la complejidad de los Estados contemporlmeos, 

la actividad politica, lo mismo que la cient1fica, la produc-

. tiva, ·y cualquier otra diversa que impltpe desarrollo, alimen 

taci6n y retroalimentaci6n en loa procesos sociales, daria r_!! 

aultadoa casi nuloa y sin significaci6n efectiva si la prete!! 

diera llevar a cabo un individuo por si mismo y con sus pro

pios medios; antes bien, ea una exigencia de hecho el que la 

participación politica se ejerza en un marco grupal para que 

aue resultados trasciendan eficasmente a la dinAmica social. 

En este contexto, un aut6ntico Estado de Derecho 

precisa inexorablemente un absoluto respeto a la libertad de 

los individuos.para poder unir, con.juntar sus esfuerzos, y -

as1 estar en posibilidad de conferir fuerza, valor y un verd~ 

dero sentido a las naturales aspiraciones de participaci6n en 

la vida del Estado. Por esta raz6n, tal derecho se consagra -

tn la Norma Fundamental a manera de derecho público subjetivo 

de los gobernados y, en tratlmdose de la materia po11tica, de 

loa ciudadanos. 
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Por lo que toca a la Conatituci6n mexicana, la con

sagración del ñerecho de aaociaci6n como una garantia indivi

dual se efectúa en su articulo 9o. , reiterándose esta liber

tad por cuanto a su modalidad en materia politica, en el art! 

culo 35 fracción III, aai como su 16gica reatricci6n al llmbi

to de la ciudadania, excluyendo en consecuencia a loa extran

jeros y a loa no ciudadanos. 

Las reuniones y asociaciones politicaa deben reunir 

los siguientes requisitos: lo. tener un objeto licito; 2o. ser 

pacificas; 3o. que no se profieran en ellas insultos a la au

toridad; 4o. que no se haga uso de amenazas o violencias con

tra aoublla; y So. aue.s6lo participen en las mtsmas ciudada

nos mexicanos. 



"El presente no puede ser comp~endido, criti 
cado y modificado s6lo por sí mismo y por 
el pasado, sino tambi~n y sobre todo por 
un futuro concebido como gama de opciones 
relativamente abiertas entre las cuales una 
es elegida. Para captar lo real y lo posi 
ble, debe incluirse un componente de lo 
aparentemente ut6pico o imposible". 

Marcos Kaplan. 
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C A P I T U L O I l I 

ESTADO SOCIAL DE DERECHO. 

ELABORACIOH DEL MARCO TEORICO Y 

s u V E R I F I e A e I o H E H M E X I e o • 

l. ORIGEN DEL iSTADO SOCIAL DE DERKCHO. 

Dentro de la amplitud tem~tica y de la problem~tica 

tan extensa oue representa el Estado Social de Derecho, se 

plantea en forma fundamental el origen y formaci6n del mismo. 

Pareciera ser que la denominaci6n del modelo esta

tal que nos ocupa ea debida al pensamiento del tratadista 

Hermann Heller, en su obra "Rechtsstaat oder Dilttatur?" ( 63 ) , 

aunaue no para describir exactamente a lo que en la actualidad 

se entiende por dicho término, lo cual se pretende en el pre-

sente apartado. 

"Tambifm lo -social- del Estado es lo - Sociar del 

Derecho. No podemos adjetivar o colorear el Estado con -Est~ 

do Social- si la instrumentaci6n normativa no lo hace paree! 

damente ••• la realidad del Estado, como complejo de fen6menos 

sociales, la hallamos no tan s6lo en la base fundadora y con 

dicionantesdel sistema normativo, sino, adem6s, la encontra-

63. Esta afirmaci6n es hecha por Renato Treves en La Doctrina 
del Estado de Hermann Heller y por Manuel Garc1a Pelayo 
en Derecho Constitucional Compara~o. 
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mos también como factores que act6an dinlunicamente en el man

tenimiento y en el desarrollo del Derecho en todos sus gra- -

dos" ( 64 ) , y en base a las premisas transcritas se puede -

deducir algo que resulta obvio en apariencia y sUlllamente com

plicado en su análisis: el origen y formaci6n del Estado So-

cial de Derecho tiene como punto de partida esa circunstancia 

hist6rica y coyuntural consistente en que el Estado y el Der~ 

cho s6lo se dan en la Socie1ad, y no ~nicamente porque la in! 

trumentaci6n normativa y la convivencia organizada, aunQue no 

se trate exactamente de un Estado, se hayan dado como una 

constante en la Historia, sino también porQue es incuestiona

ble su naturaleza inherente del ser humano en cuanto ente so-

cial. 

En tales condiciones, el Estado de Derecho como al

ternativa institucional se presenta como insuficiente, inaca

bado, imperfecto en cuanto aspiraci6n pol1tica, hasta en tan

to no se plantea como Estado Social de Derecho, es decir, co

mo un modelo institucional en el cual no se conciba al Estado 

y al Derecho en base a esQuemas meramente formales, abstrac

tos e inamovibles, sino como constantes concretas y dinlunicas 

de la Sociedad. As1 las cosas, el Estado Social de Derecho t.Q. 

ma como punto de partida enfoques que consideran nuevos marcos 

64. Luis Recaséns Siches, Introducci6n al Estudio del Derecho, 
p~. 270. 
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de referencia de la realidad social, tales como las desigual

dades de clase, los grupos d6biles o marginados, los vicios -

sociales originados en las tendencias ego1stas de sectores P.1.1 

jantes, etc, , todo ello sin dejar de defender la organiza- -

ci6n pol1tica de la colectividad sobre la base del Imperio de 

la ley, la distribuci6n de poderes y todos los dem~s postula

dos del Estado de Derecho tradicional. 

"En términos muy breves, podemos afirmar que el re

ferido Estado Social de Derecho surgi6 de la transformaci6n -

del Estado de Derecho clhsico, individualista y liberal, en -

una organizaci6n politica en la cual se reconoce la estructu

ra grupal de la sociedad y la necesidad de armonizar los di

versos intereses de dichos grupos sociales, econ6micos, poli

ticos y culturales, cada vez. mAs complejos" (65 ). 

La anterior afirmación del maestro Fix-Zamudio tie

ne la virtud de indicar un aspecto fundamental en la formaci6n 

del Estado Social de Derecho, a saber, la pervivencia de la -

organizaci6n pol1tica acorde a los moldes originales hereda

dos del mero Estado de Derecho, pero matizada con esa nueva -

concepci6n del Estado y del nerecho a que ya se hizo referen

cia, a través de la cual se les considera una realidad siem

pre cambiante, realidad tal aue a la vez influye y es influ1-

65. Héctor Fix-zamu~iol Introducci6n a la Justicia Administra 
tiva en el Ordenam ent.o Mexicano, .Pbg, l?. -
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da por las circunstancias sociales, también en dial,ctica pe-

renne. 

De esta suerte, el Estado Social de Derecho no in-

troduce novedad alguna en las formas de Estado o de Gobierno, 

En su conf'onnaci6n, el Estado sigue siendo Federal o Unita- -

rio, e incluso no existe impedimento te6rico de ninguna espe

cie para suponer también la posibilidad de una Confederaci6n, 

a pesar aun de su aparente fracaso hist6rico, Igualmente, en 

cuanto a la forma de Gobierno, sea la oue fuere la adoptada, 

la democracia continuar~ siendo exigencia insustituible para 

su legitimidad, aunaue bien es cierto que tambi~n un matiz -

peculiar le caracteriza. 

Asimismo, el texto transcrito del maestro Fix-Zam~ 

dio, enfoca otro rasgo caracter1stico de la figura instituci~ 

nal en estudio, consistente en las circunstancias que impelen 

al Estado Social 1e Derecho para eouilibrar equitativamente -

los conflictos de intereses que se presentan en el seno de la· 

comunidad. 

Toda vez que uno ile los fines estatales es precisa

mente la cohesi6n social, el aparato gubernamental, a fin de 

evitar situaciones an~rauicas y conflictivas, acrecienta su -

intervenci6n en las activida~es econ6micas, sociales, pol1ti

cas y hasta culturales, a través de coordinar los diversos in 
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tereses inl!ividuales y grupales, y consti tuy(mdose para tal -

efecto en apoyo, defensa y protecci6n de los grupos sociales 

caracter1sticamente dbbiles, con el declarado prop6sito de -

hacer efectivo un anhelo colectivo rlenominado "justicia so- -

cial". 

En este contexto, dicho anhelo social es perfecta-

mente alcanzable aún en un r~gimen econ6mico oue, como sucede 

con el capitalismo, implioue una vocaci6n para la lucha de 

clases y para la rliferenciaci6n social confonne a criterios -

econ6micos. "La potenciali1ad técnica propia del capitalismo, 

una planificaci6n econ6mica dirigida por normas de auténtico 

consumo, la abolici6n de la propiedad como privilegio y su 

conservación como funci6n social, la limitaci6n de las ganan

cias o beneficios patronales 1 la elevaci6n del poder adquisi

tivo de las masas y su libcraci6n de la necesidad, el otorga

miento de seguridad social, hacen factible una eouivalencia de 

igualrlad econ6mica de virla ••• (con ello) No habr1a igualdad -

absoluta de vida, simplemente se obtendr1a una equivalencia -

rle m1nimo vital ••• El principio de equivalencia vital se de

senvolver1a como concepto fundamental liel Estado Social de D.!!, 

recho oue para el porvenir presentimos" ( 66 ) • 

66. Jesús Reyes Heroles, Tendencias actuales 1el Estado, plig. 
41 y 42. 
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Obviamente, las conrticiones enunciadas por el nota

ble pol1tico mexicano Jes6s Reyes Heroles, hacen tan s6lo re

ferencia a la intervenci6n estatal en el campo econ6mico en -

la mertirta necesaria para la consecusi6n rte la Justicia Social, 

pero sin aue obste esa limitante, es suficiente para marcar -

la pauta oue se rtebe observar en las 1emás áreas rte interven

ci6n estatal, es decir, siguienrto un criterio favorecerlor a -

los intereses rte las mayor1as, de los sectores en rtesventaja, 

rte todo ser humano con exiguos recursos para su plena realiz~ 

ci6n como tal. 

En concorrtancia con lo anterior, para el autor Mau

rice Duverger, se explicitan aspectos característicos del Es

taño Social 1e Derecho a partir rte una influencia de la ideo

logía socialista en la evoluci6n de las estructuras capital!~ 

tas, en virtud rte la cual, en las rtemocracias occirtentales se 

plante6 la necesidai de satisfacer las condiciones materiales 

rte virta en el ejercicio de los postulados del tradicional Es

tado de Derecho, principalmehte 1e las garant1as de liberta1, 

ñe igunldart y de participaci6n en el poder político ( 67 ). 
/ 

Desde un punto rte vista más formal, pero igualmente 

interesante, el autor Garc1a Pelayo concreta en la siguiente 

cita el esauema genP~al y sint~tico de la instituci6n en aná-

67. ~fr. Instituciones Pol1ticas y Derecho Constitucional, 
rro. 109 y ss., as1 como en La Democracia sin el Pueblo, 
png. ~ns. 
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lisis: "El Estarlo Social rle Derecho es rlistinto del Estarlo -

tradicional de Derecho~ incorpora a sus funciones la procura 

de la existencia, es rtecir, la efectividart rle los derechos -

sociales y econ6micos, es activo y no pasivo, responrle a una 

nueva idea de la legitimidad aue conlleva una idea social del 

Derecho; no s6lo asigna y distribuye derechos formales, sino 

también derechos materiales; es mAs complejo en cuanto que in 

cluye dos subsistemas de derechos fundamentales, a veces con

flictivos, pero aue no est!m en todo caso, en una relaci6n i~ 

predominio unilateral de uno sobre otro, sino de retroacción, 

es decir, en una relaci6n en la cual los nuevos derechos con

tribuyen a la configuración concreta de los tradicionales, al 

mismo tiempo aue éstos configuran los limites, forma y opera

cionalización de aauéllos" ( 68 ). 

