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  4438 alla de io gi 

  

pliena guiebra de mics ¥ modelo .en al auge de la mcomunicacién y de 2 

ambigtiedad, fenemos que reccnocer io que significe af Estado para la sociedad 

europea en ej iafge camino de su exisiencia’ desde ef Renac.unuenio en jas 

ciudades Halanas dei Siglo XY. en Ja unidad coiectiva abstracta de ta Prusia de 

fos Hohenzottern de 1640 1786 y en el breve aliente dei Estado teta: en ics 

anes que van de 1920 a 19hd 
  

   No de mendad de M3 Transeurre ei concento de “Estado” a partir de ia 

  

pasa por el Estade de Derecho de Bodine jo recege Rousseau en funcion de sa 

voluntad general y la ley, io fundamenta Kant en ja posibiluad de un marcc 

ence individuas con range universal y Hegel lo prsgene como ;reaidad de id 

itbertad concrata ' y ;pienitud de la idea moral 

  

Ei Eslade es Ja insttucién que propicia & des. 3 

aaciones de Europa durante ef siglo XIX. Se conforman be: § danderse Os 

imperios colomales de Inglaterra Francia. Bélgica Holanda y Alernana al 

ampare d2 un formidadie marco conceptual Desemboca en jas dos gui 

Namadas munhales- que propi 

Eurcpea entre 21 Nazi 

    

fi ft,       

      a Sequn Noke sa sangrienta Gue 

  ne ¥ ei Celchevismo 

  

Mientras que en Noréamerica se edifica -paraieiamente-un Estado dieurnto. 

piurétnico y. ya. desde entonces instancia de cominaciéa gue aema ios 

contlictos ayenes y deja en manos de ios paises pequen 

    

S$ af mango de ics 

asunfos menores, expropiandoles asi las determimaciones egirategicas. Este 

Auevo tipo de dominacion recoge Ja expenencia dei impeno males para devarls 

una intelgente y mas completa aplicacién que aquncia su presencia iambien 
en ei tercer milenie . es en sinesig una mezcia de puritamsmo y espirti 
corsane.



beé i acones gue se independizaron en e: suo “LC ai ajuas que jas yue 

  

2 egle a 

Mundial gin una socredad que jas auspiciara han buscado en ef Estado 

Naconal fa via que ios condujera ai desarroiio Sa je considerd asi paradigma y 

anguelipo que podria romper jas 3 eadenas de ia dependencia colomar 

pero. ninguno de estos paises pudo reaimente legrarlo Se han denominadc af 

paso de jos afios como repliblicas representativas democraticas ¥ scheranas - 

Sil aMas SeFO- CON ummor negro oO Gnismo 

  

de Ja Segunda Guerra 

    

9 

  

Otras aiternaiivas que parecen tener hoy en dia los paises subdesarrelladcs en 

su anhefo de independencia son ta industriahzacion y ia modemizacién que jos 

onemen facia jas asvafegias globaizadoras del mercado mundial = “amporo 

estos reformismes significaron una S0iucION Pues solo fueren UN pPreZexIE Para 

ef ennguecimiento de fa elites locales. Predominaron ef despotrs:no ia COM: 

y al intento instil de picseguir casi mecanicamente con jos gesios de imitacion 

a 

  

  

     

  

  

   extraiégica que quieren converir de pronto a@ pequenos paces en pel ae 

medianas! Se dectruyeron jas estructuras propias que ‘es habtan permitiio 

cobrevivir enfandolas @ mayores puserias pues te aiferaron e! modesto    

  

camine que Hevaban para ahogarics en un “agabiante circulo 

problemas mas agudos 

Ait er socialigmo m et jastismo ar el & 

para ios paises que quenan constru 

  dtailemo resuitaron receias aplicables 

  

     @ través de movimientos armados 
  

fevelucionases un nuevo y propio aparato de Cominacién que guiara et pueblo 

facia va sondandad y @ desarrolic 

E! hombre del mundo griego encentrd en ia “Polis” su identidad in. 

cudadanod (CMano 3 Sentia obligado per la “vitud * a parte    
publica mentras que ei hombre de! medievo Huia existenciaimente en je gran 

‘pramide escojasuca”, Hoy ef hombre con las teorias desvencyadas y 

pragmatismo desnudo tienen que asumir ei capitalismo desvinculade de cusic; 

lusién de uridad dependiante y fragii. a expensas de una globaiiad no por tacts 

menos implacable. 

  

      HEL



     
   

    

gado aiguna terea c a Gomis c:ér 

Estamos a la deriva. en medio dei desorden coactko y de una crec 

narquia Obedecemos leyes aprobadas sin consuta y de antemaro que se 

cambian sin dificultad dependiendo de la coyuntura externa ce! momento 

Formamos una colectrvided disgreqada en ia que esporadicamente nos poremcs 

de acuerdo sobre realidades inaccesibles. Somos cwdadanos diudes y 

asumimos Compromisos que. da iqual si se cumplen o no en tanto se matengan 

vicentes tos intereses de las esferas internacionales de noder. 

Ante ‘a impesibilidad de la utopia de un cauce moral que invol o 

requiers de una nueva “tecnicidad”al estilo de Maquiavelo. pues se han convertide 

‘os peceres legislativo y judicial antes fuentes de fa ley en meros érgancs 

recances de leqtimac.éa que actlan par necesidades matensies det momento 

sift una racionalizacion que ios comprometa a digniicar ia vide del inciidue come 
cer humane 

    

  Somes ur munde que se organza desde ios “puntos crculares” de dommacién 

stablecen ras wasnacionales de cai 

ad-dcc Llamamos hoy en dia “sociedad crai" a un “foquisimo politico" pienzadc 

qué es ef resullade dei tnuafo del capitalismo, paraiso del Indraduo en e! que. sin 

erabarso éste ya no funciona porque su voluntad es contradictoria. su aaturaleza 

mutatlé y en continua disposic:on interna para aceptar ia inercia ia satisfaccion 
precana de lo Inmedtato, styetc. a un mando que utiliza y requia incluso asa 

  

  que 

  

fenidos intercambiadlas y yatornzacianes   

    

  

Ante .a angusia de los puebios empobrecidos y sesesperades propenenos 
caminos que parecen sencillos y accesibles siempre y cuando se tuweran cor fo 

mencs “tiempo y recursos". sin embargo. es precisamente de 'o que carecen a 

mmensa maycria de ios paises de ta actualidad. Por aemplo. seria indtd oara 

México -como para otros tantos paces: tratar de reconstrur a. Est: 

     

  

Nac ang! 

 



    

   C \ eS pe s 

"ue justifica la depencencia de fos unes con los demé 

sansa meéeramente una vinculacion novedosa que 

darantiza jas perspectivas de un futuro. 

  

O
 an los, piuleblos anhelando al Estado.aunqlie sea ya ul 

de ar. cularse . una manera de prosequir ta busqueda de una sociedad abies en 

@ que el hombre se rija por jos valores propios. en ia que quiza aidun miagro 

logre . siguwendo fa terminologia de Rousseau. que todas fas “voluntades 

particulares*adquieran el mismo signo de la “voluntad genera!” . Queda también fa 

opcion de fa tribu. el regreso la comunidad inicial a las iuchas étnicas 

  

Cada vez el hombre esta mas lejos de ser aque! indiidue cue 

discizina moral de pertenecer a una cultura y por tanto 3 i 

tecne oct en la visiGn que ie otorga ia muttiplicidad en me 

varaces y oMmipotentes que no requieren dingirse Nacta opyetiy 

    

  

   
     , ESTOS 

uros Cuante 

peder imperseana’ 5 

da la informacion que conf 

ia “yrtuac o 

    

  

Cots 
, Est te ca aia dommacié 

“in sién estélica come lo wslurmbra Mietzsche sin 

chedecen sntienden o ienutican siquiera fas 

WiSthie     
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$ grmordial refrendar ja validez historica y actual de as raices praiyspanicas 

indigenes propramente dichas. de fa vocacién natural de jos mexicanos 6a 
tiempos ancestrales. del México independiente y de la Nacior-Estado cue 

s:guimo3 labrando para el futuro por los valores esenc.aies de ‘a democracia La 

craanizacién social y de los senados-asambieas comuritarias en ies seforios ce 

Tiascala de la Mixteca. de la regiones Cora-Huichol, Tolteca Totonoca. Nahuatl. 

Tatahumara y Azteca. entre muchas mas. tenia coma bases el respeto a ‘as 

  

ban ia opindn 
cde los jévenes de tos Calpullis-unidades agranas cotectyas-c en ios 

Calmecac escuelas de los querreros aztecas 

  

La wgencia de ios usos y costumbres de jas asambieas en ias conunidiades 

indigenas son una expresion de las demecracias. Ello se estapiece en e: Ariicu’o 

4c Consufucional. cuya Ley Reglamenana aun esta cor form 

er ef Congreso de la Unién. desouds de les foros seo Cer 

ceiekrades a Io large de todo ei pais. A su vez én el articuio6 of : 

Politica dei Estado de Oaxaca. el de mayor numero de stnas y Municipics de 

  

     
toro el pais se establecen la vigencia de fos usos. costumpres y Gereches 

politicos de las comunidades indigenas Basta sefiaiar cue en 1995 426 de los 

£70 municipios dei Estado fueron electas en base a ias esambieas comunttaras f 

por voto secreto y directo. esa es una evidencia de ‘a yocac.on democratica de 
qenas los pueblos j     

  

Es evidenle que ei valor de ia democracia se forja en e: transito A 

México De ios tres siglos de vasallaie colonial. a la primera constitucién vicente 

dei México indepéndiente. la de 1824. surgen los valores de las fibertades 
publicas inmianentes a las luchas de los indigenas y mestizes aesde a! agri         
Coiores hasta los Sentimiertos de ta Nacién de Moreios y ai proyecto 

Costmucional de 13!4 de Apatzingan. Las pnmeras expresignes democrancas 
estan en la Aboticién de la esclavtud de Guadalajara decretada por Hidalgo en



   
‘ag propuesias de sooerania americana de Morsics y er su iiamado ara 

“modecar la opulencia y fa incigencia®         COME JST 10 Federal y ae   

garantias mdividuales. de: rec 2 2 

Consttucién de 1924 De ahi seguria un turbulento devenr entre et 

conservadurismo centralista y el federalismo liberal que triunfa con la Nevoluciéa 

de Ayutla. jas Leyes de Reforma yr Ja Constitucién de 1867, en dénde ya se 

define nitidamente el valor de demecracia como e! derecno de: pueblo a 

modificar. en todo tompo, su forma de gobierno Las intervenciones extraneras 

de = U y Francia demostraron que ia democracia no es sdéio una iucha social 

interna, Sino que Se Conjuga con ei derecho a la Autodetermmacion de 10s puenics 

y al grincipic de No Intervencién. aportaciones dei, Presidente Juarez y Matias 

Romero. al derecho intemacional de todos tos tiempos A! restaurarse .a 

Republica en 1567 Ya para entonces, con Valliarta se inscnbe ja dita on 

constitucional del Poder sudicia! como soberania de 

    

flo obstante.el propio fiveralisme abe las puertas a fa dictadura y al 

reeieccionismo de Diaz . sumerge a ia nacién en ura cuieva oprasidn de 270 afios 

que procrea las infamanies tiendas de raya, que acaila las cemandas de tierra y 

ibertad con balas y que. cuando ef Dictador rectbe upa comusion de capiesques 

del Estado de Moreios. lideres naturales de sus comunidades que son escogides 

por la voiuntad popular de sus yecinos. escucha un reclame de restitucion de 

  

herras que en forma legal fueron presa de fos qrandes nacendados y esa 

concesiones 2 las compefilas deslindadoras de can tal extranjero que se 
apoderaron de lierras comunales. Desde fa sila presidencial preaunta quien hace 

ei reciamo y io subraya con color roo Es Emilano Zapata det puedlo 

Anenecullco. Ya para entonces ei manifiesto det Partico uberai Mavicano iris al 

frente de las reraindicaciones sociales de los desposeides y se manifesta en ios 

levantamientos de Las Vacas y Viesca, de Cananea y Rio blanco . 1906-08). 

  

Asi como fa cictadura porfinsta abrid jas puertas ia nvergidn ecranjera y 2 2 

modernzacién del pais a partir de los ferrocarries. la enorme concentra 

tas tterras fertiles con la jefatura politica de jos hacendados. asi como ja 

democracia queda como ietra muerta y se reonmian todas sus voluniades y 

manit 

  

   

norte en el centro y el bajio. La obra de la sucesién presidencial de Madero 

lag orsiones de San Juan de Ukia y Valle Nacional | tendrian eco en el sur y en et



  

mas afia del centenario Qa
 

je fa independencira <1910) 

La fuerza del poder democratico de fos puebles indio 1 Z 
oprimidos: su razon de ser objetiva. sus anhelos repnmides y “tos iderazgos 

teqitimes de Emiliano Zapata y el Plan de Ayala. daban y siquen dando contenido 

a la bandera reivindicativa del México agrano. Después del Plan de San ius da 

Francisco | Madero que es la expresion del llamado a Ja de 

    

racia pautica, at 
Plan de Ayala es como lo han definico sus autores intelectuaios Antonio Diaz 

Soto y Gama y el Prof. Ctiko Montafio."un clamor de justicia para fos 

desposeidos de sus tierras su viday su libertad“ Ello es un valor innato de ia 

democra 

usurpacion huertista y al retomo de la vida constitucienal_es tam 

democracia LO son también los planes y manifiestos revoluciorarios que 

confiuyeron en ia Ley dei & de enero de 1915 . Cuyos enunciados de justics 

agiafia ponen en evidencia al obyetivo comin ce intelectual de ideas aya 

  

. Ef plan de Guadalupe de Carranza dectarando ia querra a ja nefasta 

  

bién un yator de fa 

      

come de Don Andres fomas nacicnales"y 

de Luis Cabrera Todo ello wis a dar savia y raiz al clamor democratico cel 

cuecle cuya Soberania se devosita en ai Constituyenta de 1917 Ani wielven 

acarse los valores de Ja democracia econdémica.sociat y cuturat er 

a 

  

artic os de iguaidad ante la ley : 3. ~ educacién faica obligatona y gratuda y 
democracia como forma de vida para el constante mejoramiento del oueblo: cel 4 
a! 20 garantias indiiduales. prncipio de jegalidad y audencia. derecro cle 
pelicién. expresion y asociacién. Finalmente jos articulos 27, 29. 40 123. y 120 

  

  

dotan a los pueblos de capacilad democratica para transformer voustos 
estructuas del peder Es sn ello en lo cue nos hallamos compremstidos 

La revolucién antireeleccionsta de Madero y ¢i retornc a sas qarantias 
Ingividuales que preconizé el Plan de San Liss Potosi pronto 
revolucion agraria.social y antimperilista con Zapata. Villa 

Cocina Carranza frente a la ina del “Gran-qarrote’ de 

nyadiy Veracruz an | 

  

   

  

imtemo de México re 

de la democracia es el federalismo y sus atribuciones de soberania en jos



  

E durante 

respeto a ia autocetemmmac on de los "“Estad 

politiccs designados por e! cictador tenian mayor poder que es gobernaderes y 

también nombrados por el dedo de Porfiric Diaz. esta practica se viene a dar en 

ei Méxcs post-revouicionario y estamos ya conirontando ja imposibiidad quridica 

y politca de que no pude ni dese sobrevyir, porque es una negacién de ta 

w     
   

democracia . 