2. LA CONSTITUCION POLITICO-SOCIAL Y SU PERSPECTIVA AXIO.LüGICA. 

La evolución axiológica a nivel constitucional es -

una de las facetas que mAs se destacan al momento de hacer 

una tentativa de anAlisis del Estado Social de Derecho y que 

más conllevan una reflexión conjunta de su trascendencia a la 

conformación y operativirlarl 1e éste. 

Henry B. Mayo cit~ a Federico Hegel con un texto rtel 

apartarlo I. "El comienzo rle la Filosot'1a" de su obra "Vorle-

68. Manuel Garc1a Pelayo, El Estado Social y sus Implicaci2 
nes, plig. 39. 
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sungen nber rtie philosophie der Geschichte" , el cual, además 

de resultar sumamente ilustrativo, da las pautas para desarr2 

llar posteriores ideas: "La historia de la Filosof1a comien

za all1 donde el pensamiento logra alcanzar la existencia de 

la libertad ••• Este surgir del esp1:ritu se :relaciona, po:r el 

lado histórico, con el florecimiento de ·la libertad pol1tica; 

y la libertad pol1tica, la libertad en el Estado, tiene su c2 

mienzo all1 donde el individuo se siente individuo ••• En la -

historia, la Filosof1a se presenta all1 donde existen Consti

tuciones libree. All1 nos llama la atenci6n primeramente que 

quien ouie:re la ley, ouiere poseer la libertad. un pueblo que 

se quiere como libre, subordina sus apetitos, sus fines parti

culares, sus intereses propios, a la voluntad general, es de

cir, a la ley" ( 69 ). 

El subrayado, no original del texto desde luego, es 

con el objeto de :resaltar el aspecto del Estado Social de Der~ 

cho del oue se ocupará un subsecuente apartado, la Legalidad, 

cuya primera expresión, as1 como la preponderante y más tras

cendente es la composición 1e dos elementos: Constituci6n y -

Liberta1 politico-social, ~sto es, una Norma Fun1amental en -

1onrte la libertad plena encuentra su posibilida1 de ser, sus 

marcos de referencia, su garantla y verificación. 

69. Introducción a la Teoria Marxista, pflg. 282, 
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Por un principio de sinergia, la interacci6n de es

tos dos elementos, Constituci6n y Libertad pol1tico-social, -

dan como resultado un todo que en s1 es superior a la suma de 

sus partes. 

De esta forma, la Constitución Libre, tal y como la 

denomina Hegel, es el primer fundamento de legalidad en que -

se ha de 1esenvolver un aut(!ntico Estado Social de Derecho, -

documento básico cuya fuerza reside en el hecho de no ser una 

mera estructura normativa, un mero formalismo imperativo, 

sino un principio ~tico, juridico y pol1tico, indicativo de -

la conciencia de la colectividad, e inspirador, modelo y guia 

para todas las demás normas juridicas. 

Ello no significa precisamente que este principio -

sea mutable en respuesta siempre de fenómenos sociol6gicos y 

acontecimientos populares. La idea se dirige m~s bien a que -

la Constitución constituye una norma, la Norma Fundamental, -

la ónica norma capaz de traducir a la reaiidad pol1tico-social 

los ideales y las posibilidades de una comuniiad, concretados 

en el potencial teleol6gico y finalista del Estado bajo el 

que se acoja dicha comunidad y oue, en lo que atañe a este 

trabajo, es concretamente el Estado Social de Derecho. 

Ahora bien, en este punto surge la siguiente cues

tión: ¿ En ou(! se distingue, entonces, la Constituci6n de un 
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Estado Social de Derecho 1e la del Estado de Derecho tradici2 

nal ?. En primer tf!rmino, cabe precisar que la distinci6n 

cuestionada reside más en la esencia aue en la forma. Para 

una Constituci6n social sigue siendo válido el principio de la 

limitaci6n del poder pol1tico y el sometimiento de gobernan

tes y gobernados al Imperio de la Ley. Las pretensiones de 

una Constituci6n social tampoco son ajenas a los principios -

. jerárquicos del orden normativo o a cualouier otra condici6n 

esencial del Estado de Derecho. As1 pues, la distinci6n esen

cial de la Constituci6n social es oue en bsta, es más autént! 

ca la interpretaci6n jur1dica de la fenomenolog1a y axiolog1a 

de la comunidad de que se trate, en virtud de que no se limi

ta simplemente a declarar la existencia de derechos individu~ 

les o a señalar la estructura y poder del Estado, sino que lo 
•, 

gra además consagrar con fuerza de ley suprema un conjunto de 

1erechos econ6mico-sociales 1e los grupos más débiles en la -

colectividad o que requieren de una atenci6n especial en ra

z6n de su trascendencia a la vida social o de las modalidaies 

propias de su actuar en la 1infunica de la misma coexistencia 

social, como son los trabajadores urbanos, los campesinos, 

los menores de edad, los ancianos, la familia, los consumido

res, etc. , acercando as1 en forma más notable la realidad -

"Derecho" con los valores "Justicia" y "Bien l.!om(m". 

Más aún, incluso los principios constitucionales 
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respetados en forma tradicional en el Estado de Derecho cláa! 

co, continúan en su vigencia, pero con nuevos enfoques, acor

de a la evoluci6n política que implica el Estado Social de D! 

recho. Por ejemplo, la teoria de la divisi6n de poderes, en

tendida como distribuci6n y no tajante divisi6n, encontraba -

racionalmente sus motivaciones axiol6gicas en funci6n de un -

valor máximo, la libertad, a la cual pretendidainente garanti

zaba a través de la limitaci6n, formal por supuesto, de la a~ 

tuaci6n estatal, utilizando el sistema de freno mutuo de sus 

poderes., A su vez, el Estado Social de Derecho tambH!n retoma 

a la libertad como motivaci6n axiol6gica en el establecimien

to constitucional de la distribuci6n de poderes, pero ya no -

como valor único o de mayor trascendencia, sino como un valor 

más junto con otros, como son la seguridad econ6mica de las -

mayor1aa o la unidad racional del poder estatal¡ loa procesos 

eficaces para la consecusi6n de estos últimos valorea encuen

tran su garant1a, material y no a6lo formal, en el Estado So

cial de Derecho, a partir de la participaci6n arm6nica pacta

da en la Ley Fundamental, del poder del Bst~do distribuido y 

no dividido en los diferentes 6rganos del mismo. 

ne lo expuesto con antelaci6n, no debe colegirse en 

modo alguno un detrimento en la trascendencia aue al valor li 

bertad se le confiere en la norma b~sica del Estado Social de 

Derecho, por el contrario, se pretende en esta instituci6n 
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que la garant1a a la libertad de los individuos no sólo tenga 

efectos respecto de las autoridades gobernantes, sino también 

por lo que toca a todas las demAs influencias que impidan la 

plena realización del ser humano en su libertad, verbigracia, 

la debilida1 e indefensión económica, la falta de organiza- -

ción con los semejantes que se ubiquen en similitud de cir- -

cunstancias, etc. , es decir, la garant1a a la libertad se ha

ce valer no s6lo frente al poder pol1tico, sino twnbi6n frente 

al poder egon6mico y social. 

En efecto, la protecci6n del ser humano frente a la 

actividad de toda persona o corporaci6n de intereses que aten 

te contra su libertad y dignidad, origina el imperativo en el 

Estado Social de Derecho de extender la noci6n clAsica de pr2 

tecci6n de los derechos frente al aparato gubernamental, lle

vando a la Constitución a la postura de defender tales dere

chos erga omnes, es decir,'frente a cualquier influencia, to

da vez que los abusos de poder pueden tener la m~s variada -

procedencia. 

''En el estado actual de la cuestión, el consti tuci.Q. 

nalismo social se encuentra en la etapa de la profundizaci6n 

de una protección integral de la persona, oara liberar al hom

bre no sólo 1e la opresi6n PQ11tica, sino tambi6n frente a -

cualquier fot::!!ill o manifestación 1enigrante para el desarrollo 

de la oersonalidad: es lo que la Suprema Corte de los Esta1os 
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Unidos de Am~rica ha denominado como la consagraci6n de una -
libertad contra la opresi6n ( freedom from opression ). El 

transfondo filos6fico de la cuesti6n con1uce a situar esta -

problem~tica en el plano de los condicionamientos que la !!fil:.!

s idad crea a la Liberta1" ( 70 ). 

Asimismo, en el Estado Social de Derecho permanece 

vigente el car~cter público que se otorga a las funciones.fun 

damentales de los rliversos poderes, pero al lado de las fun

ciones públicas cl~sicas, se encomienda constitucionalmente a 

los 6rganos estatales funciones sociales blisicas que de una u 

otra forma complementan a las públicas. Verbigracia, en la -

Constituci6n Mexicana, la mlixima jerarqu1a jurisdiccional se 

deposita en el Poner Judicial de la Fed~raci6n, el cual se in 

tegra por una suprema Corte .de Justicia, por Tribunales de 

Circuito, Colegiados en materia de Amparo y Unitarios en mat! 

ria de apelaci6n 1 y por Juzgados de Distrito. mismo Poder que 

en el desempeño de la administraci6n de justicia encomendada, 

debe observar en su actuaci6n respectiva la norma tutelar de 

la igualdad de las partes dentro del proceso, de tal manera -

que su curso fuera el mismo aunque se invirtieran los papeles 

rle los contendientes (articulo 3o. tlel C6digo Ferleral de Pro

cedimientos Civiles) ; no obstante, en el articulo 10? frac
ci6n II de la .Ley Fundamental, ·se confiere a la mlis alta ju-

. risdicci6n nacional la facultad de suplir la deficiencia d.e -

la queja en los juicios r'le amparo, cuando se afecten derechos 
?O neinaldo vanossi Et~ras y Transformaciones del Constitu

• c1onalismo Social, pag. 17. 
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de trabajadores, comuneros, ejidatarios, menores e incapaces, 

rompiéndose con ello el principio de paridad procesal e impa.!: 

cialidad antes aludido, en beneficio notorio de sectores pro

verbialmente débiles. 

Constitucionalismo Social en U6xico. 

Por lo que respecta al r~imen constitucional en M! 

xico, si bien es innegable aue ofrece facetas heredadas del -

sistema liberal clAsico, tanto en su parte dogm~tica como en 

la orgfmica, también lo es oue el peculiar estilo pol1tico n~ 

cional ha ido modificando de manera paulatina dichas facetas, 

principalmente por medio de áiversas reformas constituciona

les que responden en todos los casos a imperativos o aspira

ciones populares, as1 como eI1 el proyecto nacional de desarr2 

llo aue plantearon la ideolog1a y la actividad' de los gobier

nos post-revolucionarios e 71 ). 