En ei Construyente de Querétaro quienes dan fuerza al valor revolLcionario. sen 

Henberto Jara. Francisco J Mujica, Cetestino Perez. Ramos Prasiow y Caros 

Monzén Como le describe Juan de Dios Bojcrquez otro constituyente del ala 

progresista se recoge en los articulos 3 .27 yi23. las inéditas aportaciones de fa 

revoluci6n mexicana al derecho sociat en ef mundo asi lo refrerda uno de 

nuestros destacados juristas ef Doctor fdario de la Cueva or dea UNAM 

Es asi como en nuestros dias, fas reices y los valores ¢ 

siendo las deciaraciones da independencia. La 

    

  

wy
 

r-
 QD 

oa 

tecnocratas tratan de borrar de su iéxico la patanra reyolcs 

henen muy cresente. 

La feccién y vigencia de fos valores de ia democy: 

Censitucion son si magorabie yvenero ae ia 

potencialidades y derechos de nuestra comunidad. naciai 

todas las capas sociales. para hacer efactivas sus qarantias s 

gjercicio dei poder plibkco y no permitir que este se convierta en un 

centrahista. cuputar o gutoritano. 

      

   

  

En el México de hoy. es evidente que fa raices histéricas de fa demccracia su 

desarrollo en las tuchas sociales y su actual cnsis que despierta su tr 2 

una sociedad bre, justa de conwiccicn politica capaz de ilevar adelante un 

proceso de honestidad politica, de pulcritud en los actos ¢ 

libertad y el derecho a ia informacién honrada. no manipulada al ii 

afan de iusticia en todas jas areas muchas veces disfrazada o poso.astas 

excusas o laberntosos inter 

  

   
     2s. En suma.jos valores ce 'a dem ACHE   

desicién de tode tipo de comunidades para expresar sus demandes ‘f cefinie su 

capacidad autogestiva. Asimismo es preciso que el poder pubiice se cia 3 ja isy



de fa funcién poltica y de ie 

  

     

  

' 

gubernam Sore asi pedremos aicanzar ta justicia social ef Estado del er 

Berectio ei r espeto a los derechos humanos y sociales 35: como ur desarrollo 

D 

integral, sustentable y sostenico. empezando por jas zonas Ge mayores razad 

carencias. un desarrollo que devielva a los ouebics ma 

una vida mas digna productiva y culta 

    o 2 2 Ss & © wo



1.1 PRECISIONES METODGL OGICAS. wh
 

En razon de la propia sistematica del desarrollo deseo hacer.en via de principe. 

tres nrecisiones de indole metodaidaica. 

1- Primera. en el marco conceptual a través de! cual desarrollaremos los 

comentarios. tienen como eje ja puntualizacién de que esta tan repetida -reforma 

del Estado- es. el mas puro de ios sentidos no soio iexicoagraficom, sino 

metaunguistico, una reforma a algunos 0. esenciaimente a unos de los elementos 

de! Estado. y. en su caso de nuestro pais. a la autoridad o gobierne 

  

2- Algunas cuestiones sobre ef poder constituyente ai 

elementos indispensables para ef anaisis de 13 cLestién a nive! naciona 

  

%4- El procedimiento de reforma Consutucional y jos problemas 

apiicacion por anaiogia ei respectivo procedimiento de form. 

contemplaco en ios anicuios 71 y 72 constitucionaies 

  

CONSIDERACIONES GENERALES 

No es para nadie desconocide que el proceso de transformacién del sistema 

jiridico.politico, econémico y social mexicano. tiene su determinante inicial en woe 

aflos 60's. 2 la par de las transformacicnes que el en ef concierto internacional s& 

dan 

De manera comparativa el] proceso de Ios atios 60 culmina en Europa cen ia 

quiebra de los paradigmas. ef mas ejemplificativo el cle; sociaiismo reai. en 

nuestro pais el proceso de transformacién alcanza su punto mas algide 

de una situacién de hecho que. desde fa Gptica de los politdlodos 

manifiesto la crisis de gchernabilidad 2. que desde ei ongén y a partir de 13 

nuestro sistema fue generando. 

    

Mhi ag defnicionss iexicograficas son aquertas «ane recogen al sgnicade general ¥ comunmaents acactace ce 
138 Daladras o de los conceptcs.>Vaga, Padro de, “La reforma del Cetade, Mexico UNAM Olt Gral. de Asuntcs 
Juridices J6 ta Prasidencia, 1936, p 14 

Z:OFFE Clave, Partidos Politicos y Huevos Movinentos Sociales: raduce Juan Gutletraz. Madrid Edit 
Stetema 1323, p 30 
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ta otro fener 

eS que hasta 

escenario no sé ha iomedo er     
emergen 2 a = 7 a a $s actores politicos y s 

  

MCMeNTO NAG 

  

han hecho sentir su peso real en la cuestién que hoy se pone en fa mesa de fa 

reflexion que no habla escapado 2 Ja mira de {os estudiosos de! derecno 

particularmente de ios de constitucional. y que este es ef tema dei constituyent 

permanente y reforma constitucional, temas que hoy se han denonunado "reforma 

del Estado” 

En via de principio, creo que na de ser menester indicar que de no ser por ia 

convocatona del 27 de junio de 1994 que es Ejercito Zapatista de ciberacion 

Nacional (EZLN} hace para la realizacion de una !lamada Convencion Nacionai 

Democratica, con un programa de discusién establecido, en donde nuestro tema 

sé plantea como uno de sus purtos y en ef que.ademés de manera concreta se 

dice fa entrada de un gobierno provisionai a quien correspondena ia convocatora 

a un nuevo Constituyente permanente.que 3 su vez. tendria como funcién propta 

de su naturaleza de érgano de tal caracter.el expedir una nueva censtitucién {a 
publiscistica nacional no hubiese entrade al analisis de un tema que scio se hebla 

locade de manera incidental y a proposi#to de cuestiones en torno a ja fuerza 

normativa de fa constitucion a . Que duda cabe que fa propuesta del EZLN 

incide salyo mejor opinién. en ef nucieo duro de la propia vigencia de! sistema 
constitucional mexicano, tema que hoy recurrente en ios anédlisis de jos 

constucionalistas y politélogos nacicnales 

    

HERNANDEZ, Matla dat Ptiar, Fuerza normative de la Conatitucion, Maxico, institute da mMysetigacienss 
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oa le 

una 

vanada gama de insttuciones de comunidades: y de asociaciones que los 

indrviduos han formado y sequiran formando de manera casi cotidiana, oajo el 

impulso de los mas disimbclos intereses y para la consecusién de fines no menes 

diversos. Organizaciones obreras . de campesinos . de estudiantes. wartides y 

grupos politicos. asociaciones de comerciantes o de industriales. son unos 

cuantos eemplos de este fendmeno tan intenso. 

La gravitacién de tales organizaciones en la vida politica y en las desiciones del 

Estado es muy importante. A tal grado influyen en el Estado dichos Grupos. que 

gran parte su actividad se circunscribe a dialogar con estas pocerosas 

asociaciones. que unas veces acuerdan con él transacciones y otras impon 

pesar suyo fas determmaciones esenciales 

Estamos en presencia de una nueva atomizacién del poder. y ya no a fa manera 

de ios arcaicos modelos medievales. cuante a través ce can 

stectivas y sutlles. Claro que ei Estado sigue siendo 

    

Taccnes ies 

    

sta dea 

yan también 
Cebilitado su principio jerarauico y ie impiden en ocasiones we concuccién social 

de sintesis 

Es esta ia pnncipal motivacion que nos conduce al andiisis ce ios grupos de 
presion 

  

   vida politica en la mayoria de ics paises del globo pero los grupes 

ORIGEN DE LOS GRUPOS DE PRESION 
Les grupos de presion no representan un fendmeno social reciente 2n fa extensa 

perspectiva. Su existencia quiza tan lejana como ia exisiencia dei propio Estado 

se hace patente en los hechos politicos atraves de muy vanados ejempios aesde 

la burecracia en época postener del impeno romano pasando por las pocerosas 

agnupaciones gremiaies de ia época media hasta flecar a divarsas formac-ones 
piurales mas recientes 

31 acudimes a fa histena de jas ideas nctamos que es apenas en sa edad 
moderna cuando distintos pensadores empiezan a adyertir la presencia de ics 
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tuvieron Montesquieu y Tocqueville quienes llamarén a esas creanwaciores 

corps intermediaries w por su parte y con g won Juna 

Jacooo Rousseau, amén de sefialar ta actividad de ios arupes.hiz6 un intento 

para caractenzarlos y Hlamo ta atencion sobra sus repercusiones 

Mas tarde Madison. en ef ensayo °X dei Federalista *. publicado en ef Correo de 

Mueva York. miré a la vida politica como un cenflicto continuo entre varios grupos 

y subrayé la influencia de estos sobre el poder i. 

El corolano de esta linea de pensamiento jo encontramos en Femando Lassalie. 

uno dé tos dirigentes ge] movimiento socialista aleman del siglo Pasado. ef cual en 
el afio de 1862 dicté dos conferencias que se recodieron en el yolumén titulado 

gitue es ura Constitucién?. En asta obra sostuvd que de ja reahdad politica se 

dervan una see de condicionantes para ja fonstitucion de un pais. esos 

cendicionantes ilamacos <factores reales de poder= correspenden en gran 

mecida 4 tos grupos dé presidn a 

     interes per 

Porque si existian cesae nace tempo ios grupos ce presién. 2 

cuando ha surgido su concepto y la elaboracién de toda una teoria en bas 

elios 

La cecesidad de atender a los grupos de presion surad fundamenia 

faZones idadas con ei desarrollo econémica y social. 

El aumento de la poblacidn mundial, el progress alcanzade por la industeia y si 

  

% 

de 

  

comercio . fa amplia libertad de asociacién han ido impulsando al hombre en {0s 
dimes cien afios a constitur a mas y mayores adiupaciones modificandose 

notablememte como consecuencia las caracteristicas del cuerpo socia! con 

relacion a otras épocas 

(41 LOEWENSTEIN, Karl. Tear ge fa Consuictin . arcefona, Edrimnes Anal. 1969, DD 23424 
{(SPCSADA Aeatte Traaso ae Derecho poltuen. $2. ed. MBdnd. Liprera gener! ae Vi 
hp us. 

(SHHAAMLTON. Aacison y Jay. Ey Federeiioa: Traduce Guero &: Velasoo. Mexican. FOE, fea7. als7 

UPASALLE Famado. (Que 6S ung ConsmicnPBvenas ANS edt Sigta XX. 1987. pri. 

Sugraz. 19    



   omencs 

      

  

que agiitingn vas 

robustecimeinto empresariai hace sentir. de inmediato, su mfuencia oerturbadera 

sobie el poder estatal 

A esta altura det Proceso es cusndo la actividad de iss grupos de presién fa 

reciamado la atencién de ios pubicistas 

GRUPOS DE PRESION Y GRUPOS DE INTERES 

fe suele confundir a menudo ios grupos de presién con ios grupos de interés 

Dicha confusion impone fa necesidad de distinguir ampos conceptos. porque es 

conveniente ef cuidado y la precisién en el manejo del ! 

    

Para comenzar diremos que el grupo de pre 
   

i representa una cate 

analisis que se aplica a una serie de entes coiec 

  

a tivos que accionan sonte ios 
poderes pliblicos.day que subrayar que ios grupos ae presién estan al ma 
@ maquina gubernamental prepiamente dicha.sdlc 

4G 

  

   morenden acthacades 

“atuera” schre ios gobernantes. aunque éstos pueden 

an ciertas ocasiones 

  

De ahi que se defin    
sts promoviende intérese: 

   

wh
 

potticulares ¢ Oo genersies. proc: 

sentido las decisiones de gobierno ya sea sen forma directa mediante la accida 

sobre jos funcionarios. ieqisiadores o jueces. ya sea indirectamente intentanco 
injlulr sobre los partidos u ortentar fa opinion publica ¢: 

Hasta ahora no hemos tropezado con ninguna dificultad para caracterizar a los 
aripos de presién pero las mismas surgen cuando nos encontrames con ia 
circunstancla de que también se emplea para desiqnarios con fa eaE 

"gupos de intéres “ 
16 
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Elecivariemle eri iS | 

  

grupos de presion en tanto que en Francia itaila y otras naciones auropeas 32 

fncina por ta nomencietura “grupos de intérses. incluse nay tratadistas cue nm 

nacen diferencia alguna acudiendo indistintamente a sendas denornmaciones 

Para segregar a ambas clases de grupos. el junsta argentino Linares Quintana 

nos ofrece un buen punto de partida, pués indica que los grupos de intéres son 

“Jas agrupaciones de imdividuos formadas en torno a intéreses particuiares ~ 

comunes. cuya defensa constituye la finalidad sustancial de la asociacién” solo 

“cuando dichos grupos presionan, en defensa de tales intereses.se convierten en 

grupos de presién” Y . en adicién aporta una guia. “los grupos de presién son 

stempre qrupos de intéres pero no todos jos qrupos de intéres son de presién". : 

Quiere esto decir que la categoria “grupos de presién” abarca una parte de 

actividad de los grupos de intéres o dicho mas exactamente. consiste en tos 

anaisis de ios grupos de intéres en asoecte determinedo. Cudles is calidad 
Upmicante que distingue al grupo de presién. su finalidad de influ en ios érganes 

publicos para satvaquardar los mtéreses que encierran 

  

Todas las agrupaciones sociales constituyen grupo de presién en pot Las 
asociaciones profesionaies. cullurales. estugiantiles ce indusinaies. reliciosas, 
obreras de campesincs etcetera que se crean qeneialmente para cumelir ics 
fines especificos que establecen los estatutos. pueden tratar de prestonar en 

cierto sentido la gestién dei gobierno. aunque iogicamente nunca se mencone 
expresamente este proposito: con ello mucnos de ios gnipes de intéres 
nombrados se saten de ta orbita que se habian pretyado e intentan por diversos 
medios defenderse e imponer sus intereses. transformandose asi en grupos de 
presion 

SILINARES . Quintana, Segundo. Tralado de ta Ciancla del Derecho Constitucional Buenos Aires 1863, tanio 

Vil, pp 635. ett Alta .



an paracen alejad 

  

Hay en verdad yanos grupos sociales que por propia voca 

de la esféra del gobierno, tales son los casos de las asociaciones beneficas y 

deportras pero en la practica esia establecido que cualquiera de ellos puede 

tornarse lieqada la necesidad. en organismo de presién. Pensemos en Ja unién de 

algunos deportistas o de los pensionados, que exigiesen del Estado maycres 

fondos para estos renglones y acudiesen por varios conductos 2 ios funcionarios 

y ala opinién publica presionandolos en alguna forma. 

  

En sintésis. ios grupos de intéres son campo abierto para el nacirniento de GTUDSS 

ce presion. convirtiandose en tales solo a partir dei momento en que ios 

responsacles accionan sobre el mecanismo qubernamentai. para imponer sus 

aspiraciones o reinvindicaciones 

CLASES SOCIALES Y GRUPOS DE PRESION MEXICANOS 

Fyera del aparato de gobierno de tos Estados se desarroda una actividad poiitica 

de primer orden proveniente de los grupos de presién. 

Grupos de la éite econémica y gobierno estan vinculados estrechamente 2n Ja 

Republica. Por mucno tiempo se creyd en ef ingenuo esquema que plantesba ja 

oposicién entre el gobierno y fos grupos de fa clase dominante. éstos se yenia 

forzados a aceptar las medidas proqresistas estatales cuando ya eran 

ineviables Es verdad que en ocasiones asi @ acontecido. pero en ia gran 
mayoria dé las entdades los hechos son aja inversa en tuqar de Naber oposicion 

entre ef gobierno y los giupos dirigentes. existe en ef fondo un nutuo acuerdo ya 

veces una verdadera simbiosis.



La naturaleza de fa clase dorninante ios grupos cue dentro.de ella son mds 

prominentes y que mas presionan sobre el gobierno tienen mucno que ver con al 

qrado de desarrollo econémico y sociat A manera de obseryacié 

puede expresarse que en ios Estados de menor desarrollo tienen mayor peso las 
orqganizaciones dé iatifundistas. en aquetlas entidades algo mas avanzadas 

comparten influencias el grupo terrateniente y la burquesia industrial y comerciai. 

mientras que esta tiltima ve crecer su poder en los estados que estan a la 

cabeza del desarrollo. 

  

Ala clase dominante de los Estados. encaja bien el concepto de oligarquia “cuya 

pieza esencial es el poder econémico basado en la propiedad de grande 

extensiones” -. De esta guisa predominan en fos estados surefios !os 
exportadores de los principales productos .agricolas como el café .ei azucar y 

productos jacteos.Su mejor expresién fa enconiramos en Confederacion Nacione! 

de Pequefios Propletanos . en el punto una influyente fuerza politica. 

En Estados de mayor adelanté la situacion de la clase cingente se complica . ta 
propia exustencia de dicha clase da a jugar nasta discusiones acacémicas o 
requiere de un analisis para icentificarlo En los estados mejor desarrolladcs ef 
qobktemo recibe ciertas presiones de los fatifundistas. pero damentaies 
prowenen de ios industnales y tos comerciantes. que forman a 

mas abierto y numeroso. mas astable es ia clase econdémica meyieana ia cal 

ademas ha establecido un interesante acuerdo mutuo con el grupo gobermante 
sobre algunos puntos esenciales acuerdo que sequn fos especatistas han antrado 
en un proceso creciente de fusion o de simbiosis de ambos grupos:+. aunque 
este julcio es en gran medida cierto por ei enriquecimiento del crupo gobernania y 
ej parecido status social que tiene con fa 4lite econémica. todavia ef gobierno 
mantiene un margen de independencia ya que recluta la mayoria de sus 

funcionanos de la clase media. cuenta con el apoyo de! movimiento obraro 
organizado a carnbio de concesiones constantes y a logrado mantener ja imagen 
de ser una especie de arbitro entre las clases sociales. ,Cual ha sido hasta 

ahora Ja respuesta Ge Jas leyes a los grupos de la elite aconomica > 
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     Afioran cada vez ¢ Ties    
organzaciones de la clase aconormicamente dingente Exsten ieyes 

funuamentales que preveen !a participacién de tales fuerzas en organismos 

asesores det gobiernc 

La clase” media" mexicana desemperia una posicidn ciave en el juedo poitics sus 

civersos sectores han adopotado frecuentemente lineas aqgresivas que fe han 

asequrado fa direccién politica del gobiemo o cuando menos han obtenide que 

este los considere.un fuerte grupo de presién obligandoio a ejercerlo en sui 

beneficio 

A la clase media se le consideré siempre como un factor de estabildad ene 

orden politico. donde servia de colchén protector o arnotiquader en la acuda lucha 

de clases que se libra entre la burquesia y el proletanado Estas eas se 

inspwaban en la llamada Teoria tradicional de ia clase media. cuyas ecos llecan 

hasta Anstoteles. quien planted fa necesidad de que en un Estado fen 

organizaco existiere una gran clase intermedia corppuesta por "quienes no son 

demasiados ficos ni demasiado pobres” y cuya labor seria ia moderadora te ias 

otras clases sociales. volwé a surgir dicna teoria con e! exraordinario empuje 

de la clase media contempéranea. tanto en pensamuento politico suropes 
en el norteamericano.con arqumentos parecidos al anterior o diferentas- 

populanzaron ia concepcién optirnista de ia clase media. 

La concepcion tradicional esta sujeta actualmente a revsidn Los sactores 

pertenencientes a ja clase media por su notable crecimiento y el aumento 

constafite en sus demandas. se han transformado en generadoras de confictes y 

en mctivo de inquietud para los gobernantes.son paimarios dichos conflictos an ia 

rebeldia estudiantil. en jos distintos movimientos ancabezacos por 

profesicnistas. en los trastornos de fas grandes cludades cue van desde 

nutridas manifestaciones hasta fa querrilla urbana. 

(1ZARISTOTELES La Poiltlca, trad. de Patricio da Azcdrate, Madd, Eepasa Caipe, 1562, ap 180 v 53 
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Hoy como justamente fo ha expresado Lépez Camara. ia ¢ 

un desatio 

  

se media constituye 

“Na hay duda que dicha expansion de ja clase media ha Hegads a censtituir un paderaso 

factor de presiin social y politica sobre las instituciones vigenies. a las que en gran 

medids tomo desprevenidas y sin suficientes recurses para absorver  canatizar tas nuevas 

demandas. En el campo de Ja educacidn, en fa organizacrin politica, en Ja administrasian 

publica. en la estructura privada de la funcion profesional en muchos puestos de camando 

y direccidn, las respuestas al desbordaments de fa clase media han sida necesariamenta 

restoingidas e insuficientes provacends reaccnmnes colectivas de malestar, de hostilided y 

gun de franca desidencia frente al sistema'si3) 

De ta clase cbrera y del proletariado rural recibe tambien presiones ef Ejecutivo 

vides 

La apancion del movimiento obrero mexicane hay que buscar en la segunda mitad 

del siglo pasado. cuando en los paises mas avanzades comienzs {a 

industnalizacién y un numero cada vez mayor de trabajadores hace crecer dicha 

case social sobre estos obreros influyeron jos inmigramtes europeos- 

especiaimente espafioles e italianos- divididos entre tendencias anarco 

sindicalistas socialistas o comunistas. Fue esta la época 

cuando los gobiernos impedian fas huelgas drasticamente y cbstaculizaban fa 

fonnacién ce organizaciones obreras. 

  

Ha medida que la industrializaci¢n prosperé. los gobierncs entendieron la leccion y 

fuerén incorporando a fos sindicatos en el sistema pclitico’ a través de una 

orofusa leqisiacién laboral fueron concendiendo a ios obreros diversas 

  

clase obrera sus presiones tratan de encauzarias para ganar su simpatia u 

obtener su control. 

OPEZ, Camara, Franciece. £1 Deeafio de ta Clase Media: 32. © & 2% © ix 8 mm a 3 

SAL EX@HDER, Robert. £1 Movinuento Obrero an América latina. Mexico, Edit Robia, 1367



  

govierno pero al propio temo representan para este una de ias sonimicnes 
politicas mas apremientes fa paradoja denva de aue fos grupos 

campesina estan en ran parte invertebrados carecen de organizaciones 
representativas y los gobiemos no han aprendido a escucharlos. sim embargo el 

campesinado adquiere cada dia mayor conciencia de sus necesidades. quiere 1a 

propiedad de Ja tierra o al menos una posesin precaria que ie permita subsistir 

   

De ahi los diversos intentos de reforma aqrana latinoamencana y mexicana. 

Enlas leyes agranas mexicanas se han acogio aspiraciones de diy WUEOS 
populares dado que cuentan con una parte programatica y social para ofrecer 
expectativas Juridicas a las crecientes demandas de la clase media ¥ oroletanas 
se nan eievado a normas constitucionaies muchcs pestulados relatos a ‘3 

   

familia. la ecucacién. ia sequnicad y asistencia social . abajo o al redimen de 
la terra. Claro que estas normas han sido concebid: an 

  

general, pero ias ventajas de que nos habia ya las tene la clase acomodada. 
inducablemente ios principales destinatarios de dichas normas son jas oxfansos 
sectores medio y proietario. a fos clales proporciona un insirumento duridico en 
su lucha por mejores nivelas de ada. 

  

1.3. LOS PARTIDOS POLITICOS 

EI origen de los partidos politicos 

Cuando se pretenden efectuar indigaciones sobre cualquier Tendmeno poutice 
una de las primeras cuestiones que se presentan en nuestra ment qira en forno 
del establecimiento de sus verdaderos origene 
calificarse de estéril dicha tarea. ya que desentrafia 

objeto a investigar impuca de suyo un avanice notap 
basta para justificar una tnicial y breve disauisicio 

partido politico 
  



  

fica la doctrina en io que se refiere al nacimento de tos parixios 

politicos Por el contrario . existen distiruas y encoriradas opiniones = cuyo 

contenido es preciso examinar. 

Para algunos autores los partidos politicos tian existida desde hace mucho 
tiempo. haciéndose patentes en ja historia por medio de muy yariados ejemplos 

En esta direccién y emitiendose parecidos razonamientos Galaz Ulloa its i 
Amghiie, . han expresado el crigén de los partidos se retrotrae hasta ta 
antiquedad manrfestandose dichas asociaciones sobre todo ahi donde ja politica 
fue activa. como en la Antiqua Roma. la Italia cel Renacumento o en ef desarailo 
del Estado inglés y ce la Unién Americana. 

Otros tratacistas ubican el surqimiento de fos partidos politicas en fecnas ma 
cercanas Tipico representante de esta postura es Maurice Duverger quen en st 
libro dedicado al tema . ha sefialado: 

D on
 

‘Be heche. los partides polities astan de hace apenas un sight ningtn ois de! 

munde (con excepeiin de los Estados Unidos ) canscia partidcs politieas en el sentido 

ciacianes de 

  

moderns de ta palabra :habia tendencias de opiniones. clubes poouleres . asm 

  

pensanients grupss Parismentarins . per no Pattides Pafitions Prapramente gienas. En 

1550 éstes funcionan en la mayoria de las naciones civilizadas . asfarzandase las demas 

de imuitarlas “at 

<j Racimiento de tos partidos politicos. a nuestro juicio se se produce 
efectivamente en el siglo pasado. pero ene sus artecedentes en e} walo proceso 
de democratizacién dei Estado:hay una serie de generosos movin 
\deolégicos que provocaron la caida de la monarquia apsoluta. haciendo cosibie 
fa particpacion mas decidida del pueblo en {os asuntos pliblicas §y 
consecuentemente en la formacion de asociaciones partidarias. Las revolticiones 
norteamericana y francesa son los casos mas notables de taies Movaentos 

  

1451 GALAZ Ultoa, Jorge. Lag Raqimanes Poilticos, on: "Revista de Derecho”, Facultad da Ciencias Jundlcas y 
Sociales de ta Universidad de Concapcion, Aflo XXII, Ho. 113, julo-septsmore de 1960, p 2S 
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Cuando ilega et siglo diecinueve tas prédicas democraticas hacen posible ja 
extension del voto a un nimero cada vez mayor de ciudadanos: para organizarios 
se requiné de oraanismos especiales que recibieron el nombre de partidos 
politicos Ejernplos muy claros de este proceso se presentaron en inglaterra con 
los partidos conservador y liberal y en fos Estados unidos con los partidos 
repubhcano y demécrata. 