As1 entonces, aun tomando en consideraci6n la inex2 

rable problemAtica aue representa una evoluci6n pol1tica, ju

r1dica y social de esta naturaleza, es inconcuso aue el rl!gi

men constitucional mexicano se encuentra inspirado esencial

mente en el modelo del Estado Social de Derecho, y m~s a6n, -

que este modelo por primera vez en el mundo fue llevado a la 

71. Cfr. Estado y Sociedad, de Carlos Pereyra, en México, Hoy, 
de Pablo GonzAlez Casanova y otros. 
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pr6ctica constitucional en nuestro pais, tanto en el texto c2 
_) 

mo en su aplicaci6n, al elevar a rango de ley suprema los de-

rechos de los trabaja1ores y de los campesinos en la Consti

tuci6n de 1917 y al iniciar desde luego las reivindicaciones 

sociales que dicho C6digo Federal postula, traduciendo con 

ello en forma auténtica y vei•az la fenomenologia y axiologia 

del pueblo mexicano. 

Al anterior documento, seguirian dentro del mismo -

estilo la Constituci6n Soviética de 5 de Julio de 1918 y la -

Constituci6n del Weimar de 11 de agosto de 1919, aunque sin as! 

-jetivar en ningún caso la denominaci6n del C6digo con el ca-

lificativo'~ociar• 72 ). 

El maestro Tena Ram1rez señala oue la inclusi6n de 

ciertas conquistas sociales dentro de la ley superior, como -

lo son por ejemplo, los articulos 27 y 123, represent6 una in 

novaci6n de México en la técnica constitucional, que seria i

mitada en mayor o menor medida, por casi todas las leyes fun

damentales del mundo ( 73 ). Idéntica observaci6n ha sido he

cha por el Dr. Mendieta y N6ñez al afirmar que : "El articu

lo 27 constitucional delinea vigorosamente este car6cter de -

la propieda".l como funci6n social, adelant6ndose a las consti-

72. Al respecto, el maestro Sergio Garc1a Ramirez, en su tra
bajo Lo Social en los Sistemas Juridicos, p(g. 128, re
cuerda el lamentable caso de retroceso pol1tico ocurrido 
en el Estado de Campeche, donde despuh de haber adoptado 
para su documento b~sico el nombre de Constituci6n Pol1ti 
co Social en 1957~ fueroo ~eformados los arta. 1 y 2 por
Decreto de 1iciemore rte 19611 ouedando la denominaci6n ex 
clusivamente como Constitucibn Pol1tica. -
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tuciones modernas europeas, algunas de las cuales lo tomaron 

como ejemplo o modelo, entre ellas la Constituci6n alemana y 

la espaftola" ( 74 ). 

La Constituci6n del Weimar. 

Un ejemplo destacado de Constituci6n pol1tico-social 

que enriquece el tema con su menci6n y ofrece, al mismo tiem

po, mayores oportunidades para su comprensi6n, es precisamen

te la Constituci6n de la primera Rep6blica Alemana, conocida 

como Constituci6n del Weimar, la cual fue sancionada el 11 de 

agosto de 1919. 

Este ~ocumento constitucional goza de gran presti

gio a nivel internacional por lo adelantado para su ~poca de 

sus preceptos, lo cual no justifica, empero, su frecuente con 

sideraci6n por diversos autores como el primer texto fundamen 

tal aue di6 cabida a las garant1as sociales, proponiendo con 

ello una nueva.concepci6n de loa derechos humanos. Entre ta

les casos de lamentable falta de informaci6n y estrechez eur~ 

centrista se cuenta Costantino Mortati en "La Costituzione di 

Weimar 0 , Mirlcine Guetzévitch en "Les Constitutions Europhnnes" 

( 75 ) y Manuel Garc1a Pelayo en "Derecho Constitucional Com--

73. nelrecho Constitucional Mexicano, pp. 24. y 25. 

74. El Problema Agrario de M~xico, pág. 197. 

75. Citado por Sergio Garc1a Ram1rez, op. cit. , pág. 130. 
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parado, en donde si bien no atribuye expresamente la prima

cia cronol6gica a la Constituci6n riel Weimar, si en cambio -

incurre en omitir la menor menci6n a la Constituci6n mexicana 

al referirse al constitucionalismo en el Estarlo Social de De

recho. Estos autores eviientemente ignoraron el hecho de que 

m~s de dos años antes de la aparici6n de dicho documento ale

mlm, ya regia en nuestro pa1s la Constituci6n de 1917, que a

dem~s de tener la primac1a hist6rica como Norma Suprema con -

declaraciones dogmáticas de carácter social, proclam6 en cie~ 

ta merHda rlerechos sociales aún más avanzados que aquel C6di

go Funrlamental alemán, aunoue, verdad es, no con un panorama 

tan extenso como el de éste. 

A continuación se presentará una referencia sucinta 

de los principales postulados sociales r'le la Constituci6n riel 

Weimar, previa aclaraci6n 1e oue, si bien es suceso común y -

frecuente encontrar referencias circunstanciales a este docu

mento por parte de numerosos autores, en cambio, no ocurre lo 

mismo en tratánrlose de su contenir'lo 1 al cual sencillamente ni 

se alude. Asimismo, ante la imposibilidad de encontrar en 

nuestro me·iio otra versión aue no fuera la que en idioma Ita

liano ofrece el tratadista Mortati ( 76 ), para los efectos -

de este trabajo recepcional serll suficiente anotar las citas 

7q. Costantino Mortati, La Costituzione di Weimar. 
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en dicha lengua, sin requerir posterior traducci6n, en obvio 

de la familiaridad que presenta con la lengua Española. 

El documento de Weimar reconoci6 en su texto numer2 

sas atribuciones al Estado en materia econ6mica y social, pa

ra lo cual dispuso en su articulo 151 que la organizaci6n de 

la vida econ6mica se ajustase a los principios de la justicia 

y tuviera como objetivo garantizar a todos una existencia rlig 

na del ser humano: ~L'ordinamento della vita economica deve 

corrispondere alle norme fondamentali della giustizia e ten1~ 

re a garantir a tutti un'esistenza degna dell'uomo". 

Igualmente, aventajando a la Constituci6n mexicana 

en este aspecto, se consagr6 en los articulas 109 y 123 1 la -

igualdad en derechos civicos del hombre y la mujer, garanti

zando el acceso de ésta a las funciones públicas. En los art! 

culos 119 a 121 1 se estatuy6 disposiciones protP.ctoras rle la 

familia, rle la maternirla1 y 1e los menores: "L'elevamento 

spirituale, la.salute e lo sviluppo sociale rlella_famiglia e 
compito 1ello Sta to e 1ei Comuni" 1 "La materni tli ha rUri t to 

alla protezione ed all' assistenza dello Stato". También cabe 

resaltarse la protección oue se dispone expresamente para la 

juventud, aspecto tal que aún ahora sigue sin contemplarse en 

el texto constitucional mexicano, se~alltndose en el articulo 

122 que: "La giovent'i.t rteve essere tutelata !fallo sfruttamento 
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e dall' abbanrtono morale, spirituale e corporeo. Lo Stato ed 

i :!omuni devono creare le is ti tuzioni a cio necessarie". 

No obstante, por lo oue toca a las 1isposiciones en 

materia de trabajo o de prnpieiad, la Constituci6n mexicana -

lleva evi1ente ventaja sobre su similar alemana, en la medi

rla en oue los postularios 1e aouélla rebasan los inciertos 11-

mi tes de las puras rieclaraciones y entra en la materia de una 

forma concreta, oue no deja lugar a dudas o discusiones sobre 

su verriariero sentido. 

As1 entonces, el articulo 153 establece el princi

pio de oue la propiedad obliga y 1e que su uso debe aportar -

un bencfi:io para el interés general. El 154 reconoce el der~ 

cho rie herencia y la posibilidad de oue el Estado participe -

en las sucesiones. El numeral 155 contiene me1irtas para obte

ner mayor beneficio social rle la propie·lad y previene contra 

el 1iesper"licio rle terrenos cultivables: "La coltivazione ed -

utilizzazione della terra e un rlovere che i proprietari assu

mono 1i fronte alla collettivita". 

En materia laboral, se estableci6 la obligaci6n del 

Reich rle proteger a la fuerza rie trabajo en el numeral 157: -

"Il lavoro e posto sotto la speciale protezione del Reich. Il 

Reich provverte a rendere unitario il diritto del lavoro". De 

acuerdo al articulo 163, todo alem~n tiene el deber moral, 
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conservando su libertari personal, de emplear sus energ1as es

pirituales, intelectuales y f1sicaa en forma útil para la co

lectividarl, establecien1o también el derecho a ganarse la vi

da mediante un trabajo productivo. Finalmente, en los art1cu

los 159 a 162, se consagran diversas normas tutelares rlel tr~ 

bajador, as1 como declaraciones sobre salud pública y seguri

dad social en el articulo ?o. 

3. llAlWllTIAS S<.J~IAW!:S. 

El contenido aue en la doctrina se otorga a las den.Q. 

minadas garant1as sociales radica en una serie de derechos r~ 

conoci1os por el Estarlo en la propia Cona ti tuc i6n, tenrlientes 

a tutelar y reivindicar a los sectores y grupos caracter1sti

camente más débiles en el complejo marco de las relaciones s2 

ciales. Se enfatiza ese carácter justiciero de las garant1as 

sociales imperantes en el Estarlo Social de Derecho, en cuanto 

protecci6n de los derechos del hombre vinculado estrechamente 

a su lunbito social, para resaltar la diferencia notable fren

te al régimen de garantias individuales, garant1as del gober

nado o rlP.rechos p(1blicos subjetivos, que protegen btlsicamente 

al inrliviriuo contra riel aparato gubernamental en el mero Est~ 

do de nerecho, sin Que ello signifiaue oue en aouél se rele

guen o se ubiouen en un segun-lo plano este último régimen de 

derechos fundamentales, sino oue la intención se endereza a -
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conjuntar arm6nicamente ambos 6rdenes en una totalidad concu

rrente denominafla genéricamente "garant1as constitucionales", 

entenriilmdose as1 por "arm6nicamente". la existencia de la va

riedad fle garant1as, al mismo tiempo que la unidad del conjun 

to mediante una justa proporci6n; la multiplicidad en la uni-

dad. 

Si bien es verrlad que no se pone en tela de Juicio 

la opini6n sustentada por el maestro Alberto Trueba Urbina en 

cuanto a que median diferencias sustanciales entre el r~imen 

de garant1as individuales y el régimen de garant1as sociales, 

es rebatible la idea de aue su convivencia simult.Anea en un -

texto constitucional originen inrlefectiblemente conflictos en 

las relaciones humanas, en base a que "el fuerte siempre al_! 

ga la garantia individual en su provecho y el débil la garan

t1a social para su redenci6n y defensa" , y aunado a que "el 

destino del hombre-individuo es su libertad individual, que -

puede traflucirse en el respeto de sus derechos pol1ticos y c! 

viles; en cambio, el destino del hombre-colectivo es el mejo

ramiento de su nivel de vida, de sus condiciones econ6micas, 

del bienestar a la clase débil a la que pertenece" ( · 77 ). 