En otros paises. la constitucién de partidos ha obedecido a causas de indole 
diversa’ sociedades de pensamrento y secretas. clubes populares, grupos 
Industriales y de financieros. sindicatos cooperativas aaricolas 6 inclusive en la 
lesias y sectas reliqiosas 

De esta manera. ¥ por no citar sino ios casos mas ostensibies ios sincicates nan 
dado Iugar a los 5 partidos obreros, verbigracia. el partide iaborista pritanic 
carmpesinado surgieron partidos agrarios, an jos paises escandinayes Eu uropa 
Central. Suiza Australia: de las organizaciones clandestinas nada menos el] ax 
Partdo Comunista de ia ax URSS: en fin de iss igiasias y de cos grupos 
capraustas no poces partidos de la cerecha. 

ocdel 

  

No se puede. por tanto. formular una ley o leyes generales de ordan fistorico en 
& problema dei origén de los partidos politicos Su forrsacién no se efactua 
siempre del mismo modo depende en gran parte de las circunstancias 
particulares y del grado de evolucién politica del pals respectivo acu 

a



Por principio de cuentas averiguaremos que significa ia exsresion paride politico 
Ser “partidario” de algo siempre implica identificarse con un grupo y¥ diferenciars 
de otro: el sentido esencial dei vocabio partido es la accién de pertenecer a una 
comunidad y de desintir de otra. En fo “politico” desease indicar Gue 10S sulatos 
de dicha acci6én. son hombres en goce de 

en ta conduccién de los negocios colectivos Se encuentran por lo ¢ onsiguien te 
en la base misma del partido politico. un numero mas o menos 
ciudadanos que ambiciona tomar parte activa en ta vida plibuca. 

   

    

sus derechos cricos . buscan intervern 
  

  

La accién de tal grupo, como declara Gecerra Ferrari deb igmbien cer 
eirmanente. La continuidad es una cualidad tipificante de los partidos que tos 

hace aivergr de las otras asociaciones politicas ocasionaies. franstorias 108 
ilamados “movimentos". “asociaciones politicas ideologicas” centros Sic. que 
hacen y actuan en un momento determinado, pero que acaban nor d separecar 
dorque su formacién inérganica no les perraite subsistir o bien poraue 
yoializado 103 motives que 108 Hlevaron a constiturse. 

  

Exste iqualmente en el partido una comuniiad de ideas formadas de nensar 
Semejantes y coincidencia en cuanto a Ios solticiones Esta icentidad varia en jo 
que respecta a ia fuerza de ia cohesidn. pero urge que APE s8ie preseve ya 
que Ce lo contrano ta estructura de la aqrupacién partidana se queprara para 
dituirse en la extensa perspectrva social se manifiesta este rasqo Gel partide en un 
orograma formulado de manera mas o mencs flexible. en ai i que $e exponen las 
finaiidades generaies En desplieque de ese programa se astabiece una 
plataforma electoral y se emiten “consianas * u cbhjetlvos concretos a persequir 

  

una situacion dada, frecuentememte sirviendo de sustentdcuis af | prosraria esta 
ta doctnina del partido 9 declaracién de orincipios de concepcién del mundo 
filosofia de ia histona. de ia sociedad y de ia poiitica ideas econdémicas y de otra 
indole 

(1H BECERRA Foret, Guillermo Fundameatacton Cleatiica de loa Partides Polltese en: “Ravista suridica aa 
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      el partido sobre . gq 

f cicnada sta orcanizacién apunta Garcia rey se 

aireceién con su aparato admumistrativo. de ja base o 

sin cargos directivos y de los simpatizantes. que p 

fisicas como morales 

    

Por ultimo. viene el factor teleo!égico. 0 sea cuales objetivos o fines praamaticos 
se propone el partido alcanzar_E1 objetivo primano radica en fa conquista legitima 
del gobierno para cumplir el plan 6 programa: No significa ello que el partido 
apetezca imponer con ia fuerza de su tnunfo a la totalidad de ios cludadanos de 
sus ideas. porque esto encerraria una contradicccién con et caractér parcial que 
todo concepto de partido engloba: frente a la $ distirtas soluciones que se 
postulan @ una cuestién politica concreta. el partido exhibe ta suys y anheia 
reanzarla porque ia considera conveniente. para iodrar asi que ia adihesién te *uya 
espontaneamente. En secundo lugar. sino es pesible llegar a fa concuccién de ja 
nave estatal. la finalidad det partide sera la de controlar fa actuacién del gobierne 
centraponiendose a cada paso Ja solucion distinta que se éstima mds adecuaca 
Tai es e1 sentido correcto ae ia cormunmente damada ’opcsicién® 

En sintesis y acurmulando las distintas notas que '¢ hemos wanido marcando al 
partido podemos concluir que consttuye una aseciacidn oermanante y 
organizada de cuidadanos que porta al fin de ejercer o inquire + poder dei Esiaco 
para realizar un programa de accién de caracter general. 

JWSIGARCIA, PELAYO, Manuel Derecho Constitucional Compataio; Ga, ad. Madrid, Ravista Occi¢ante. 1367, p24



FUNCIONES DE LOS PARTIOOS 

fidad ya no es posible disculir que a ios pamidos les corresponde un 

especial en el juego politico Se han constituide en una pieza muy 
importante del Estado contemporanieo. cuya dinamica requiere de su existencia y 

Tuncionamiento. Sin embargo, si bien se ha desterrado casi definitivarnente ia 

antiqua y equivocada creencia que los partidos eran elementos patélogicas que 

denotaban fa mala salud institucional de un pueblo. también hay cue raconocer 

que a menudo se olvidan las funciones esencialisinas que le competen. y de las 

que en Ultimo grado depende en que un partido mierezca cairficarse como tal. 

Intenta esbozar las tareas que toca cumplir a los partidos no entrafa nunca el 
riesgo dé repetirse. Siempre es beneficioso reconsidarar y evaluar ios cometides 
que a los refendos orqanismos {es incurnbe satisfacer 

  

Serr como intermediario entre et pueblo y e! gobierno encarna Ja mision mayor 
rango del partido politico la satisfaccicn de esta func 
denominar matriz porque de ella se derivan todas las dema 

en realidades las ideas que se estimen mas conforrnes con ei santir sereral yias 
necesidades del Estado Para eilo el partido debe mantener una esiructura que 
facilite. de una parte el que los Gobernadores hagan Hegar en forma expedite sus 
requenmienios mas urgentes a los gobernade y dé otr decisiones dé 
estos sean llevadas con eficiencia y sinceridad a aqueios para que iS presten su 
comprensién y apoyo La principal funcidn ae jos partidos reposa en mantener 
abiertas estas lineas de comunicacion En la medida pues en que sitva de eficaz 
mstrumento de enlace entre el gobierno y ef pueblo se encuentra la utilidad y la 
propia solidez de un partido si no lo hace asi deaenerara en una agrupacién 
personalista. en un mero sequito decorativo incapaz de desa 
extinguira inexorablementa 

    

que podriamos 

1 convertir 

  

     

   rollarse se 

CLASIFICACIONES DE LOS PARTIDOS 

cr
 Hay un primer sector de tra 

precorninantemente. a punts 

aparte el operar factico de ta 

 



    

En esia airsceién Bluntsch ac 

separa a los partidos de acuerdo con tas distintas edadas 0 

radical representaria a la infancia. con sus ilusicnas. imprevisiones y 

precipiaciones, el partido conservador a la madurez tranquila y fuerte. al partide 

absolutista a la vejez débil que pretende apoyarse en un despotismo diplomatica 

astuto e inmutable. Por su parte. Julio Federico Stahl, amén de ta clasificacién 

subsidiaria entre izquierdas y derechas. las divide en partidos de la leaitimidad y 

partidos de la revolucién. seqtin estén dispuestos o no a alcanzar sus metas 

dentro det orden juridico-politico vigente Fara Treitschke ios partidos deben 

discnminarse sequin matengan una concepcidn politica o una concepcién socia: del 

Estado. Radbruch considera a los partidcs desce sus idearios: 

indhiduaistas.cuando estiman os al_—s indiaidue «= como.) valor = supremo 

supraindividualistas politicos. si el valor mayvimo es ef Estado y 

supraindividualistas cultural es cuando ei valor mawumo es radica en ia cutura Con 

arregio a una orientacién finalista. Max Weber seqreaa a ios cartidos en la forma 

siquiente. Partidos « de © Palronazg. s si se dingen al lore del peder por al 

  

{ munde. silos motivan 

ale habla de grandes y 
pequefics partidos:los grimeros atienden a 103 pnncipios mas que a las 

consecuencias. a la generalidad y no a ios casos particuares. a ios ideas y no a 

fos hembres. los segundos en campio. carecen de fe poiitica su caractat Heva @! 

sino dei egoismo. los medios que emplean y fines que se preponen son 

miserables. zo 

    

  

unes, objatiy SO orin ncipics abstractos Ne
 

Burceau en ha propuesto. que se distinga entre los partides ce opmién y 10s 

partidos de masas, Los partidos de opinion. que responaen a la concepcién 

trachcional del gobierno representativo. se caracterizan ocr estar constituictos 

como un poder abierto en la dinamica politica. lo cual permite a 105 individuos que 
la forman y que provienen de diferentes clases sac    tes pensar en s1 mismos. 

OIGARCIA Pelayo, Op CiL pp tty 199 Linares Quintana Op. Clt pp S81 
IZTBURGEAL, Georges, Traited de Sciencle Pofitlque, Parle, 1:6. 1943. pp 427 
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modificar su acttud de acuerdo con armas y decidir 

  

upremente su posicida en 4 momento de emiutir et sufage Los partidos Je 

mMasas a la Inversa. devienen de la concepcién del Estade autocratico. 

caractenzandose por estar dotades de un poder cerrado y monolitico: no eS aGut 
el indiwiduo quien determina jas opciones politicas sino que ellias son fijadas en 

consonancia con una ideoldgia ngurosa que no tolera Ja disidencia ni la tihieza En 

sintesis la separacién capttal entre ambos tipos. precede de que representan a 

“dos formas. dos concepciones de partidos de donde resultan dos formas de 

poder. el poder de un régimen de compeiencia de partidos y ef poder en el 

régimen de partido Unico.“Inspirado en similares consideraciones y en otras da 

distinto género. pero con la ventaja de ajusta su Clasificacion al escenano politico 

vigente. Duvergerion ha sugerido diferenciar entre tipos de partidos . a saber. a} 

partidos de cuadros. que no se proponen un numero de adherenies 10 mas 

elevado posible. sine reunir notables la calidad les importa mas gue la cantids 
diches notable se reclutan bien a causas confiere influencia moral. a bien per 
fortura. que tes permite ayudar a pagar las gastos de las campafas electorales 
acemas tal clase Ge panidos se agrupan en comités iocaies. de ercanizacién 
interna debil y con autonomia muy ampita con Tespecto de ics organismos 
centrales fn este tipo se abarcan principaimente {os partidos tradiconates 
euroneos y los de Estados Unidos b} partidos de masas su técnica fue 
myentada nace mas de medio siglc por los moamientos Socialisias. que 
imaginarén enrolar directamente en un partido a fa mayor cantidad ce adherentes 
posible forma permanente y haciendoles paqar su cotizacién regular que 
almentana la caja electorai.. La arnpiia base social de estos partidos. prowoca |a 
apaticion de un aparato complejo y jerarquizado. como ta formacién de un Grupo 
de diigentes internos que debdita fa situacién de fos parlamentarics cc: fines 
Intermedios. colocados entre los partidos de masas y de los cuiadros En este 

caso de los partidos indirectos. como el labcrista britanico Iquatmente en cierto: 
paises sundesarrollados se tiende a formar este upo de estructuras. 

  

a 

CA DUVERGER, Maurice Sociologia Porltica, Barceiona, Edicionsa Artal. 4565 pp 8 ys 
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   2 D>
 Las cia 

obstante falta por aludir a una divisi6n que ahonda ya no en la esfera sociclécica 

o de tecria politica de los partidos politicos. sino fundamentalmente en su 

mecanismo.El ménto de tal crieno doctrinario consiste en proporcicnar datos 

sobre la estructura y de forma de actuar de las asociaciones de que tratamos. 

Dicha clasificacion. que ha sido lanzada por varios tratadistas. i 

simple ntimero de elementos que intervienen en la pugna politica, diviciendo 

los sistemas sequin particinen en ella uno. dos o varios partidos politicos. asi se 

dan tres Clases de partidos a saber: 13 partido Unico. 2) bipartidismo 25 

plunpartidismo. Tanta es fa trascendencia de este criterio. que de él se ha 

opinado ” De hecho. [a distincién entre partido unico, bipartidismo 

plunpanidismo tiende a convertirse en la clasificacién fundamental de ios 

regimenes comemporaneos 

  

We Aasia aqui hemos glosado son de qian importancia 

México. 2 través de su Constitucién fundamenta ef origén de los partiics en ei 

articulado £4, que ie da normatividad a través del COFIPE. (Codigo rederai de 

instiuciones y Procedimientos Electorales) en su Libro Sequndo. Tituwos y 

Capitulos contenidos en este mismo apartado legal. ademas es importante 

ptecisar que las instituciones politicas pueden ser creadas a nivel local o estat 

en conde ia Constitucién Local y Leyes estatales eiectoraies que e 50 

concreto se aplique, otorqan las qarantias necesanas para su creaciwér y 
otorgemiento a los derechos que la ley les confiere . 
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CAPITULO H LAS REFORMAS 

La pregunta cel titule el para cue de la reforma del Estaco en México resume en 

ouena medida la inquietud que posteriormente se tradud en problematizaciones 

de dicha reforma is racionaiizacién a que se somete a todas ias 4ress dei 

sistema econdémico y ce ia burocracia contemporanea ancierra. en 6} fondo una 

lésis en extremo simple que pueda expresarse en un par de palabras:darie 

sentido racicnai a nuestro actuar cotidiano. se produzca éste en ei terreno de ia 

politca pura de ia poiilica econémica o de Iss actiedades estrictamente 

economicas. 

  

=n México este concepto ha sufrido una intensa evolucién en tas ‘itimas 

décaJas. desde ia reforma administrativa. qué si bien si fos modelos de va 

  

academia unlversitaria, sorprendio a fa purocracia con sus aparentemene 
aprumacores tormatos Se pretendid con ella ajustar el desemp eiio de ia 

MisWacién @ programas racionalizados. con objetives udos. para justificar 

POS fresupuestos y personal 

      

  

o# pecesiisd de quiar nuestra actuacién con objétivos nares yy precisos tuiede 

1 ney verdad de Perocrullo. pero la definicién y el analisis de ia mstoria de es' 
encepcon puede ser de utilidad en este momento En ia Indagacién ea para que 

‘a reforma de! Estado surgen dos hipotesis fundarnentaies ia primera que nc 
puede darse una poittica funcdamentada en ninguna reforma -persigue sin un 

abetivo generat gue le imprima direccién y contenicio y segunda. que la reforma 
de! Estado propuesta por fa actual administracién. aun cuando no i 

en sus objetives y fines uitimos. supone un proyecto de Nacién 

$2 

c 

  

  

@ trata de un 
oroyecto tan delimtado en sus rasgos especificos como puede estarlo el de 

cualquier rp que desee sobrevivir en un contexto internacional que dia cen dia 

res Cada vez mas estrechosa la definiciér y reso'ucion de identidades 

8. politicas y cutturales. 
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NG hace mucho solamos iener por rasdos sustantwes dei Estado mederne esa 

definicion de identidades, y hace apenas unas decadas 

al Estada jo que atin alqunes entendemos por soberania. rasaes definitorios cuya 

modificacién sé entiende cuando abservamos ia menquada capacidad pera 

;Muovar politicas propias de los Estados cel munco actual en lo pailtico, pera 

scbre todo en to econémico. la globalizacion provoca en efecto. que los estados 

pieidan capacidad de imponer disciplina a quien intente lesionar fa soberania del 

poder politico: los Estados cada vez son mas yuinerabies a ies pretensiones de 

condicionar su actuac:én provenientes de grupos ge presién internos y extemos. 

como hemos observade en un tiempo. 

  

nsiderabamos inherente 

  

Puesto Gue el actuar sigivendo obietivos se ha convertido en matera de sentido 

comun me detendre muy brevemente en este tema te weoernana. 

expresada en Economia y sociedad. (2a seqtin ia cual la racienalidad occidental 

motor del pregreso mundial y rasgo que distingue a las sociedades y cuturas 

dec.dentaies de cualesquters otras se estlidia en ese texto de manera fria y 

abstracta . pero en realidad es producto de anaisis nisiorico que curante 

décadas llev6 a cabo Wener y que dio fruto su excelente - Hisfona de fa 

reiniones 21 de esta historia deri 

     

  

aria posteriormente ya sistematizada bajo ia 

hootésis de “actuar de acuerdo a fires’ una de las obras mas importantes sobre 

‘a cor) efacion entre ia cuitura ( de ia que forma parte sustanitiva la idecicaia y mas 

precisamente la religién} y fa econémia. me refiero a ta é4tica protestante y el 

esnuity de! capitalismors. 

   

{os analisis histéricos de ‘ re ( 

primero ei caritalismo no puede ser tal sin racionalidad, e 

rac.onalidad que las sociedades. ai igual que ios individuos saic guedea estar 

persiquiendo objetivos precisosies y. segundo que la reforma estructurat de ur 

Estado exige medificaciones también estructurales en la cuitura y bor ende en 

el compertamiento de tos ajustes sociales. 

   

  

231 WEBER Max. Economia ¥ Sociedad. Esbozo da sacioiog!a Comprenviva, Meéxlee F.C... 1956spriinara 
ealclon, 2 Yor 

(241 WEBER Wax, Gazsamminetts Autatze zur fa HOTUP oui: Sisbiech, 17 
‘251 WEBER Max, La Silea protestante y el espititu det capltai'smo, Barcelona Ediciones Pemineuia 1963 
DiNlera sdiclen 

       Pangan, J. 
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candid a tos fiberales del siclo pasado zr,muche se 
gesacoilado desde ontorese con ias teorias de ia adnunisiracién pili 
quehacer economico, pero ei sustrato weberiano de actuar de acuerdo a fines 
sigue en pie 

  

  

Mikjas Luhmann dingid en tes sltimos afios la critica mds solida al funcionamento 

del Estado de Bienestar .2, oasada justamente en la faita de oojelivos claros dé 
ese Estado. Luhmann parte de dos tesis que resumen en si mismas 1as 
condiciones de la accién de todo Estado moderno. Primerc. que todo sistema 
poseé mecanismos de autorreferencia de acuerdo a ios cuses tiende a 
auloccnfirmarse hermenéuticamente esto es. que cuaiquier Estado, aun ios 
aervaces de una revolucién una vez lograda su estabilidad se caracterzan sor 

tedo aquello que no les confirme como tales. Acciones que feven 
bikzar el régimen que trasoredan ja ley actridades que atenter contra fo 

consttucionaimente estabrecido son inmecatamnete repeiidas por el sistema y en 
Su case repnmidas legitimamente por la fuerza publica. Autores come Ci 
han derrostrado inclusive, que en razén de la misma tonalidad y estr 
ien jas ideas pueden ser aceptadas o rechazadas, por éjemolo. jas 

estas Ge ta extrema izquerda que et sistema puede excuir per ei 
caracteristice lenquaje en que se expresan sin analizar siquiera su contenide 

       

    

   

  

or 

ia sequnida tesis de Lunmann indica que el Estado de bienestar aumento e! 
solumeén Ce sus aparatos en relacién con fos de la sociedad al tomar funciones de 
los actores sociales (ernpresanos. sindicatos. escuelas}. sin que a cambio 
proporcienara un modelo altemaiivo da sociedad que to iu 

  

s28; WIHLEM Hannle £1 problema ga Max Woabar, Revistas de Estudioe Polticoe Madrid, colt Nueva Ezoca, 
uM 33 ppl? y 98. 1333 
71 REVES. Herotea, Jesus €1 WDeraltamo Mexicane, México, F.C E. 1982, 33. ecicion _ aumantada a 3 vole 
UO:LUMMANN Ninae EI Estado d6 Blenastar, un problema, tearico Y¥ polliica Fstudlos Politicos, Nugva Zeoca , 
Voi 5, aUMe 3 ¥ 4, Jul-dic. 1386. p43 y o8 
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er con las meaficacor 

Estade suprogara 

ones ce ia socedad. ai 
fempo que fuera incadaz de proponer un modeio distinto ai capdaista y a ja 

    

economia de mercaco. E} proplema parece apsiracto pero no es muy dificil 
concretario en algunos ejemplos Une de las dificultades que se le prasanté tanto 

al presidente Luis Echeverria como a José Lopez Portillo fue haber cambiado de 

manera profunda el papel que habla jugado ei Estado postrevolcionario en 

Mexico sin definir a ta yez ef modelo ai cual pretendian llegar en los arios setentas 
fa participacién del Estado en ta formacién del producto interno bruto (PIBY pasd 

de 9 a cerca del 50% isi. Con el afan de proteqer ef empleo se compraron miles 

de fabricas y empresas privadas y con el proposito ce iar fa oroduccion ta 

inversién publica aumenté desmesuradamente y se soorerequarén ‘nfinidac: de 

actiidades econdémicas y sociales: se intento tambien mejotar el niv 

‘a peblacién usando como instrumento al propio Estado: Vivienda a ios 
irabajadores (INFONAVITS: acrecentamiento ce ia sequridad socal y auments 

salano minimo por decreto. entre otras mucnas decis.ones De esia suerte ¢ 

Estalo se volvid responsable de tode lo bueno pero tambien culnable ce todo Ie 
malo y fue el blanco de las imputaciones, fue ef padre benevolente si goem e! 
iewatan. y tambien el oaro filantiénico 

  

incent 

    

de vida de 

  

    

  

Pero ¢Qué queria en realidad? :£1 gcbieme meacano 
comunismo al Socialismo. o siquiera a la soctal-democracia? nasts 

  

bosule sacar conclusiones con los elementos de analisis disponibles ‘9 resouesta 
es no y buena parte del fracaso de esos gobiernos residié en su mdefnicion 

Desde luego que esa carencia no fue privativa de México sucedid en Suecia 
tanto como en Grecia. y en Inglaterra no menos que en Aiemania 

(23: Satiuet Leon ¢ Garman Perez Fuerzae Poltloxa ¥ Partidos Politiewa, Maxtca, Plaza + 
1330 

1 Fonda UNAAL 
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Los ajustes posteriores ia venta de empr. SMENGAMIENS Gai    

  

Estado de bienestar. devotvieron las aquas a . a parr de fa 

reestructuraciones por dificiles que sea aceptarlo se catiaron buena parte de tos 

feparos que sustentaban lo que Habermas denominé “Crisis de ieaiimidad™ dei 

Estado contemporaneo ys, 

Aficra bien. ios procesos en México han sido mas completos. porque con el 

“redimensionamienio*dei Estado y fa reduccién de buena parte de la sobrecaraa 

fiscal, se ataca en forma simuitanea de fa liberalizacién del sistema politico esto 

es. se intenta redefinir la funcién econémica del Estado al tlempo que se le.anta 

el andamuaje para que un ideal aflejo. manoseado y en alcunes de sus 

expresiones Gesprestigiado hasta el grado de ser embararzoso exoresario 

publicamente. funcién en sa realidad’ Et uberalismo. 

Hay cuando menos (los razones de peso que hace dificit sin 

hablar de liberalisme en nuestio pais en primer términc ei 

itberal dei siglo pasado 1, modificé en e! transcurso de tas cd 

relativo una vez que deyé de confrontarse con s! conservad 

a los que se oponia y. en la segunda mitad del sigid XX se op 

oa
 oc a wD
 

a Q ra)
 

oD
 

    

  

En ef sigio XIX sequir la doctrina ibera: equivalia a iiberarse de! sometumento 

colonial abrir los estanco sociales y reconacer !     

  

consagrarios en la Constitucién y las leyes secundarias 

Como se mencionado en miitipies textos un crupo de jiustrades anarogid ws 
preceplos lbersies. perc sus lices no fueron suficientes para raconocer ef 
enorme atraso cultural y social del pueblo que pretendian redimir una ¥az en el 
poder. proyectaron programas cuyasS consecuencias en la realidad fueron 
frecuentemente en sentido contrario a to deseado. como Ja Itheracién comercial 
de fas tlenas comunales de los pueblos que contribuyé a monopoiizar a ia tien OITa 

  

BOHABEAMAS Jurgen La crlsia de leghinaclin gal capitaiteme tardld Suenog Aires Amorsurty 1975 
TRALE, Chattea. Libertad y justicia an laa aociedades modemas, MNSxlcs, t 

  

gel Porta, 124, 930 
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ta efectiva centr 

  

acion polttica y cone 

hicieron ostensible ta cistacia entre io exn! 

literal y lo realmente accntscico 

Solo muchos anos después. en nuestros dias los pnncipios uberales empazan a 
mcorporarse en fa sociedad mexicana en forma de 

cotidianas Los principios liberales sustentan. sin embargo. sdélo en parte la 

reforma #tual: ésta no se aqota en ellos. 

  

Cierto es que la revolucion mexicana modificé sustancialmente el proyecto tnerat 
decimonénico. pero en ningn momento fo abandoné-simplemente enricuecié sus 
demandas onginales de Sufragio Efectivo No Reeieccién. al introducir ~aievos 

deales que respendian a {a transformacién de la revolucién en cemangas    

    

   

populares y en intervencion de fas masas en ef Ambito 

32 Impreané de elementos sociales que paulatinamenie 

normas constitucionales. Ei articulo Tercero eva impress. 
f.     democracia que sintetiza iicidament 

  

eciales we
 

Pese a fo antenor ni las aspiraciones tiberaies ni jas sociales 

realidad come fo previerén los therales y los revolucionaries 

  

aso ie que 

si sucedid fue que el contenido del concepto del liberalismo § se conwitié en ctro 

Cesde 10s afios treinta.al ‘iberalismo se te atriouyé paulatnamente un ci 
cada vez mas negatiyo en la medida en que la idea de justicia social se convertia 

en el mas alto valor tutelado La implantacién de !a educacién socialista en esos 
afas el activismo anti-facista de los cuarenta las hueidas obreras de fi 
ios cincuenta. ei Movinvento de Liberacion Nacional (MLNS de inicos ce as 
sesenta y los movimientcs sociales especialmente ef estudiantil de finales de esa 
década. la guertilla de los setenta y la aparicién de nuevas organizaciones 
politicas en la competencia electoral (Partido Comunista en las eleccones de 
1979}. modificaron fa percepeisn social del fineralismo de una concepe’én 
revolucionana. como le fue en el siglo XIX, a otra de reaccionana opuesta a la 
justicia Social. Esta falsa cicotomia liberalisma-it an 
poiitica que durante muchos afos impadiria visuaiiza: de Manera apropiada ‘as 

      

sticia SOCiat D 
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   des de uns ezondmia con} 

       Herp Gua on yO tanto fa faction de iimites 

  

a 

Estaco como fa aplicacion. de sus recursos en lo que « 

ccrrascondia de acuerdo 3 su momento hustérice. 

  

Expondré de una manera provisional y resumida de aig 

podrian explicar si no el para qué de una reforma. si su pergué. 

  

La idea de la reforma del Estado «tai cual se propone como un conpinto de 

reformas iegales}. resutla de ia necesiclad objetiva de readecuar 1as instituciones 

politicas que enmarcan sus actividades con Ia evclucién social det. sais El 

crecimiento y fortalecimiento de las clases medias. los mediog de comunicacién 

mas eficaces desde meciados de ios sesenta ai aumento de ia eseciaraad y la 

urbanizacion innegable, distan de ser cifras en un cuadro estadistico ¥ en su 

conunte. Constituyen una textura social absoiutamente distinta de la que scperté y 
até vida al sistema y Ss instituciones politicas que caracterizaron a Mey 

pencdo nosirevolucicnario. 

  

Astucia de la razén. llamaria Hegel a fa correcién de cesviacienes seudo- 
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ei Goce de itbertades individuaies y colectivas. de jibertades co jusucie come 
mas larde acotaria su discipulo Marx. Adn sin dar cré 

  

ala Teleoiogia de ia 

eersicn Clasica del histoncismo aleman. es_ incuesticnable que ia viscn 
manifesiada pos ta pleyade liberal en 1357 sique siendo valida. aim cuando en su 
tiempo resulttara una utopia en ef sentido iteral de ja exprasidn Tal sucederta 

también con ja visién justiciera de Molina Enriquez. Moyea, Cardenas entre 

tantos Utopias porque ni las condiciones culturales ni econémicas y sociales 
estaban dadas para sembrar esos principios en ta vida cotidiana Antes de ellos 
se necesitaron décadas de lucha dentro de ts Nacién entre valores tan dispares 
como la sofidandad y la corectivdad frente al indivdualismo posesho az 
caracteristico del liberalismo: de marcado despilfarro frente a la acumulacién: de 
attontan 

  

jo frente a la democracia. de apatia frente al actnisme y ia 
particinacion. de actuar de acuerdo a fines frente a Ja irracionalidad aconémica 

‘S21C B Macpherson, va teorla politica del Individuallemo paalvo’ de Hovose 4 LOCKS. Barcsiona, Ediciones 
Penineuta, 397.