El anterior criterio carece de consistencia en CUli!l 

to a oue establece una separaci6n absoluta y tajante de dos -

conceptos adjétivos como si se tratara de conceptos sustanti

vos. En efecto, al distinguir entre el hombre-individuo y el 

77. érr.-¡j' Derecho f.iocial Mexicano, pfig. 229. 



- 123 -

hombre-colectivo tal y como se los denomina en el texto tran~ 

crito, el maestro Trueba Urbina omite senalar que, en 6ltima 

instancia, el ser humano es el actor principal en ambas exprQ 

siones, el elemento Que confiere la esencia al planteamiento, 

y que s6lo un segundo elemento, bien sea la voaaci6n de domi

nio del Estado, o bien la relevante necesidad de resguardar a 

un sector determinado de la colectividad, respectivamente, es 

el Que asigna el calificativo con que se destaca al elemento 

primario. En este orden de ideas, una cierta persona puede r~ 

vestir en perfecta sincron1a la calidad de ente individual -

en tanto aue existe inmerso en un Estado como gobernado aue -

desea proteger su esfera jur1dica de transgresiones por parte 

del aparato gubernamental, adem~s de la calidad de ente so- -

cial en tanto aue participa de las esperanzas y limitaciones 

de un determinado grupo social, lllunese familia, clase, gre

mio, etc. , en base a lo cual reauiere para su completa real! 

zaci6n como ente humano, de ambas v1as normativas por igual. 

Por ello, ofrece mayores posibilidades de compren

si6n el criterio del maestro Ignacio Burgoa, cuando asevera -

oue: "las garant1as ipdividuales y las sociales no s6lo no -

se excluyen, sino oue en cierta forma las segundas vienen a -

reafirmar a las primeras, desde el momento en a11e hacen efec

tivas la libertad y la igualdad en las relaciones juridicas 

aue se entablan entre los miembros de dos clases econ6micamen 
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te diferentes ••• Las garant1as sociales y las individuales no 

son incompatibles, poraue ambas constituyen elementos y con

ceptos jur1dicos diferentes con diversas notas sustanciales. 

Además, no sólo existe entre dichas dos clases de garantias -

una perfecta compatibilidad, sino que las sociales vienen a -

crear, en la realidad, una situaci6n en que la parte econ6mi

camente d~bil en las relaciones juridico-sociales puede efec

tivamente desempeñar su libertad frente a los suJetos fuertes 

y poderosos, la cual antes tenia una mera existencia te6ri- -

ca-legal" ( 78 ). 

En opinión de algunos autores, como el argentino HlJ!!! 

berto Quiroga ( 79 ), las garant1as sociales, al hacerse va

ler, presentan diversas facetas: 

a) Como Acci6n Defensiva, aue se promueve frente a una co~ 

creta violación por parte de la autoridad estatal. 

b) Como Acción Preventiva, oue se ejercita para controlar 

posibles excesos o diferencias en la actividad estatal. 

e) Como Acci6n Promotora, cuando se efect6a con la inten

ción de activar la gama de servicios formulada en el -

programa constitucional que a6n no se haya acatado por 

el gobierno. 

~) Como Acci6n Técnica, cuando se dirige a evitar los exc~ 

sos derivados de la burocracia técnica. 

78. Las Garantias Individuales, págs. 687 y 688, 
79. Cfr. La ~risis del Rsta1Q. Ponencia para el Primer Congr~ 

so Internacional de Teorla del Estado. México. 
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La verificaci6n oue en el derecho constitucional m! 

xicano tiene el régimen de las garant1as sociales es evidente 

Y son prescindibles argumentos que pretendan demostrar su exi! 

tencia o minuciosos estudios monogrAficos, los cuales result~ 

r1an especialmente extensos en los detalles y por ende, fuera 

de los prop6sitos del presente trabajo recepcional. Sin emba~ 

go, tampoco es conveniente omitir un sencillo apunte acerca -

de los derechos y deberes sociales acogidos como dogmas cons

titucionales por el Constituyente de 1917 y por las posterio

res reformas y adiciones; as1 las cosas, en este trabajo se -
I 

considera suficiente una menci6n de carActer simplemente enun 

ciativo para ilustrar la trascendencia y extensi6n de dichas 

garant1as en nuestro derecho positivo. Tales dogmas sociales 

consagrados en el C6digo Supremo son: 

La ubicaci6n de la eaucaci6n que imparte el Estado 
en una tendencia al desarrollo arm6nico de las fa
cultades humanas y al fomento del amor a la patria 
conjunto a la conciencia de la solidaridad intern! 
cional; tal eaucaci6n se orienta por un criterio -
laico, positivo, democrAtico y nacional que contri 
buya al mejoramiento de la convivencia humana y e
vite privilegios de razas, sectas, grupos, sexos 
o individuos; asimismo, es gratuita y obligatoria 
en el grado de primaria. Respecto a la eaucaci6n -
universitaria y superior que imparten institucio
nes aut6nomas, se garantiza el autogobierno, la l! 
bertad de cAtedra e investigaci6n y la autoadminis 
traci6n. ( arta. 3o. y 73 fracci6n XXV ). -

Protecci6n jur1dica al desarrollo y organizaci6n -
de la familia; garant1a al derecho de la planific! 
ci6n familiar. (art. 4o. ). 
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Derecho a la protecci6n rte la salud, incluyendo re 
glas básicas de protecci6n a la sociedad contra eI 
alcoholismo, la drogadicci6n y la contaminaci6n El!!! 
biental. ( arta. 4o. y 73 fracci6n XVI ). 

Derecho de toda familia al disfrute de vivienda -
digna y riecorosa. ( art. 4o. ) , 

Derecho de los menores a la satisfacci6n de sus ne 
cesidades, a la salu1 f1sica y mental, y a la pro= 
tecci6n, a cargo de sus padres y de las instituci2 
nes públicas. La Federaci6n y los Gobiernos de los 
Estados tienen el deber de establecer institucio
nes especiales para el tratamiento de menores in
fractores. ( arts. 4o. y 18 ). 

Como una excepci6n a la garant1a individual de aue 
nartie portrá ser obligado a prestar trabajos perso
nales sin la justa retribuci6n y sin su pleno con
sentimiento, se señala aue los servicios profesio
nales de 1ndole social serfm obligatorios y retri
buidos en los términos de la ley. Se entiende aue 
la excepción se encamina s6lo al pleno consenti- -
miento y no a la justa retribuci6n, pues el carác
ter de justedad de esta última se lo otorga preci
samente la ley. ( art, So. }. 

Un contrato de trabajo s6lo obliga a prestar el 
servicio convenido por el tiempo que fije la ley , 
sin poder exceder de un año en perjuicio del traba 
jador. El incumplimiento del contrato de trabajo ~ 
por parte del trabajador sólo lo obliga a la co- -
rrespondiente responsabilidad civil, sin que en -
ningún caso pueda hacerse coacci6n sobre su perso
na. ( art. 5o, ). 

El derecho a la informaci6n debe garantizarse a -
cargo del Estado. ( art. 60. ). 

En tratfmdose de multas impuestas por autorirlad ad 
ministrativa, por transgresi6n a los reglamentos ~ 
gubernativos, si el infractor fuese jornalero, o
brero o trabajarlor, no podri ser sancionado con -
una multa mayor iel importe rie su jornal o salario 
de un rtia, y si fuese un trabajador no asalariado, 
con multa oue no exceda a un 11a ~e su ingreso. -
( art, 21 ). 
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Garant1a de que la rector1a estatal del desarrollo 
econ6mico nacional, permita el pleno eJercicio de 
la libertad y la dignidad de individuos, grupos y 
clases sociales, mediante el fomento al crecimien
to econ6mico, al empleo y a una Justa distribuci6n 
del ingreso y la riqueza. Se garantiza la partici
paci6n del sector social, conjunto al sector públ! 
co y al sector privado, en los t~rminos que fije -
la ley, en el desarrollo nacional, enfatizando las 
áreas prioritarias. Se garantiza la participación 
estatal para facilitar la organización y la expan
ci6n del sector social. ( art. 25 ). 

Se garantiza el establecimiento de procedimientos 
de participaci6n y consulta popular al sistema de 
planeación democr~tica del desarrollo nacional. -
( art. 26 y 73 fracción JOCIX-D ). 

Se establece la propiedad originaria de la Naci6n 
respecto de las tierras y aguas comprendidas den-
tro de los limites del territorio nacional, Se es
tablece el derecho de la Naci6n de imponer a la -
propie1ad privada las modalidades que dicte el in
terés público, y el derecho de regular en benefi
cio social, el aprovechamiento de los recursos na
turales susceptibles de apropiaci6n. ( art. 27 ). 

Se garantiza el fraccionamiento de los latifundios, 
el desarrollo de la peaue~a propiedad agr1cola en 
explotaci6n, la creación de nuevos centros de po
blaci6n agr1cola. Se garantiza el fomento de la a
gricultura para evitar la 1estrucci6n de los ele
mentos naturales y los daftos que la propiedad pue
da sufrir en perjuicio de la sociedad. ( art. 27 ). 

Garant1a a la acci6n estatal para impe1ir todo lo 
que constituya una ventaja econ6mica exclusiva a -
favor de minor1as o in·iividuos aislarlos y en per
juicio del público en general o de alguna clase en 
particular. Se garantiza el control a la comercia
lización y distribuci6n de los productos necesarios 
para el consumo popular. Se garantiza la protec
ción y el fomento a la organización 1e los consumi 
iores. ( arts. 28 y 73 fracción XXIX-E ). -
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Declaración de que las asociacion_es de trabajadores 
y cooperativas de productores, f6rmadas en defensa 
de sus propios intereses y bajó la vigilancia o am 
paro 1e la Federaci6n o 1e los Estados, no constit~ 
yen monopolios. ( art. 28 ), 

Se garantizan los siguientes derechos sociales de 
los trabaja1ores: jorna1a laboral máxima de ocho -
horas; prohibici6n 1e labores insalubres para las 
mujeres en general y para los menores de 16 aftos; 
prohibici6n de que mencr es 1e 14 años presten 
servicios laborales; jornada m~xima 1e seis horas 
p~ra menores 1e 16 y mayores de 14 años; establee! 
miento de descanso heb1omadario; protección para -
la mujer trabajadora gestante; consagraci6n del sa 
lario m1nimo, es 1ecir, el salario que se conside~ 
re suficiente, atendienño a las condiciones de ca
da región, para satisfacer las necesidades norma
les del trabajador, su educaci6n y placeres hones
tos, considerfmrlolo como jefe de familia; partici
paci6n en las utilidades ie su trabajo; estableci
miento de que a trabajo igual, salario igual• esta 
blecimiento del procedimiento para la fijaci6n del 
salario m1nimo; pago doble de las horas extraordi
narias ie trabajo; obligación patronal de propor
cionar a sus trabajadores casas por las oue se pa• 
gue nna renta m1nima; prohibici6n rle que en los 
centros de trabajo operen casas rle juego o venta -
de bebidas embriagantes; responsabilidad patronal 
en caso de riesgos profesionales; derecho de coali 
ci6n sobre la base ñe la libertad sindical; esta-
blecimiento del ierecho a la huelga como derecho -
ne auto1efensa de la clase trabajadora; estableci
miento ñe Tribunales de Trabajo; derechos optati
vos para los trabajadores en caso de despido inJus 
tificado; preferencia para sus créditos; se insti~ 
tuye el patrimonio familiar; se rtcclara de utili
dad pública la expeiici6n de leyes en materia ~e -
segurirl~1 social; se 1eclara de interés social las 
sociedades cooperativas para la construcción de vi 
viendas rlestinadas a ser adquiridas en propierlad ~ 
por los trabujadores en plazos determinados. ( ar
t 1culo a 27 apartado A y 73 fracci6n X ). Similares 
derechos m1nimos se establecen en el apartado B 
rlel mismo articulo para los trabaja1ores 1e los 
tres Poñeres de la Uni6n y del Gobierno del Distri 
to 1''ederal. -

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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4. LA LEGALIDAD so.:rAL. 

Es de explorado análisis acad~mico y observaci6n de 

la práxis pol1tica que la relaci6n de Estado y Derecho no co~ 

siste precisamente en un vinculo artificial o en un ensamble 

de la actualidad hist6rica, sino en un vinculo existencial, -

en una compenetraci6n derivada de bases ontol6gicas, supuesto 

aue el Estado y su vocaci6n de dominio necesitan expresarse -

en un idioma jur1dico. 

Esta necesi1ad de dar forma jur1dica a la estructu

ra y a la d·inflmica estatal se extiende desrle la atribuci6n rie 

las funciones gubernativas supremas a los titulares de los 6!. 

ganos supremos correspondientes, hasta los óltimos estratos -

inferiores del aparato estatal. Como las relaciones de supra

ordinaci6n implican siempre cuestiones de procedimiento y fo~ 

malidad, la conformaci6n jur1dica se extiende igualmente a e~ 

te aspecto. 

En el Estado Social de Derecho, la tendencia a la -

juricidad que se menciona se caracteriza por un especial estl 

lo. Las normas auc resultan de dicha ten1encia, generalmente 

conocidas como Derecho Social o Legalirtad Social, además de 

sus c~racter1sticas formales y aplicativas, asi como sus ras

gos de imperatividarl, coercibilidad, unilateralidad, etc. , -

se encuentran imbuidas de un sentido de justicia y bien comón 
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sui generis, derivado de la particular importancia que se -:

concede a las estructuras sociales y sus diferencias reales -

de fuerza. 

La denominaci6n "Derecho Social" , por referirse -

tan s6lo a un área especifica del funbito jur1dico, se ha cal! 

ficado como impropia por algunos profesores en su clltedra,. o 

por algunos autores como Julián Bonnecase ( 80 ), en el sent! 

do de que constituye un pleonasm~ puesto que todo Derecho es 

social en cuanto que implica una regulaci6n de la conducta h~ 

mana que s6lo adquiere aplicaci6n a ra1z de la convivencia s~ 

cial, pero tal argumento, aunaue plenamente vlllido desde un -

punto de vista semfuitico, no ha impedido su aceptaci6n en la 

teor1a y práctica de la Ciencia Jur1dica. 

El Estaño Social de Derecho pretende, mediante su -

legalidad, adecuar la esfera jur1dica del hombre social a su 

realidad concreta, a su realidad de clase o de condici6n, a -

su realidad de carencias y necesidades o de posibilidades y -

responsabilidades, segón sea el caso, a su situación objetiva 

y auténtica en la vida comunitaria, pues considera acertada

mente aue ésta es por completo ajena a los ideales abstractos 

de igualdad entre los individuos o de la plena autonom1a de -

la voluntad. . 

Una singular concepción del Derecho Social es la -

planteada por el tratadista espafiol Cast1n Tobeftas, auien lo 

8'0:-Ciíá'lopor Néstor de Buen, Derecho del Trabajo, plig, 31. 
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considera como una protesta. En virtud de esta protesta se -

oponrtr1a un cuestionamiento a la postura predominante en el -

campo jur1dico trarlicional, y seg(in la cual el Derecho se da-

ba para el Estado -Derecho P6blico- o para el individuo 

-Derecho Privado- , nunca para la sociedad, cuya concepción -

casi no era tomada en consideración. As1 pues, considera como 

presupuestos del Derecho Social, "reformar el Derecho P6bli

co, fundAndose no sobre una abstracción, el Estado, sino so

bre una realidañ viva, la sociedad, y sobre tocio, reformar el 

Derecho Privado, basfmdolo no en la noción del individuo ais

larto, sino en la del individuo unido a los clP.mAs por lazos de 

solidaridad familiar, corporativa y humana" ( 81 ). 

Por otra parte, por medio de la Leg3lidad Social se 

institucionaliza a nivel constitucional principios axiológi

cos ñe contenirto eminentemente social, siendo lo m~s deseable 

que con ello no se devenga en dogmas irracionales e inaltera

bles, sino en ordenamientos constructivos, creadores, fluidos 

frente a las circunstancias, o_ue se desarrollan y concretizan 

a trav~s ele la legislaci6n secundaria de diversa 1ndole, como 

es el Derecho rtel Trabajo, Derecho Agrario, Derecho de la Se

guridad Social, Derecho Econ6mico, Derecho Corporativo, Dere

cho Familiar, etc. , ramas jur1dicas tales oue a todas luces 

, 81. Cast1n Tobenas, La Socializaci6n clel Derecho y su actual 
panorlunica. Citado por Nhtor de Buen, Derecho del Trab~ 
jo, pbg. 94. 
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reflejan la gama de valores y fines, que a su vez sirven de -

sustrato a ñichos ordenamientos y, por ende, a la legalidad -

del Estado Social de Derecho. 

En este contexto, las estructuras sociales y las -

diferencias reales de fuerza entre sus distintos grupos comp~ 

nentes, imprimen la esencia peculiar de las normas sociales, 

respondiendo as! a la nP.cesidad de proteger a sectores de la 

producción caracter1sticamente en desventaja material, como -

son los trabajadores urbanos y los campesinos; o a conjuntos 

humanos desvalidos, como los menores de edad, incapaces o los 

ancianos. 

En un momento dado, la colectividad toma conciencia 

de la trascendencia y desamparo de tales sectores, con lo 

cual se alcanza la justificación social suficiente para obte

ner la protección judaica que les permita super~ sus limi

taciones y carencias para alcanzar plena dignidad y libertad. 

Tales normas sociales tambi~n constituyen una res

puesta a la necesidad de proteger a grupos sociales nuevos, -

como los consumiriores, que adquieren la bastante identidad C.Q. 

mo para obtener el reconocimiento de su existencia y de ·las -

dañinas consecuencias de su desorganizaci6n. Constituyen in

cluso una satisfacci6n a la conveniencia de tutelar nuevos bi~ 

nes jur1dicos aue atañen a toda la sociedad en su conjunto, e~ 

mo lo es la protección del medio ambiente. 
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En el contexto· de estos planteamientos relativamen

te nuevos, el reto que se plantea a la evoluci6n juridica y -

politica del Estado es el encontrar conceptos, f6rmulas e in~ 

tituciones que resguarden efectivamente dichas situaciones s2 

ciales ahora reconocidas sin lesionar paralelamente la esfera 

de atribuciones ya conQuistadas para el ser humano en cuanto 

ser in~ividual. 

Por ello, el sistema jur1dico oue impere en un Est~ 

do Social de Derecho debe lograr una concordia no fAcil de 

conseguir entre los sujetos e intereses individuales con los 

intereses de los diversos grupos sociales. Sobre esta cuesti6n 

opina el maestro Ignacio Burgoa de una manera clara y breve -

sobre lo deseable de dicho equilibrio y las repercusiones de 

su descuido: "La justicia social entrru\a un concepto y una -

situaci6n oue consisten en una sintesis arm6nica y de respet~ 

bilidad reciproca entre los intereses sociales y los intere

ses particulares del in~ividuo. Sin esa esencia sint~tica no 

puede válidamente hablarse de justicia social, ya Que al rom

perse el equilibrio que supone, se inci~e fatalmente en cual

quiera de estos dos extremos que son: el totalismo colectivi~ 

ta y el individualismo que s6lo atiende a la esfera particu

iar de cada auien •••• Si un régimen jur1dico se estructura -

tomando exclusivamente en cuenta los intereses de los grupos 

mayoritarios de la sociedad sin considerar los intereses ind.! 
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viduales de todos y cada uno de sus componentes, la persona -

humana, en todos los aspectos de su entidad, se diluye dentro 

de un contexto social sin tener m~s significaci6n y val1a oue 

las de una simple pieza de una gran maouinaria o las de un m~ 

ro instrumento al servicio insoslayable de objetivos aue se -

le imponen coactivamente y se mantienen con la represi6n gu

bernativa. Por otra parte, si los intereses sociales, públi

cos, nacionales o generales se marginan por el derecho y por 

el gobierno, se entroniza y fomenta el individualismo que a -

su vez origina graves y desastrosos desequilibrios socioecon~ 

micos en detrimento de grandes mayor1as humanas" ( 82 ). 

Por lo que toca a nuestro pa1s, si bien los estudi,2. 

sos del Derecho no cuestionan el imperio de la legalidad so

cial en la vida jur1dica naqional, no ocurre lo mismo en tra

tán1ose rte la postura que otorga o niega, según sea el autor, 

la originalidad del concepto del Derecho Social a los juris

tas mexicanos, aunque aparentemente la postura negadora puede 

deberse tan s6io a falta de informaci6n y referencia hist6ri-

ca. 

Corroborando lo anterior, cabe seftalar el parecer -

del Dr. Mario de la ~ueva, para quien resulta definitivo que 

"no somos los inven1.ores de la idea del Derecho Social. En ªP.E. 

yo a su dicho, sitúa los or1genes de su concepci6n en la obra 

del tratadista alem~ del siglo XIX Otto von Gierke ( Das -

82. Las Garant1as In1ividuales, p6g. 51. 
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Deutsche Genossenschaftsrecht, Weidmannsche Buehhandlung, Bet 

Un, 1868) , en la cual "explic6 que en el curso de la hist2 

ria existi6, al lado ~el Derecho del Estado y del Derecho Pr! 
vado regulador de las relaciones entre personas determinadas, 

un Derecho Social creado por las corporaciones, cuyos caractA 

res eran su autonom1a y la circunstancia de que consideraba -

al hombre no como persona plenamente individual, sino en sus 

relaciones con un cuerpo social" ( 83 ). 

Frente a la anterior opini6n, obra el parecer del -

Dr. Alberto Trueba Urbina cuando califica a los legisladores 

mexicanos como inventores del Derecho Social, seftalando espe

c1ficamente a Ignacio Rarn1rez "El Nigromante", cuando en su -

participación en la sesi6n de 10 de julio de 1856, durante el 

Congreso Constituyente 1856-1857 habl6 de los derechos socia

les de la mujer, de los menores, de los huérfanos y de los 

jornaleros ( 84 ). 

Ahora bien, el único inter~s que se puede derivar -

de atribuirse o no la originalidad de la idea de la Legalidad 

Social, es evidentemente de carácter hist6rico y si acaso, 

por razones de prestigio nacional en el flmbito jur1dico. 

Lo realmente trascendente no es determinar en qué -

83, Mario de la L'ueva, El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, 
pég. 68. 

84. Alberto Trueba Urbina, Derecho Social Mexicano, pllg. 230. 
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naci6n aurgi6 la idea, sino aué naci6n la lleva a cabo con -

mayor eficacia. Y en este aspecto, la legislaci6n social des~ 

rrollada en México destaca por su riqueza y valia. Efectiva

mente, y en forma meramente enunciativa y no exhaustiva, en - · 

seguida se menciona la producci6n normativa en este campoz 

En materia del Trabajo. 