  

Hoy a 140 afos ta utopia es viabie y hay condiciones 9: 

reatidad en su versién liberal pero hoy también casi 90 atios después de fos 

primeros movimientos armados en busca de justicia con libertad se fe ofrece al 

pais la oportunidad y la necesidad de olantearse con realismo rutas y estructuras 

que garanticen ja distribuciuén de la nqueza. metores servicios de said, 

educaci6n y wvienda para quien mas fo demandan. Servicios pubicss que son 

parte se comprede del Estado minimo por ello se requiere cue ef postulado de 

toda sociedad liberal tenga efectos reales en lo social. La ire competencia no 

implica sélo regias de juego claras. pues io que ocurre es que 4! poderoso se 

hace mas tuerte y el débil mas débil Una politica de vivienda una politica de 

pensiones dignas. una politica de empleo son recurisitos indipensables de una 

sana comnpetencia social sa, 

   

El ajuste econdémico ha sido indispensable nara volver eficiente al Estado, repeoner 

fa funcién de fa miciatva prvada como motor de la econémia y pera en 

consecuencia despoiitizar y descentratizar al Estado en to econémico-prodictivo. 

La exigencia entonces es fertalecer al Estado en su papel econémico-social.aa 

En suma la reforma del Estade que se ha emprendico cobra sentido en {2 

  

en due se readecilan ias estiucturas politicas-adminstrativasces y de goplemo 2 
las necesidades del tiempo presenie que ya estapan prefiguradas. repo an jas 

utopias de ayers. 

vesie antes de tomar posesi¢n de ja Presidencia de Republica Ern 
propus6 la reforma estructural en toao lo concerniente 3 las acimdades cet 
Estado. Recogieron este llamado los partidos politicos con especial interés ei 
PRD y para enero de 1995 los partidos suscribieron un Acuerdo Politco Nacional 
fara fa Reforma del Estado el desarrollo de dicho acuerdo no na sido facil. y tas 
neqgocraciones entre ios partidos se nan interrumpido en retteradas ocasiones, an 

esto Zecic    

(A31IGLESIAS, Ensique. “Log nusvee deeatiog a ta referma scondmica y ecctal an Anvérica Latina, conferencta sn 
a1 Colegio de toxico, 12 de marzo de 1396 
“SHISAUTTER Hermann y Schinke, Rod & ca costes sociales da saa reforms scondmicae,CONTRIBUCIONES | 
Buenos Altea enero-maizo Ge 1334, p7 ¥ 98 
SSIPAINTER, , Chirla, Public service teform. reinventing of abandonning govesamant 9n The Political Quartely 
Vol 65, Num. 3 Jullo-cep de 19K p7z42 y so 
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parte por ios procedimentos acorcados para 'a neqecracién en nace por ia 

contaminacién de confiictos ajenos a ésta pero no menos por tas dhicutades en ta 

negeciacién de ios conienidos de fa reforma. 

Es posible sistematizar la reforma del Estado en tres bloques decisivos. El 

pnmero tiene que ver con las reqlas de acceso al poder. No hace mucho que tos 

actores politicos no aceptaban las reglas electorales con argumentos que 
recuerdan un partido de ful-bol, donde aiguno de los equipos acusaba al arbitro 

de parcial y desechara las reglas del juego por inustas en la medida que aban la 
actoria al contnncante. Este razonamrento era claramente incompatible con el 
grado de desarrollo politico alcanzado por el pais que aseguraba que tiempo 

atras la imparciatidad y la objetividad: pervertia la actuaciéa de fos actores 

politicos en tanto no habia entre ellos un consenso efectivo en a nianera de 
desempefiarse. y atentaba contra ta legitimidad y continudad de fas instituciones. 

  

De esta suerte. ef protiema de las reglas de juego se convertia en premisa de 
navidad de ia Repliblica, mas alla de tos transtornos a un réqimen o a un 
gobisino y mucho menos de fas incomodicades causadas a un partics 

Ademés de acabar con el problema de las redias dei juego eiectcrai un sequndo 
aspecto de este primer bloque de fa reforma ha sido ta aemocratzaccén cei 
Distiito Federal En este punto y desde hace lustros el debate girs alrededor de 
fa necesidad real de democratizar al D F.: esto es. qué sus Aabitantes tuvieran 
formas de control. de premio y de castigo para sus autondades mectante el voto 
Sin que Se pusiera en nesdo a ios poderes federales Por su propia naturaleza, e! 
D F. es sede de dichos poderes. y la polémica estribé en como hacer comerdir su 
democratizacién con la garantia de libre ejercicio de las funciones de fos poderes 
federales. en otros términos era un asunto de gobernabiiidad La férnuda 
aceptada en dias, pasacos me parece, satisface ambos requisites. 

Be una patd de asegura ta democratizacién con :a eleccidn del jefe de gobiemic y 
de ios titulares de las demarcaciones politico-administratas y de otra quedan 
intocadas tas facullades ongmnanas del B.F como atribyucanes ce: Leaistathye 
Federal al confenrle a este la facultad de emitir su estatuto de Go Osta & 
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Ambas reformas se gingen a finquiar prooemas ce iegitimdad en la eec zen Ge 
fas autoridades locales y de fa federal. Con su logro se crerra un ¢ capitulo abiertc 
hace ya 20 affcs en el que. con aproximaciones sucesivas ac se alcanzé 

geimear un sistema que en io fundamental satisfaciera a todas ias panes. 

mv
 

El segundo bioque de le reforma del Estado compreden Jas reales del ejerci 
ael poder Sobresale en él la reforma al Poder Judiciai. cuyos efectos en ia 
decisiones de la Suprema Corte de Justicia empezamos a orservar. Por otro 
lado. el Poder Leqisiativo se fortalece cuandc menos en tres vias. mayor 

  

a conirci dei 

uh meor equillbrio 

pluraiidad, 'a ampliacién de sus 

ajecutivo y la adquisicién de nuevas atribucicnes qué supon 

entre :0s poderes. 

2 

En otro nivel del mismo bloque se tiene ef fortalecinuento cei federatisme gue 
comprende no sdio la descentralizacién de funciones antaio ererrogativas dei 
Ejecutivo Federal como ja educacion y la salud. sino la canauzacién de recursos 
que hasta hace poco era ejercidos diractamente por dicho elecuto y que hoy 
quedan en mancs de ias entidades federativas en los municipies. 

Finalmente e! tercer bloque de ia reforna de! Estado tiene que ver con las 
relaciones entre ef Estado y ia sociedad aqui ta reforma 2 fos 

  

medios de comunicacién. fa relacionada con fa narticipacion cucadana. el 
refersndum, ia iniciativa popular. o ia funcién que desempefian ias damadas 
organizaciones no qubernamentales entre otros asuntos Las ralaccones errre 2: 
Estado y tas minorias étnicas se encuentran también en este tleque. materia que 
ha dado origen a decenas de consuitas y que desembocara en la modificaci¢n del 
articulo cuarto constitucional y en las leyes reglamentanas ctie se deriven. Los 
distintos ploques de fa Reforma del Estado, st bien mocifican radicalmente el 
marco normativo de Jas relaciones intragubernamentales o de! Estado con | 
sociedsd adolecen de constricciones que deberan atenderse La primera. son la 
conciciones de ia competencia social: siempre dentro de ia idcaca iberal ea 
parametro de fos avances elactoraies puede onentarnos para emender este 

  

a
n
 

SCFABRINI, Sergio, Presidents Partaments & Good Government” Journal of Oemeocracy, Yor 6 Num 3 Jus-de 1335, 9 HB Y SS.



En el debale electoral se ha introduce an ios uitimos arios. con razon. 
problema de la equidad en fas condiciones de la competencia electoral: de fa 
misma Manera se recupera en !o socia! ef debate de Ia equidad. ahora en tas 
condiciones de competencia de un libre mercado En este. como en ei terreno de 
lo comical Gebe aicanzarse la inteligente pero decisiva infervencion de Estado en 
la busqueda de equilibnos que eviten que. antes de efectuada la competencia. se 
conozca a los yencedores. £n principio. empleo. educacién de calidad. 
alimetacién, salud y vivienda seqtin estandares minimos internacionales. son 
politica y elementos reconocidos por cualquier sistema liberal, por racica: que 
sea y sin los cuales no solamante se amiesda fa estabilidad en cuaiquier pais 
sino que en el caso de México se desconoce nuestra propia historia. 

4 De
 

Come afirma Habermas, no obstante. ni el Estado mi el Pacie social dene limiarse 
a un marco meramente ético-politico fundado en fa equidad y fa asistencia se 
necesita dar un paso mas. Un compromiso politico e histdrico respecto al papel 
de ios actores. de los campos de intervencién estatal. de ios compromises con 
los desposeidos. al tiempo que una reforma legal que mejore los equilibrios entre 
fos poderes. entre el centro y las entidades federativas. que aclare de una vez 
por todas las reglas del juego electoral. que limite la impunidad y de sequridact 
juridica 23. en suma fa recreacién de espacios de libertad con justicia por los que 
el pais ha iuchado desde su independencia 

La reforma del Estaco ofrece una oportunidag histérica para secimentar un 
broyecte de Nacién perdurable y leqitimo. un marco de interaccién acentado por 
todos los actores que. Por consiguiente. con Independencia de quien esié en e: 
poder. sea también marco de accién y freno de radicalismos de cualquier indcle 
Esta reforma puede lograr la redifinicién del pape! del Estado. ciertamente no 
para estabiecer un Estado ilberai a ultranza. ni siquiera para ileqar ai modeno 
Estado Republicano. cuyas relaciones se cimentan en el emace ético ae -a 
solidanidad y el Estado de derecho ia reforma de! Estaco ofrece fa oportunidad 
de legrar marcos nuevos de interslacién social que trasciendan los conceptes 
dicotémicos tradicionales de ta orevaiencia dei mercado o ei derecho requiedor 
de Ja anomia individual frente a la ni 
expresion de yoluntad mayoritaria 
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    La reforma del estado demanda una ata calidad potitica 

palabras del politcicdo espafiol Juan Beneyto ; te esencia! en la politica no es la 
relacién entre el mando y la obediencia. sino el campo propio ce una comunidad 
determmada ei formar grupos, anudarse encontrarse. necesitarse unos a otros 

y ordenar su intercomunicacién.s7 

371 BENEYTO, Juan, “Hacer una palingenstia del Concepts topico de Eetaco*. en Revista de catucles ottlese, ‘sadeld, Hum 20 marzo-abit 1981, 6 35 y 8



2.2 LA REFORMA ELECTORAL ANTE UN PUEBLO DESCONFIADO £ 
INDIFERENTE 

Lo mas impresionante de la reforma electoral del Estado es ia marferencia tan 
absouta que observa ia sociedad ante los quehaceres que al respecto hacieron 
dingentes y representantes populares Por ahi alguien intenté hacer una encuasta 
sobre las opiniones del pueblo y ef proyecto electoral.No is pudo ilevar a cabo 
Simpiemente no encontré fa suficiente cantidad de encuestados que estuvieran 
informados en reracidn al debate. Lo peor de todo. a nadie parecia interesarie 1a 
cuestién como para tratar de emrtir un juicio. 

Este silencio e ignerancia sobre algo que es tan definitive para el futuro poiitico 
del pais. no es una simple pasividad. no es una abneqada aceptacidn de 1a gente 
por ia seguridad que tiene de que sus legisladores defedenderan los intereses de 
‘a patria y todas las cosas saldran bien. Me parece que la condicién serena y 
tensa de una flere al acecho: me hace pensar muchas cosas el hecho de que 
respiremos esa calma chicha que parecia sentirse el 14 ae septiembre de 1810 ¢ 
el {9 de noviembre de cien afios después. 

  

Mo quiero ser exagerado o catastrofista. pero si ej alertar de los paug¢ros 
signfica que un pueblo no caiga en fa cuenta sobre <a trascencencia de un 
proyecto que estan inmersos partidos. lideres. instituciones. asociaciones y nasts 
medics de comunicacién. Esto es un testimonio . digémosl¢ sin tapujos. de una 
cudadania desconfiada. egoista. frustrada. sin iusiones en io que organizan tas 
fuerzas reconocidas por ja sociedad.Una cudadania apoitronada por 10 que no 
trene ninguna esperanza de beneficiarse por alguna accién legal de sus 
representantes populares y dirigentes partidistas. 