- Ley Federal del Trabajo.- D.O.F. lo. de abril de 1970. 
~ Ley de Sociedades de Solidaridad Social.- D.O.F. el 27 de -

mayo de 1976. 
- Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Re

glamentaria del Apartado B) del articulo 123 constituci2 
nal.- n.o.F. 28 de diciembre de 1963. 

- Ley en favor de los Veteranos de la Revoluci6n como servid2 
res del Estado.- D.o.F. 7 de enero de 1950. 

- Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado.- D.O.F. 13 de diciembre de 1959. 

- Ley del Seguro Social.- D.o.F. 12 de marzo de 1973. 
- Ley que incorpora al régimen del Seguro Social obligatorio 

a los Productores de Caña de Az6car y a sus Trabajadores.
n.o.F. 7 de diciembre de 1963. 

- Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Arm~ 
das Mexicanas.- D.O.F. 29 de junio de 1976. 

- Ley de Compensaciones de Emergencia al Salario Insuficien
te. - D.O.F. 7 de diciembre de 1963. 

En materia Agraria. 

- Ley Federal de Reforma Agraria.- D.o.F. 16 de abril de 1971. 
- Ley de Tierras Ociosas.- D.O.F. 28 de junio de 1920. 
- Ley Reglamentaria del párrafo tercero del articulo 27 cons-

titucional, aue fija la superficie m1nima legal de la p~ 
auefta propiedad agr1cola y seftala medios para reagrupar
la e integrarla.- n.o.F. 12 de marzo de 1946. 

- Ley de Terrenos Balrt1os, Nacionales y Demas1as.- D.O.F. 7 -
de febrero de 1951. 

- Ley de E1ucaci6n Agr1cola.- D.O.F. 6 de julio de 1946. 
- Ley sobre Clunaras Agr1colas.- n.o.F. 27 1e agosto rle 1932. 
- Ley de Asociaciones Gana,.leras. - D. o. F. 12 de mayo de 1936. 
- Ley del Seguro Agr1cola Integral y Ganadero.- D.O.F. 30 de 

ii~iembre de 1961. 
- Ley de Sanidarl l<'i topecuaria de los Estarlos Unidos Mexicanos. -

D.O.F. 13 de diciembre de 1974. 
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En mate ria Econ6mica. 

- Ley sobre Atribuciones ·Iel Ejecutivo Federal en Materia .l!;co 
n6mica. - n.o. r'. 30 1e U:: iembre rie 1950. 

- Ley J<'erieral de Protecci6n al Consumi1or.- D.O.F, 22 de di-
ciembre de 1975, 

- Ley aue instituye la Nacional Distribuidora y Reguladora, -
S.A. :ie ~.v .. - n.o.F, 18 de junio de 1~41. El cometido 
1e 'licha empresa lo lleva a cabo actualmente el organi~ 
mo público fe·kr•al rlescent.ralizado Compañia Nacional rie 
Subsistencias Populares, según Decreto de Jo. rie abril 
<ie Hl65, 

- Ley General de Socierlades Cooperativas.- íl,O,F. 15 de febr~ 
ro rle 1938, 

En materia de Salud. 

- Ley General de Salud.- D.O.F. 7 de febrero de 1984. 
- Ley 1''ederal para prevenir y controlar la contaminación am-

biental. - D.O.F, 23 de marzo de 1971. 

En materia rte Vivienda. 

- Ley que crea el Banco de Fomento 1e la Habitación.- n.o.F. 
lo. :le marzo :ie 1916, 

- Ley aue crea el Instituto NAcional de la Vivienda.- D.0,1''. 
31 rie :lic iembre rle 1954, Substi tu11o por el Instituto 
Nacional para el Desarrollo de la .]omunidad Rural y de 
la Vivienda, por Decreto rte 21 rie·marzo de 1971. 

- Ley rle exención rie impuestos para hauitaciones populares. -
D.O.F, 31 de dici~mbre 1e 1954, 

- Ley 1el Instituto riel ~·ando Nacional rie la Vivienria para -
los Trabajadores.- n.o,F. ~4 de abril de 1972. 

En materia E1ucativa, 

- Ley Fe,1eral rle Educuc i6n. - D. O. F. 29 :ie noviembre 1e 197:3, 
- Ley ciue establece l::t erlut'.:;ici6n Normal para profesores de --

centros de capacitación para el trabajo.- D.O.F. 20 de 
Hciembre rie 1963, 

- Ley para la t:oorrJ inac i6n 'le la Eriucnc i6n Superior. - D. O. F. 
29 rle r:liciembre 'le 1978. 
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En materia Familiar. 

- Ley sobre Relaciones fruniliares.- n.o.F. 1el 14 rle abril al 
11 rle mayo 1e 1917. 

- Ley aue crea el Gonsejo Tutelar para filenores Infractores 
riel Distrito Ferleral.- D.O.F. 2 rie agosto rle 1974. 

Finalmente, para concluir el apartarlo correspon1ieg 

te a la Legali1a1 Social, se estima ilustrativo referirse en 

forma especial a una norma rle Derecho Privarlo por excelencia: 

el C6riigo ~ivil para el Distrito Ferleral en materia común, y 

para torla la República en materia federal, de 1932, 

Este or•ienamient.o legal tutela funrlamentalmente las 

relaciones que se establecen entre los particulares, r:le carfi,2_ 

ter eminentemente, oue no caen en el runbit.o 1el comercio, y -

respecto 1e las cuales el ~~Lalo casi no interviene si se re~ 

lizan conforme a rlerecho. En este contexto, las riisposiciones 

rfol C6iigo en comento r'!er.ivan su R:it.io Legis rle la necesi·1a1 

rle proteeer intereses caracter1sticamente ~n livi1uales, privE 

tivos riel gobernarlo en cuanto l!ste se consi1era ente singular 

y no ente sor.ial, intereses particulares ampara'los c~on ex t.re

ma preferencia a los int.ereses que sobre el mismo objeto pu

riiera tener la nolectivirlarl. 

Si11 embargo, 9on verri1l'.iera sorpresa se constata -

aue aun incluso en este campo se rieja sentir la notable inf luen 

cia oue tiene la iriea ;te la Legalirla1 Social en Ml!xico, en 
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cuanto Estarlo Social rle Derecho. rrueba de lo anterior son --

los siguientes p~rrafos transcrit0s de la Exposici6n de Moti

vos 1el referido C6digo Civil, los cuales no dejan de asom- -

brar en su aparente paradoja: 

La profunda transformaci6n que los pueblos han ex. 
perimentado a consecuencia de su desarrollo econ!
mico, de la preponderancia que hu adquirido el mo
vimiento sinriicalista, del crecimiento 1e las gran 
des urbes, de la generalizaci6n ~el esp1ritu demo:' 
critico, de los nuevos descubrimientos cient1ficos 
realizados y ele la teniencia cooperativa cada vez 
m!.is acentuarla, han pro1ucido una crisis en todas -
las disciplinas sociales, y el derecho, que es un 
fen6meno social, no puede dejar de sufrir la in- -
fluencia de esa crisis. 

El cambio de las condiciones oociales de la vida -
moderna impone la necesidad rie renovar la legisla
ci6n, y el derecho civil, que forma parte rie ella, 
no puede permanecer ajeno al colosal movimiento de 
transformaci6n oue las sociedades experimentan. 

Para transformar un C61igo civil, en oue predomina 
el criterio individualista, en un c6digo privado -
social, es preciso reformarlo substancialmente, d~ 
rogando todo cuanto favorece exclusivamente el in
terl!s particular con perjuicio de la colectividad, 
e introduciendo nuevas disposiciones que se armoni 
cen con el concepto de solidaridad. -

Es completamente infun1ar:la la opini6n de los que -
sostienen que el derecho civil debe ocuparse exclu 
sivumente de las relaciones entre particulares que 
no afecten directamente a la socie1ad, y que, por 
tanto, dichas relaciones ñebun ser reguladas 6nic~ 
ment.e en interés 1e ouienes las ¡;ontraen. Son po-
qu1simas las relaciones entre particulares que no 
tienen repercusi6n en el inter6s social, y aue, -
por lo mismo, al reglamentarlas no rieba tenerse en 
cuenta ese interés. Al inrlividuo, sea aue obre en 
interés propio o como miembro 1e la colectivirtart y 
en interés común, no pue1e dejar 1e consi1erllrsele 
como miembro rle la colectivi1arl• aus relaciones ju 
r1rlicas deben reelarr.enl..urse arrnbnicamente y el de:' 
recho rle ninguna maner;1 puede prescin•Hr ·1e su fa
se social. 
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La necesidari de cui1ar de la mejor distribuci6n de 
la riaueza; la protección que merecen los d~biles 
y los ignoranLes en sus relaciones con los fuertes 
y los ilustrarlos; la desenfrenada competencia ori
ginada por la inLroducci6n del maauinismo y el gi
gantesco desarrollo de la gran industria que direc 
tamente afecta a la clase obrera, han hecho india= 
pensable aue el Estado intervenga para regular las 
relaciones jur1dico-econ6micas, relegando a segun
do t~rmino al no ha mucho triunfante principio de 
Que la "volunLad de las partes es la suprema ley -
de los contratos". 

La idea de solidaridad arraiga cada vez más en las 
conciencias y encauza por nuevos derroteros las i
deas de libertad y de igualdad. 

Es preciso socializar el derecho ••• Una socializa
ci6n del derecho serh un coeficiente indispensable 
de la socializaci6n de todas las otras actividades 
en oposici6n con el mundo ego1sta, haciendo nacer 
as1 un tipo de hombre más elevado: el hombre so
cial. 

Socializar el derecho significa extender la esfe-
ra del derecho del rico al pobre, nel propietario 
al trabajador, del industrial al asalariado, del ~ 
hombre a la mujer, sin ninguna restricci6n y exclu 
sivismo. Pero es preciso que el derecho no consti= 
tuya un privilegio o un medio de dominaci6n de una 
clase sobre otra. 

Las anteriores consideraciones normaron la conduc
ta de l~ Comisi6n ••• sin descuidar nuestros pro- -
pios problemas y necesidades, y sobre todo, procu
rando aue enraizaran en el C6digo civil los anhe
los de emancipaci6n económica de las clases popula 
res aue alentó nuestra última revoluci6n social y 
que cristalizaron en los art1culos 27, 28 y 123 .de 
la Constituci6n Federal de 1917. 

El p~nsamiento capital aue informa el proyecto pue 
de expresarse brevemente en los siguientes t~rmi-
nos: Armonizar los intereses indiviñuales con los 
sociales ••. 
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5. LEXHTI.ii.IDAD D.bL ESTADO SOl.!IAL DI!. Dl!.RE~HO. 

La faceta de la Legalidad en el Estado Social de -

Derecho no basta por s1 misma para explicitar el aspecto ju

r1dico-pol1tico del tipo de instituci6n que se estudia; es -

imprescindible vincularla como forma que es, a la esencia -

aue debe ser, toda vez aue el ejercicio 1el poder, en lo de

seable, no puede derivar s6lo de la mera legalidad, ni menos 

a6n de su posibilidad material. 