SI pudiéramos hacer una imagen del pais. ésta seria Ja de un hombre y de una 
mujer que caminan cabizbajos . alzando los hombros irritados escépticos ante 
icda Io que ie ofrece el mas variado tipo de dirigentes, principalment 
politicos.Lo unico que pareciera interesar es lo que en forma inmediate oudera 
repercutir en fleyar un poco mas de ingreso a la casa. La vida ha d 

D 

   a0 de vyirse 
como misioncome servicio a algo mas alla de uno mismo £s Idgica ta 
desconfianza es un mecanismo de resistencia del pueblo. a través del cual se 
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Tivuhiza ¢ umco Ce no ser cefraudacdo una sez nds La aan tarea 
recuperar eSa conilanza y el qran problema es como nacerio. 

rot
 

  

Parlamos de la cerleza de que la pérdida de credbilidsd es una maners 
inmediata. diaital y abrupta. su recuperacion en cambio. tendra qluie Ser suave y 
lenta. como una tentacién en que se caera poco a poco . a pesar de que ya se 

saben de sus desengafios. Aceptemos que Ia fé en et poder ptiblico. en fa politica 
misma . esta colapsada y que la reconstruccién tendra que ser de iadrillo en 
iadrifle Por ello es verdaderamente absurdo, como esta hecho hasta ahora . 
nablar de la reforma electoral y no hacer mencién . aunque sea de manera 
general. de todos otres ladrillos que son fundamentales para fa recuperacién de la 
confianza 

No €s justificable tal grado de miopia Eso es tanto como hacerse complice de ta 
tesis de que después de {a reforma electoral todo sera vara México rezar y 
caniar Tendremos felicidad y prosperdad , bueno hasta ios aringos -para gozar 
Ge todas estas pendiciones - lucharan para entrar a nuestro pais hasta corno 
indocumentades. No, basta con soluciones magicas . Ya no requemos mas ¢! 
falso optimismo y sus frutos amargos No avanzaremos si no subrayanios hasta 
el cansancio de que ia reforma eiectorai es solo una Garte de ia aran 
fransformacién politica de que requiere ef pais.No ganeremos el interés 
ciudadano si no hacemos una autocritica, dura. real sin camisa a Cuero vWyo 
‘Que Ja sociedad se percate de que sabemos cudles son sus preocupacienes y 
reciamos Ventiiemos antes que nada ia agenda negra de ja desconfisnza 

Primera. El detertoro economico del pais es anqustianie Se quejan por iqual ios 
emcresarios ios trabajadores tos oficinstas. los jovenes las amas ce casa. y ya 
no digamcs los desempieados Lo desesperante . lo que fecunda atin mas 
cesconfianza . ¢s fa sensacién de inmovilidad del proyecto gubemamental | age 
asi como estar frente de un acantlado con forma de estrategia econ 
que pudre a la sociedad. y esto es evicente auspicia su pasividad pc 
impotencia para introducir cambios en ia direccién econémica 

ia 
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. d é Ja miacion y una incipiente 
reactivacion del empleo . pero no parece haber en la estrateqia un margencito de 

maniobra, aunque Sea chiquito en donde ja sociedad pueda definir ei rumbo. Tres 
mul personas dianas en el Monte de Piedad deben hacemos recapacitar sopre la 
afliccion y rabia de la gente . Pero en fin, insisto , la causa de la desconfianza es 
sentir que el estilo del gobierno se hace bajo la consiuna ; "Voy derecho y no me 
quito*. 

Segunda. A lo mejor estoy hablando por la herida.Si a 'o mejor estoy hablande 
por la herida. mientras no se aclare ef crimen de Colosio mientras no se cite 3 
dectarar a ios Tribunales a Carlos Salinas y a José Cérdoba. el ouebio vvird en is 
suspicacia No es con anime de venganza . pero nadie ouede tener con 
no se observa la voluntad absoluta de tos investigadores y del acbierno, para 
llegar a las Ultimas consecuencias de un asesinato tan vil como cobarde 

  

Tercera. 3 la tratcién es un delito capitat en épocas de guerra. ja Cormupeion es 
lo que mas ofende a un pueblo en época de crisis econdémicas Los abusos ce 
poder del presidente anterior y ef enriquecimiento de funcionarios via boros 
personaies. exigen cerrarle ¢l paso al influyentismo al saqueo y a ia impunidad. El 
ejemplo deberia de iniciarse con ta institucién presidencial es necesano acabar 
con la ambiquedad de! texto constitucional y asequrar la posiblidac de fincar 
responsabitidades al Ejecutivo. El poder.en cualcuera de sus niveles 0 pude 
maneyarse con critenios caprichosos y personales sin ja pos: 

cualquier dia exigir cuentas. 

  

idad cudacdena de 

Los ‘uncionarios y los dirigentes de partidos deberan hacer publica su patrimanio 
y sus ingresos. y la Camara de Diputados . debera reasumir sus funcienes de 
vigdancia y contraloria raquiacién precisa del poder. ciaricad y transparencia an 
los ingresos , son factores importantes en fa recuperacicn de la confianza Que 

  

Guecen atras . como anecdctas de un ico barbaro ya superado en ‘os 
excesos dei Ejecutivo y las macropropinas a ios funcionanos consantidas



Cuarta. Si hay algo que sin duda pesa en el animo de ios que estan totaumrente 

desinteresados en la reforma electoral. son las concertacesiones No es para 

menos . en esos acuerdos de madrugada se transgrede la ley . se viola fa 

yoluntad popular y. lo peor, se producen trunfos sin glona y derrotas sin honor 

Un saludo al puebio de Guanajuato, dos veces martir de ios verdugos de fa 

democracia. Estas puflaladas traperas alin sanqran la confianza del pueblo 

Quinta. Los Unicos partidos que entusiasman son los de futbol. Los partidos 

politicos nan perdido ta capacidad de conyocatoria y no encauzan fas inquetudes 

del pueblo .Lo que sin duda también ha repercutido en el desencanto de sus 

mittantes para interesarse en la reforma electoral. Mi partido el PR! , no termine . 

bueno mas bien todavia no comienza, su proceso de transformacién interna. tan 

importante en su condicién de partico mayontario. para ia depuracién ae sas 

practicas democraticas nacionaies 

Ei PAN se retiré de ia mesa de negociaciones de ia reforma electoral nacional, 
aduciendo fraude electoral en un distrito. de log mas de vente en Puebia. en uno 
‘le los trecientos que hay en el Pais Estrategia increible y con iodo respetc 
absurda . No obstante . el capricho les dio resultados el chupacabras de ia 
concertacesién volvid a resucitar . En fin. después ce su victona pirnca en ia que 

transqredieron Jas feyes . regresé el PAN como heraldo de sa fegaiidad. 
Bienvenido. ojala olvide su pasado El PRD y varios de sus candidatos a ocupar 
su presidencia . deshojan fa margarita para decidirde a apoyar acuerdos o 
rechazarios de cambios electorales . ya aprobados por ei que uera su ¢ 

  

aente 

El destino fatal de la izquierda . su inagotable capacidad para dividirse . En 
sintesis , existe un panorama partidista realmente desalentador Dara quien guiera 
confiar y participar en un partido politico. 

Esta es la agenda de la desconfianza . recordemos to que escnbimes al princins 
si la causa del recelo de los ciudadanos tiene como origén tantos y variados 
actores . no sera con una reforma electoral como impulsaremos . cabaimente ‘a 
participacion ciudadana Mo obstante si buscamos un hilo conductor de toda esta 
pérdida de fa confianza.creo que pocremos llegar a la siguiente concusidn No 
hay duda que el pais necesita producir mas Tiqueza . por supuesto que es 
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10 elevar ios niveies materia      
exige una distribucion de 

Siquiera €8 posible fa mas nmunima justicia m desarrrollo econémico 31 antes {a 
sociedad no tiene valores garantias confianza en ia actiadad noiitica Esta es 
la mayor pérdida que padece Ja nacion. 

México parece socayado desde sus cimientos . porque se ha perdido fa fe en ta 
politica ¥ en Jos politicos. No es para menos. La “nota roja", antes reducida a una 
seccién de los periodicos. ahora permea en toda ia informacién Profusidn de 
protagonismos . intngas . matanzas, saquecs de fondos piiblicos. nacen perder fa 
confianza y sembrar las dudas sobre todo lo que sea politca £1 ciudadano no 
tiene fa mayor de las veces la capacidad de matizar fa arandeza y ia bondad de 
una politica y de algunos politicos . al observar aterrorizado este espectacula 

precominantemente turbio tenebroso. repulsivo. formado por una mayoria de 
gente sin escrilpulos. complotistas. corruptos.mentirosos. Recuerdo los dicho por 

ia madre de Franklin D. Rooseivelt-inujer de ia aita aristocracia gringa- cuando 

esta de sus intentos por alcanzar un puesto de eleccian popular “AY ngito no Te 

metas a la politica, ese es asunto de cavernas". Esa es lamentablemente 12 
imagén que hoy parece imponerse en la politica. 

  

El gran problema del pais. no es de ta cartera veneda as el de ts moral 
derrotada . El pueblo esta conciente de que 's 
concepcidn irénica y cinica. un arbol que da moras . 
leyes si el puedio coniempia que ia mayoria de ios actares de ia po 
piensan en aceptarias sino que dedican su energia en ‘a aiucupracion de medios y 
procedimientos para violarlas 

   

Ante este anaifabetismo morai y deterioro al respeto ai orden juridico propongo 
que para una futura, reforma electoral, incurya también como oniigad 
partides politicos que en sus documentes también contample ef foral £ 
sus comisiones de honor y justicia. y la creacién de un codiaa étics de conducta 
politica. Son los partidos odiiticos una especie de comunidades en ias que ia 
exigencia de disciplina se confunde . mas de una vez 

   

con la carencia de   
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venen Ser los partidces politicos. ejemplo y arandes promotores de ios ,atores ce 
ta aties) Bieakoan cor Ine nariel acliticas ¢ qunonas aviurlen ty ane 9 nartir cal TEE MEMS et EUS UNS TMCS BYUGEN fy que 2B rartir del 

  

Sexeno pasado se hizd cada vez mas dificil. desenredar to que esta nen o mal 
hecho desde ej punto de usta politico - desmontar io que parece ganar tenenoe ia 
justiticacién moral de Ja corrupcién y ia no aplicacion puntuat de ta ley. 

No se trata de que tos partidos politicos se metan en los complejos enredes de 
fos vaicies de ia metafisica, ni que se conwiertan en censores Qhisguuioses dei 
comportamiento de sus militantes. No ta queremos con chongos. ef proposito es 
simplemente que los partidos consagren en sus organizacién estatutos y 
programas de difusién de lo que esta bien. de to que es corracto. Que tengan ta 
moral dei hombre de ia caile. que dice io que piensa cue distingue claramente 
entre ia verdad y fa mentira que jos partidos inculquen en sus membros 1a 
conviccién de que todo politico malc. no tarda en ser mal politico Er sums. fo 
que propongo es que los partidos fomenten una militancia y una actwidad cotitica 
ya olvidense de virtuosa. sino simplemente como diria mi abueiita de gente 
decente. 

Concluyo. mientras no haya confianza en México . @n sus leyes en sus 
insuluciones, en su gente. en la actiadad politica, fo saidremos de questras 
graves dificuitades. Ei brenestar que exigIMos NO es Meramente econémice 
también étice, Pues sabemos que de muy poco sirven las leyes si ne hay una 
buena voluntad para cumplirias: de poco sirven la produccién de vienes y¥ 
SEricies Sina hay el consentimiento libre y esnontaneo de que hay deberes con 
Ics mas pobres de ta sociedad. La indiferencia chica, ef inanicuasme 
exacerbado. la rabia de la gente va mas alle de una reaccién a un presenta 
materiaimente precario. es resultado de la incapacidad profunda de todos no 
solamente del Estado. para encarnar actituces. eempios valores morales 
comportamientos ideales que anneia la sociedad. 

  

En fin. cada generacién es receptora de una responsabilidad. 
mas grande de tal vez toda la historia de México Vamos a 
sentido autocritico coraje, alegna. humildad . para recuperar 
pueblo de México. 
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2.3, EL FUTURO DE LA REFORMA DE 1996 

     _Cual es! el futuro de ta reforma politica que tos partidos politicos y el Estado 

mexicano nan acordado recientemente? La vara con ia que depemos medir ios 

alcances de los acuerdos es ia democracia efectiva. Para comenzar, depemos 

entender a la democracia como un arreglo politico donde !a incertidumbre se 

encuentra institucionalizada. esto quiere decir que en un marco de comretencia 

democratica desconocemos a ciencia ciefa . ‘ex ante’. cuienes seran ics 

ganadores . En las democracias Jos partidos paiiticos y tos cancidatos ganan y 

pierden elecciones. Sin embargo. los resultados no estan ce 

abtertos. sabemos que uno de jos contendientes salra victorios. 

alquién ganara: es asi que las elecciones tienen salidas previsibles 
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En este sentido ja inceriidumbre se encuentra acotade Las 

postelectorales. ias manicbras intra-elite y ‘os levantamientos armados para 

aiterar los resultados de las eiecciones. cue son ef mecarismo aceptado para ia 
hansicién del poder. evidentemente no son resiztados posiples en up reqimén 

democratico. Una ce fas caracteristicas centrales de ‘a dem 

nuede :ntervenir -ex post- para alterar los resultados ¢ 

exsta fa ciscrecionalidad por parte de ios actores poll 

puedan ser aiterados después de fas eleccciones. ne 

umbrat democratico.En los sistemas autortanios, una tr 

ocutre cuando un poder es transferido de un ctupo de hombres 
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Asi debemos preguntamos si fa reforma politica que ha tenide jugar en ef pats 

    

los -ithmos veinte afios México na expenmentado yanas rerormas pelliicas 
general. su proposito fue ef de ampliar los espacios de Paricipacién y nacer 

flexibles alqunas de las reqlas del sistema politico.El resultado fue una 
Iberalizacién contingente. Los beneficios no.fueron pocos 11 despreciadles. {a 
participaciéa politica de ta iquerda fue finaimente iegaizada ta regresentac 

en el congreso fue ampliada y se permitié ‘a existencia de 

existia fa bertad de expresién. Sin embargo las hbera ¢ 

ejes fundamentales del sistema politico: la discrecionalidad dei Poder 

   

 



fa meadandad dei Pec 

el paises fn realidad. 

   

  

     

  

eso dolitico formnal pudieron 
sequir siendo aiterados a discrecin. cuando contravenian ios intereses de ja éate 

en él poder. 
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A partir de 1994. y por primera yez en la reciente historia del pais, ios acuerdos 
pactados nos acercan al umbral democratico. para entender cémo y de que 
manera esto ocutre. debemos considerar las dinamicas institucionales que 
podrian echar andar los cambios contemptados en {3 reforma politica . La 
prequnta es: ¢Cémo modificar estos cambios ia estructura de tos mcentives que 
los actores politicos enfrentan? Aqui. es claro ta variable principal es la de 
creveer cuales pedrian ser los beneficios y los costos que podnen dervar de! 
nuevo Marco institucional En la medida en que ios costes de alterar los resuitaccs 
del oroceso politico formal se incremental sustanciaimente . ja reforma sera 
signiicativa en ef mediano y largo piazo,come podna ocuimr esio? 