En efecto, la legalidad del aparato gubernamental 

aparece primeramente como una premisa bhsica del modelo est~ 

tal en an6lisis, partiendo su fundamento desde la misma Gon~ 

tituci6n, de acuerdo a lo ya expuesto anteriormen~e. Sin em

bargo, el Estado, cualquiera que sea su especie, no logra s~ 

ciar su necesidad de justificar su vocaci6n de dominio a tr~ 

v6s de los ordenamientos legales, aun a pesar de aue se tra

te de textos constitucionales, por lo cual recurre a sus fJ'!! 

tos, a su obra creadora, a sus fines y metas, e incluso al -

mismo proyecto hist6rico de la comunidad. Tales argumentos -

de justificaci6n se conocen con el nombre de Legitimidad, y 

según sea su eficacia, ten1r6 la virtud de que la colectivi

~ad obedezca al grupo gobernante con la convicci6n de que a

s1 debe ser. 

En raz6n del ejercicio del poder y 1e la vocaci6n 
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de dominio que desarrolla todo grupo o entidad gubernativa, 

éstos tienen como ineludible necesidad la legitimaci6n de -

si mismos y de su actuaci6n, a fin de obtener el consenso -

que posibilita el buen desenvolvimiento de la colectividad; 

sin dicho consentimiento general, no s6lo el ,aparato gube~ 

namental encuentra amenazado su dominio, sino toda la estru~ 

tura social puerie iisgregarse por falta de cohesi6n y parti

cipaci6n rie los miembros de la colectividad en la realiza- -

ci6n de las metas comunes. 

En el fondo de toda legitimidad existe un sistema 

de valores, en virtud del cual se posibilita mantener la paz 

Y la estabilidad social por la eficacia del consenso; gracias 

a dicho sistema axiol6gico, para los efectos del grupo que -

manda, la legitimidad es la garantia de que ser~ obedecido, 

y para los que obedecen es la garantia en que basan su certJ! 

za de oue oberlecer es lo correcto y necesario ( 85 ). 

"Para oue alguien tenga porler, es decir, para que 

sus 6r1enes sean cumplidas rie modo constante, es preciso que 

auienes lo sostienen, o al menos aauéllos rle m~s influjo, e~ 

tén convencidos de su legitimiriari" ( 86 ). 

85. Cfr. Maurice Duverger, Instituciones Pol1ticas y Derecho 
Constitucional, p~. 34. 

86. Hermann Heller, Teoria del Estar1o, pfig. 209. 
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Cuando los argumentos teleol6gicos referentes a la 

Voluntad General y al compromiso normativo se perfeccionan -

con los argumentos finalistas enfocados hacia el futuro dese! 

ble para la comunidad, justificlmdose no s6lo el Origen y el 

Ser de la dominaci6n , sino igualmente la Permanencia del E! 

tado 1 se forma entonces un esquema casi apolog~tico conocido 

como "Legi timiria'i de OrigP.n". 

Respecto 1el Estado Social de Derecho, la cualifi

caci6n de su grado de legitimidad de origen, toma como medi

da de referencia el concepto axiol6gico conocido como "Just.! 

cia Social". 

El concepto de la Justicia es por demás discutido 

y discutible. Ha sido entendido como un ideal, como una re-

gla, como un atributo derivado de la ley, como una relaci6n 

objetiva en el grupo social, como un valor o una virtud, e -

incluso como una reacci6n psicol6gica o como una vivencia 

( 87 ). No obs~nte, a pPsar de su riqueza de ideas, la in

quietud por concebirla siempre encuentra su ra1z en los v1n

culos del hombre con sus semejantes. "La justicia correspon

de a una cierta concepci6n de la vida en sociedad, y por con 

siguiente, a una cierta idea oue el hombre pol1tico tiene de 

si mismo, al mismo tiempo aue da a cada uno la posibilidad -

87. Cfr:- t.Uguel Villoro Toranzo, 1.a Justicia como Vivencia. 



- 144 -

de una cierta resistencia y rle defender su reivin<licaci6n" -

( 88 ). 

La justicia social como meta a lograr supone que -

en el Estarlo·existen intereses sociales contrapuestos, tanto 

a nivel iniivf."lual como entre grupos y clases, lo cual orig.! 

na iniefectiblemente luchas y controversias que exigen solu

ci6n en raz6n ie la misma supervivencia del Estado. As1 pu·es, 

lo 1eseable en torio caso es que dicha soluci6n sea 11 justai1 y 

a(m más, que sea "equitativa". 

ne esta suerte, la justicia social niega lu posib! 

lirlarl rle oue en la realirlai opere con eficacia una Justicia 

abstracta, pul'a y simple, sin adjetivos, y aplicable s6lo al 

caso concreto y como una virturl in1iviiual. Antes bien, par-

tienrlo de la irlea ie Que la injusticia social y la paz so- -

cial son incompatibles, para pretenrler lograr esta óltima, -

la justicia forzosamente rlebe ser consiieraia mfls que una vi!: 

tui iniivirlual, una necesirlai social. 

De la justicia soci~l se rtesprenie la imposici6n -

1e ci~rtos iehP.res a los particulares frente a otros partic~ 

lares y con interme1iaci6n riel Estarlo, tan s6lo en raz6n rle 

su uhicaci6n en ieter'llina'fa situación social. En el Estado -

88. Simone y .Tean Lacouture, Penueñn Enciclope1ia Polltica, 
Tomo !, pf.ig. 192. 
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Social rte Derecho, el individuo recurre a la justicia social 

no para oue se le reconozca lo oue tiene, sino para que se -

le dé lo que le hace falta. 

Los anteriores conceptos axiol6gicos se actualizan 

y toman plena vigencia al formalizarse el poder estatal y jy 

ridificarse socialmente en raz6n de su adecuado ejercicio, -

con lo que logra, atiemb.s de la legitimidad tie origen la "Le

gi timiriad en la ContinuBai 11 , 

La cuesti6n de la legitimi1ai no se resuelve de una 

vez para siempre, sino oue es un reouisito constante para el 

ejercicio pacifico del poder, por lo cual, la legitimiiai en 

la continui1a1 se desplaza permanentemente en el tiempo, 1e 

la misma forma que se desplaza la estructura social, hacienio 

nugatoria cualquier concepci6n de estructura social est6ticu. 

Si la legitimiiad de origen hace referencia direc

ta a la· constituci6n real del Estado, la legitimidad en la -

continui1a1 implica la participaci6n comunitario en el ejer

cicio dPl poier. Y en este punto, el Estado Social ie Derecho 

ostenta una mb.s perfecta y acrecentaia legitimiiai frente al 

Estado de Derecho tradicional. 

Efectivamente, las exigencias 1e legitimidad en el 

ejercicio del poder en el esquema original del Estado de ne-
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recho, tienen su fundamento en el principio de la represen-

taci6n popular, puesto que si se presupone oue todos los ho!!! 

bres son iguales y libres, entonces se infiere que ninguno -

rle ellos puede mandar sobre los demás, excepto si l!stos lo -

eligieron por su propia voluntad para hacerlo. As1 las cosas, 

las elecciones se presentan en el Estado de DerechQ cl~sico, 

como el procedimiento ideal para designar a los gobernantes, 

crhndose a la vez unos tipos de instituciones denominadas -

Partidos Politicos aue desempeñan la misi6n de intermediar -

entre electores y elegidos. 

El sistema de partidos pol1ticos consiste en que -

l!stos t'uncionen como vias de acceso al poder, o en el menos 

afortunado de los casos, como instrumentos de oposici6n a los 

detentadores del poder cuando no haya coincidencia de postu-

ras pol1ticas. En estas circunstancias, el juego pol1tico en 

tre los partiios se traduce en la expresión de voluntades 

contra otras voluntarles, rle tal manera oue surja el suficien 

te y necesario contraste oue rlelimite aul! voluntades reónen 

la mayor1a y cubles la minor1~. Se entienrle en el Estado de 

Derecho que lo razonablemente justo es aue la mayor1a tome -

las decisiones pol1ticas respecto rle la elecci6n del grupo -

que rm un momento dado gobierne a l.<i colectividad entera. 

Por su parte, el Estado Social de Derecho implica 
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Ciertas modificaciones a rticho planteamiento. En alguna mert! 

da, más que de un cambio transfigurante, es m~s preciso ha

blar de una evoluci6n pol1tica hacia un mo1elo institucional 

más perfecto. As1, el paso aue se -;.r~e un mo-ielo estatal H 

otro, es el aue lleva dP la simple representaci6n mayorita

ria a la participaci6n; de la rtemocracia gobernada a la rle

mocracia gobernante; 1e la mera aglutinaci6n de fuerzas po-

. 11ticas en una pluralidad partirtista e ideol6gica a la coo

peraci6n y contribuci6n de todo el conjunto social en los 

6rganos rte rtecisi6n riel poder; de la individualizaci6n a la 

socializaci6n; de "los antagonismos que se dan entre la s2 

ciedad oprimida'' , a "los muchos puntos intermedios entre 

una sociedad integrarla" ( 89 ). 

A mayor abunriamiento, un Estarlo Social rle Derecho 

es aouél aue encuentra su legitimaci6n no s6lo en la legal! 

darl aue sirve de marco y garantla a valores entendidos so

cialmente, tales como la justicia, la libertar} o el bien -

comían, no s6lo en argumentos teleol6gicos, en razones que -

demuestren oue la causa última del Estado es la voluntad g~ 

neral, sino también en el hecho deseable de aue el Estado -

sea capaz .de instrumentar una autlmtica participaci6n popu

lar im el aparato gubernamental mismo, una efectiva incorp.Q. 

raci6n rte los gobernarlos, entendirtos en su conjunto, en los 

89. Maurice Duverger, La nemocracia sin el Pueblo, pág. ~20. 
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mecanismos rle control de las decisiones, una real particip,!! 

ci6n de las masas ya reivindicadas de su situaci6n material 

de indignirlart, P.n la idea de oue éstas no existen como "hor. 

das amorfas" , sino que "las masas s6lo existen cuando es-

tán organizarlas por la estructura de la sociedad en la que 

surgen" ( 90 ). 

Para tal efecto, uno de los primeros procesos con 

los oue se alcanzarfi la referitia legi timaci6n, es precisa~_ 

mente la politizaci6n dP. los inriivi<luos en cuanto componen

tes de la masa. Indiviiluos politizados para lograr la masa. 

politizada. En caso contrario, la estructura estatal se ve 

afectada por un especial f en6meno denominarlo "crisis de la 

conciencia pol1tica", es decir, en palabras de la maestra 

Patricia Villalobos, "crisis existencial riel hombre que --

mayoritariamrmte no se interesa y cuanrlo lo hace, no halla 

c6mo conciliar la necesaria realizaci6n de los valores po--

11ticos, la justicia, el bien común, con la utilizaci6n in

moral de las técnicas de control social (éticamente neu

tras) que llevan a cabo los gobiernos en toda la extensi6n 

munr1ial" ( 91 ), 

90. Simone y jean Lacouture, ren.ueña Enciclopeiia Fol1tica, 
Tomo TI, pág. 38. 

~'1. Patricia Villalobos Schmidt, Cris:f.s riel hombre politico 
moderno, pfJg. 267. 
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Por supuesto, esta participaci6n comunitaria y l~ 

gitima1ora no puede actuar eficazmente sin la figura de los 

part11os pol1ticos 1 expresi6n máxima en el ejercicio del d~ 

recho ciuda1ano de participaci6n pol1tica1 dada la magnitud 

de los Estados contemporlmeos 1 ni tampoco desenvolverse li

bremente en los sistemas de partido único e ideolog1a im- -

puesta, dado que no existe otro detentador del poder aparte 

de dicho partido único y, por lo mismo, no está facilitado 

el derecho a la opci6n pol1tica, sino restringido a un s6lo 

cause, sin ning6n control efectivo e in1epen1iente ( 92 ). 

Por ello, el Estado Social de Derecho recu~re en

tonces a una f6rmula eficiente en la· oue no únicamente las 

mayorías son las rleposi tarias de la r:Iecisi6n poli tic a, ptie~ 

to que igualmente se da acceso a las minorías en el ejerci

cio participante del poder por un lado, y por otro se garan 

tiza que mayorías econ6micamente débiles salvaguar1en de -

cualouier menoscabo los 1erechos econ6mico-sociales de que 

son titulares. 

Lo preferible en esta f6rmula es oue simultáneo a 

la conjunci6n de intereses se produzca como efecto caracte

r1stico del Estarlo que nos ocupa, una responsabilizaci6n, -

una aut~ntica toma 1e conciencia de todos los sectores so-

92. Cfr. Maurice nuverger, Los Partidos Pol1ticos, plig. 439. 
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cialas en la pa1•t.e qui~ l<i corresponda riel trabajo y desarr.Q. 

llo comunes, en el ent.en·Iido de que existe plena garant1a -

al derecho de los rlerrotados rle hoy en una contienda elect2 

ral, rievenir por motivo rle la voluntad general en los elec

tos 1e mnñana. En la viia política rle un Estado Social de D!!, 

recho, el !lseguramiP.nto rle un or-!en jur1iico justo no resi

·Ie, pues, tan s6lo en la afirmaci6n rle te6ricos principios, 

sino también en h c1p::tci.iarl rfo un cierto riesgo personal y 

grupnl riun prt?supone la o pos ic i6n al poder po 11 tico rlominnn 

te, motivarlo por la húsour-da inl mejoramiento riel orrlen so-

cial. 

rara alcanzar ese objetivo y salvaguarrlar la par

ti~ipaci6n en su connecusi6n, se instrumentó en Ml?xico el -

mes .-Jn i fo iembre ·le la?? la ienominarla Reforma Po.11 t ica, d.! 

rigienrfo su cont.eni·fo y alca:icns principalmente a enmienrias 

e innovaciones en la Consti t'lci6n F'erleral y i=m el Derecho -

Electoral. 

Cahl'.! señab.r oun la presente no es la primera re

forma politi~a en el Estado Mexicano des-le la iniciación de 

la vigencil1 iie la Constl tuci6n de 1917; en efecto, existie-

ron en el r~sa~o re~iente modificAcionea a l~s esquemas de 

ln leflaliiai politica que son rtignos iie mencionarse, como -

por 0Jemplo ei reconocimiento u los plenos 1erechos ciuda-
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danos de las mujeres, el otorgamiento de la mayor1a de edad 

a partir de los dieciocho años o la creaci6n de los diputa

dos de partido. Por su parte, la actual reforma pol1tica i

nici6 su eficacia el 6 de iiciembre de 1977, fecha en la oue 

se public6 en el Diario Oficial dP. la Federaci6n, las refo~ 

mas y adiciones a 17 artlculos constitucionales, a saber, -

los art1culos 60., 41, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 65, 70, 

73, 74, 76, 93 9 97 y 115, y el d1a 30 siguiente, en que se 

public6 en ese mismo meiio oficial de informaci6n la Ley -

~ederal de Organizaciones Pol1ticas y Procesos Electorales, 

con lo cual se modific6 el régimen normativo por lo que se 

refiere al marco legal e institucional de los partidos pol_! 

tícos, al sistema de rcpresent.aci6n proporcionnl, a los pr!l 

cedimientos para cnlificar las elecciones, al derecho a la 

inf'ormaci6n, a la inte~rnci.Sn d.el Congreso rle la Uni6n y a 

la amnist1a, funiamrntalmente, 

En este estad.o de cosas, cabe cuestionar los moti 

vos aue condujeron al Estarlo mexicano a implementar la Re-
'-._ 

forma Pol1tica. Al respecto pue1e dar luz la opini6n ·iel 

autor Luis Villoro, cuando estima que el Estado mexicano se 

encuentra en permanente estado de tensi6n entre sus funcio

nes de ejercicio rle poder sobre todos los sectores sociales 

y su necesidad de legitimaci6n en esos mismos sectores, cu

yo consenso requiere : "El mantenimiento rfol sistema de d!?_ 
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minio de la burocracia pol1tica depende de oue esa tensi6n 

se sostenga. Si perdiera su capaci1ad rte legitimarse en el 

consenso popular organizarte y controlado, caer1a en formas 

de Estado abiertamente represivas ••• Este peligro se renue

va cada vez aue el Estado parece enajenarse de la socie1ad 

civil y distanciarse de ella. A.s.1, ~n19-J.ª-.~..d.~s.!&n

tac i6n poIDJ.lar amem!Z.1'1--ª.U.lle.lltarse º-distanciarse' cuando el. 

Estado empieza a per.dru:_~trol a la V.eA gue legitimidad__mi 

l~Gj~, para mantene~ mismo . ...!JlQ.dtlQ.h_dQ!lli

n!o politico tiene-IDA.e._rnjustar SJJ.!Ll!IJt~fil!lQJL.c:l.~ control 

y --1.e.gi timaci6n en la base pQ.p!!lfil:" ( 93 ) • 

En la especie, es evidente que la sola existencia 

<le la Reforma Pol1tica no es garant1a absoluta de la legi

timidart en aue se sustenta el Estado Mexicano, y no es el -

prop6sito de este trabajo precisar su grado efectivo de le

gitimidad sino únicamente demostrar oue su modelo coincide 

formalmente con el del Estado Social de Derecho; sin embar

go, aun en el entendido de que legal no es sin6nimo de leg! 

timo, 1ebe reconocerse que la Reforma Pol1tica sí constitu

ye un canal para lograr la legitimidad de origen, recalcan

do aue en nuestro sistema pol1tico, ~sta s6lo se obtiene por 

ia v1.a electoral, e igualmente, tlebe reconocerse la import8!! 

33. Luis Villoro, La Reforma Pol1tica y las Perspectivas de 
la Democracia, p{ig. 349, en México, qoy, de Pablo Gonzá
lez Casanova y otros. 
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cia de liespertar el nivel de conciencia popular con la cert~ 

za de que la legitimidarl P.n la continui1arl rlel gobierno me

xicano, y lle torlo el aparato estatal, aunque emanado de un 

proceso electoral, es una grave falacia si rlefrauda la con

fianza oue se le otorg6, por lo cual rlebe realimentar perm~ 

nentemente el consenso, la credibilidad y la fé. En caso 

contrario, deberh eJercerse el derecho popular a exigir re! 

. pons~bilitiad y a optar por el cambio, en la búsouerla cons

tante rle su utópico proyecto histórico. 
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l! O N C L U S I O H E S • 

l. El Estado de Derecho constituye un modelo institucional 
pleno de contenido ut6pico. Por tal raz6n, sus principios 
bhsicos en apariencia ouim~ricos, significan en realidai 
una alternativa hist6rica factible de alcanzar por medio 
de la conscientizaci6n pol1tica de la sociedad. 

2. Es Estado de Derecho aouel que sujeta su poder y activi 
dad al control y regulación de la voluntad popular con~ 
cretaria racionalmente en una ley, tlado que el Imperio 1e 
la ley se presenta como el apunte central de la conviven 
cia social perfecta cuya posibilidad de logro se plantea. 

3. Las normas jur1dicas en el Estado de Derecho deben enco~ 
trarse perfectamente definidas y en armon1a con un prin
cipio jer~rquico, sin aue ello implique ningón carhcter 
inmodificable, con el prop6sito de permitir sobre una ci 
mentaci6n s6lida en su permanericia, un desarrollo eauill 
brado en torios los 6r1enes sociales. 

4. La distribuci6n del poder pol1tico en el Estado de Dere 
cho se presenta como una exigencia inexcusable para saI 
vaguar1ar la libertari social de una excesiva expansi6n 
del ámbito de actividad con que cuentan los 6rganos es 
tatales y sus titulares. Asimismo, conforma el marco I~ 
gal rie referencia para precisar la competencia de las ª!! 
toridades mediante una esfera de atribuciones irrebasable. 

s. En la construcción y mantenimiento de un aut~ntico Est~ 
do de Derecho, el poder o funci6n judicjal es piedra an 
gular, por ser el apoyo de las instituciones en la ley, 
de manera que ~sta no sea simple legalidad te6rica, sino 
ley activa y operante. 
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6. Para un Estado de Derecho , contar con una personalidad 
Jur1dica significa no s6lo continuidad e igualdad en la 
comunidad internacional, sino también posibilidad de en 
tablar relaciones juridicas con sus súbditos , de car~c 
ter privado y no únicamente público. -

7. El Estado de derecho encuentra su legitimidad de origen 
en un cúmulo de exigencias ~ticas m1nimas conocidas como 
garant1as individuales o derechos p6blicos subjetivos , 
las cuales implican un llmbito jur1dico de libertad, igual 
dad, seguridad y propiedad, estrictamente restringido a 
la afectaci6n estatal· por tal motivo, se hace indispen 
sable su tutela por vias decididamente jurisdiccionales. 

s. Igualmente, el Estado de Derecho reconoce constitucional 
mente un conjunto de atribuciones aue contemplan y asem! 
ran la participaci6n del ciudadano en la vida politica de 
la colectividad. 

9. Las formas de expresión en que se manifiesta el Estado de 
Derecho a lo largo de su evoluci6n hist6rica e ideológica, 
encuentran su exponente m~s acabado en el modelo del EstA 
do Social de Derecho, cuya 6ptica enfoca nuevas facetas -
de la realidad social, principalmente la desigualdad e in 
justicia en la diversidad de intereses de clases, sectores 
y grupos. 

10. Los campos constitucional y legal del Estado Social de D~ 
recho traducen en lenguaje jur1dico los ideales y posibili 
darles de la comunidad, en forma caracter1sticamente veraz~ 
dado oue se nutren de concepciones sociales dintunicas y no 
s6lo formales. 

11. La justificaci6n de dominio en el Estado Social de Derecho 
rebasa la mera legitimidad "de origen", es decir, los argu 
mentos teleol6gicos y finalistas de la voluntad general y-
1el proyecto hist6rico, apoyfmdose igualmente en la legiti 
midad "en la continuidad", ésto es, en el permanente ejer
cicio rtel poder estatal apegado a los mAs altos intereses 
populares. 
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12. El Estado Mexicano se erige en sus esquemas formales como 
un eenuino y acre "ii tarlo l!;stado Social de Derecho, ante el 
anhelo nacional por no conformarse con concepciones tradi 
cionales oue, a pesar ele su riqueza, resultan superables
ª base ele responsabiliiarl y conciencia. El desafio hist2 
rico se encuentra ya propuesto en los alurliclos esauemas, 
y la verificaci6n fáctica ser~ objetivo permanente por el 
oue seguir~ luchando el pueblo mexicano. 
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