  

Las manos atadas 

2Puede concebyse la reform potitica como una autolmiacien yountana de fas 
opciones de fos pnncipales actores politicos? Una de las metaforas fayor de 
los que esiudian {as constituciones . es fa de Ulises atandose af mast de su 
barco para evitar sucumiir ai canto de jas sirenas ga Esto es jas constituc.cnes 
pueden ser vistas como una peculiar forma de de prewsién.Los actores polices, 
anucipando una futura debilidad deciden voluntariamente “atarse de mancs “por 
medio de preceptos y limitaciones constitucionales que sdlo seran realmente 
efectivas si existe un costo poilitico-no solamente moral-por transgredirlas Los 
actores potiticos anticipan estos costos y si son to suficientemente altos, decicen 
no romper Jas reglas establecidas. 

  

ia metafora de Ukses y ias swenas es itil porque nos ai 

sobre los nesqos del yourtansme 

  

ta sobre ia posibiidad 

88: AGUILAR, Rivera, Joss Antonto, Lae cazonas da ia tormenta, violencia y camcio Politica sn México, Yexce, 
yori Hum 220. abril 1396 

S31 CLSTER, Jonn, Ulises 5 tae Arenas, Moxiew 7.0 2.1564 
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En cwrcunstancias dificiies ta flaqueza es una cosa natural Sin embarge 

yoluntac politica si desempefia un papel importante sn {cs momentos 

fundacionales Esto es 31 momento de institucionalizar un sistema rolitica, 

cuando los constituyentes deciden por medio de un conjunto de cagias acordadas 

"atarse las manos" en ei fuluro 

3i él cumMpliniento de ias leyes depende de manera critica de ja voluntad politica 

de ios actores. entonces es noco realisia esperar que se respeten de manera 

efectiva Examinemos. a esta luz. Jos carmpios instituciona'es que estabiece ‘a 
reforma politica En México existe un serio problema de confienza y legitindad 
que no ha encontrado atin una solucién adecuada. La peciiiar historia dei sistema 
politico mexicano ha heche que fa organizacién . realizacida y fisc calizac id de ios 
procesos electorales sea un asunto de en exiremo comencioso En otre 
ima una vez que se ha pactaco una transicion del poder ¢! nrocese e:ec 
menos complejo . por e! contrerio en México fa naturafeza de 
partido hegemédnico donde existe ei monoasiio dei control de ios recursé 

wo paisas 

   

  

Estadc. ha impuesto serios onstacutes ai empieo de 

  

  

mecanismo tegitimo de transterencia dei poder Estes problema 

  

locaies La Supervision dei proceso mismo y ef control de 1a constitucienajicac ce 
jas acciones de Jos partidos y las leyes efectorales recae en fas instancias 
judiciales 

cn Mexico. ningun arreqio insttuctonal ha sido capaz de generar la contianza 
necesana para que les cludadanos y los actores politicos confien en ja impreze y 
la equidad de los proceses electorates. En la pasada reforma electoral I este 
probiema ha encontrado una salida que séto puede ser ce emergencia’ ta 
cudadanizacion de! organtsmo electoral. Uno de fos cambios mas importantes © 

  

a reforma es !a salida dei acbierno del maximo organe electoral E! propésit 
esta exclusion es impedir ia manpulacién de tos 5 

 



  

   
    aida vara garantiza limpieza én ia 4 va 

organizacion ania “sociedad ciwi" Es posible que a ce 
oun damzacian cuminia con on obietive Sin ombarna ge CuGemcocen Clumma con su obiets embarge. s¢ 
oculta una seria crisis de representacién que ef sisters autoritario de México 

prohyd El probierna es deble En primer iuqar. ia confianza de ios cudadaros y ia 
lecutimidad Ge los procesos electorafes. no descansara en las instituciones sino en 

la integridad de fos consgjeros ciudadanos. En sequndo lugar, estes personas por 
mas probas y ejemplares que sean no cumplen con las exigencies moaemas de 
representatividad poiitica: no seran eleqidos por sus representados-ia*sociedad 
cral"-y su constituency no podra tampoco elegiries cuentas de sus acciones Es 
posible que en ef corte plazo no haya habido ctra forma de garantizar ja 
intearidad de las elecciones en México. Sin embardo. esta no puece ser una 
soiucién defintiva per la vuinerabilidad dei esquema Ctertamente ios obstacuios 
al disefio de nuevas instituciones son formidabies Pero 1a tarea no puece ni dene 
abendonarse Un arreglo institucional no depende. en principio de fa excepc:onal 
‘artud de un pufado de individuos, tampoce depende exctusivamente de la 
voluntad politica de los tomadores de decisiones La iequtimdad consclidada 
depende. debemos entenderto. del anonimato con el qué operan las insttuciones 
Esta condicién de impersonalidad es lo que. ademas fe garantiza a fos actores 
politicos que no se encontraran en desventaja frente a los demas. De esta 
manera. la iegtimidad no deberia depender dei caracter de ios consejercs 
ciudadanos ni de sus simpatias politicas para ponerlo en términes de ra mers ‘ora 
que he empleade, ja cudanizacin implica que Ulises se ha atado las manos cle 
manera wiuy precaria. Se ha depositado ef peso de garanty 
potities de ias sieccicnes no en nuevas instituciones sine en Is yciuntad potitica 
de personas claves. El arreglo podria funcionar pien, pero tambien muy ma: 
Confiar en la suerte simplemente no es sensato. Y esta salida no debe ser vista 
sino como una medidad de primeros auxilios En reafidad. la cuestion clave en un 
proceso de iranscisién a fa democraca es si es sibie disefiar nuevas 
insutuciones que puedan qarantizar fos intereses vitaies de todos los actores 
peliticos reelevantes La reforma politica. en ef Ambito electoral. le ha dado fa 
vuelta a este problema pero no por eso ha desapareacido Si el esquema ce 
ciudanizacién es capaz de contener fa hemorragia de confianza que existe en ja 
actuaidad. seria conveniente aplicar. en cuanto fuese pos! 
institucional. Con suerte habremes comprado algo de tiempo para emprende: ja 
tarea de diseflar nuevas instiruciones que depencan pare su operaciin. no de la 
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G2 sluntad pol 

contrapesos interno 

  

Las cosecuencias del mediano plazo. 

La estructra de incentivos-los castos y fos beneficios- que imponen los arreqios 
insttucionales son transtemporales. Esto quiere decir que las consecuencias de 
fas acciones pueden ser anticipadas por los actores politicos Es entonces 
posible reaiizar calculos de costo-beneficio y si ei costo de ciertas acciones es 
muy alto. esto disuadira a los actores politicos de emprenderlas Un sistema 
wudicral eficiente puede imponerle 2 los actores politicos una estructura 
incentivos estable. Es aqui, tal vez. donde se encuentran los principsies ava 
de la reforma poiltica de 1996. Los acuerdos establecen ia creacién ce un 
tribunal federal electoral que se integrara a la Suprema Corte de sust 

   
   

fa Esta es 
una forma de restitur los derechos politicos como garantias cludadanas 

  

€! Tribunai Electoral sera el érgano que callfique ja eleccid 

  

     misme Menera el tribunal debera resolver las impugancion 
fecerales de diputadas y senadores y de aquellos actos que vioten “los ct acnos 
soltheas slectorates ce fos cudadanos de votar. ser votado y de afiliacén y 

  

pacifica para tomar parte en los asunios pciticos del pais". Esta es una ‘orma 
neiplente, pero significativa de introducir un mecanismo de pesos y contrasesss 
en ta dinamica politica de! pais. A menudo sé ha pensado que Ia intearidad ge un 
poder depende de! caracter de fos indiiducs gue fo componen. Sin embargo may 
a menudo ocurre precisamenite to contrario. los individues pueden comportarce de 
manera mas ética y libre si fa independencia del poder al que pertenecen m1 Sé 
encuentra qarantizade efectrvamente por ef escuema constitucional. 
La reforma iammén did un pase importante en ia di ecciéa de aarartizar ta 
constitucionakdad en material electoral. Los Partidos politicos pocran rectamar ‘a 
inconstkucionalidad de la leyes electorales fecerates o locales. Este ¢s un 
avance aunque insuficiente El nuevo arregio sera incompteto por cue se 
restringe a ios partidos poiiticos ta facuitad de reclamar la mnconsiitucionaidad de 
laleyes En realidad. tas disposiciones etectoraies injustas no violan tos derecnos 
de los partidos sino los de fos ciudadanos que son fos que deberian tener e: 
poder de demanadar su plena observancia Los partidos politicos nos son sino 
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dies ios cuidadenos 

  

inconstituctonalidad de Ia las leyes. 

Aunque ncompletas {as modificaciones mstitucionaies inttaducidas por ia 1eicima 

puede modificar en el mediano y jargos plazos fa estructura de incentives que 

enfrentan los actores politicos. Esto es. a su vez. puede resultar significative para 
la instauracién efectiva de la demccracia en el pais. El efecto es dual. Por un 

lado crea un mecanismo iegal para castigar jas violaciones a ios derechos 

politicos de los cudadanos Al darie al Poder Judicial ef lugar que de necho y de 

derecho le corresponde en la adjudicacin de las dispustas en matena electoral 

sera un soporte real a postulados abstractos. tales como “Justicia electoral" Sin 

en un claro quiere en nuestra historia ef Poder Judicial empieza a desarrojiar en 

la practica la autonomia tedrica que ta Constitucién fe asiina, entonces podria 
convertirse en una pieza clave para el desarrcilo pclitico del pais. Podria moderar 

al poderoso ejecutivoe y ser garante de los derechos de fos miembres mas 

indefensos de ia sociedad. 

Sin embargo existe o1ro elemento tal vez mas imponante. Las aeterminactores 
judiciales son importantes porque. ademas de tener otros efectos recucen fa 
incertidumbre poiitica. Al determinar que una fey o un 3cto de la autoridad public: 

son contrarios a ia Constitucién el costo politico de transgredir a ‘ay aumenta 
considerablemente La intervencién del Poder usudicial ayuda a est 
consensos sociales sin los cuales fa observancia de la ley por parte de ¢ 
tienen los recursos y el poder para transgredirla, es sdlo una quimera Si una 
accién. es vista por la mayoria de la poblacién como una clara ¥ abverta viok 
a una nonna tenida en alfa estima. es posible esperar una reaccién ageneralizada 
en oposicién a la transgqresién. El costo de dicha accién entonces supsraré 2 to 
petenciales beneficios Mientras [a legalidad o !a constitucionalidad de jos actos 
de las autondades sean poco claras y eustan interpretaciones encontrsda 
la tegtinidad por eremplo. ios gastos de campafia no existira a} consenso social 
necesero para prevenir los abusos. Si. por el contrano las cecisiones judciciales 
sirven como catalzador de la opinién publica entonces es mas senctito cue fos 
cudadanos se opongan a ias practicas contarias a fa ley 
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Es posible entonces preveer que en el mediano plazc tos 
discrecionalidad y ta capacidad de tas autoridades federales. asi 
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gebemaderes. para maniputar | 

paulaliinamente. Los efectos de la nueva estructura instituciona: = 

    2 war la equidad de fas leyes ¢ y 

del comportamiente de fos dérganos competentes. Por otro lado. las decisiones 

judiciaies ayudaran a establecer en ia opintén oulbiica parameiras de 

permusibilidad, fuera de los cuales no sera leqitimo actuar Esto a su vez 

constituria. para los actores politicos. un indicador de Ios costes y beneficies 

asociados a seguir diferentes patrones de accién Para volver a las condicicnes 

de una transcisién demecratica el costo de alterar ios resuitades dei proceso 

potitico formal podria empezar a ser muy alto Propablemente ja cebilded mas 

importante de la reforma politica sea su excesivo voluntansmo y una désis 

insuficiente de innovacién institucional. Aun asi. es un avance notable sobre las 

reformas orevias. Algunos de ios cambios institucionales tienen ei potencial de 

modificar stanificativamente la forma de hacer politica en México. Ese es también 

el caso de la eleccién del Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Otras 

modificaciones. come fa introduccién del principio de representacion proporcionat 

en ei Senado. son poco o nada reelevantes. tal vez. en ias condiciones actuales 

las fallas de las reformas hayan sido inevitables. E! camino es ef adecuado pero 

de ninguna manera hemos flegado a nuestro destino La jornada es afin iarca



  

EL PODER EJECUTIVO YS, EL PODER LEGISLATIVO, 

3.1 LAS RELACIONES ENTRE LOS PODERES LEGISLATIVO ¥ EJECUTIVO 
FEDERALES. 

La politica en ditima instancia. tiene come Ainalidad. nO nica pero gue te es 

tuples actnadades se realizan para alcanzar tal finaiidad., tanto asi co mo en ef 
err del pais como en io interno. Hacia afuera. se trata 

integ ndad ay ia defensa de la Nacioa y sus valores |o cuaj se 

      
    

     
    
   

    

   

de México 

finanzas y de comercio intemacional. y otras muchas acciones del ing indicacto 
En cuanto a fa vida intema dei nais todas jas acciones tienden a dar vigencia 
al Estado de Derecho, a organizar y a profundizar ia democracia_ 3 Garantizar una 
wsticia @ficaz. a arbitrar los conflictos scciales 

seguridad piblica.a anmuncrar las desiqualdades 

sociai y otras mas que integran fa politica interior 

  

roc y la 

    

preservar ta paz. la identidad nacional. ef mg 

vida social.y asi garantizar que en el futuro la Nacié 

constante desarrollo sociai y econémica 

Con ef proposito de lograr la finalided que 

aleanzar muchos 0 otros objetivos y metas . algunos de los cua 

otias actividades humanas y sociales, no politicas. 

   

    

Per lo expuesto. debe quedar claro que cuando ss hace r 
industrial ‘de determinada empresa. a la politica de una iglesia 
‘amiliar. se esta hablando de politica en un sentido stra imentai: en efects ia 
empresa adopta una politica para mejorar su produce 
fabrica y a fin de incrementar sus ventas Una iglesia 
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af permanentemente iazes de cary 

  

tanto ja colitica nacional no 2s instrumental. sino condicion exstencial de ja 

fundad de vida nacional en é: tem     n 30 por etnir 

NO Nabria COnGICION para ja supenavencia. 

CONTRIBUCION POLITICA DEL CONGRESO 

£1 Congreso integrado por :as Camaras de Senadores y de Diputados oor su 

funcionamento mismo, por fa discusién de fos problemas nacionales que en su 

seno se realiza y por el cumplimiento de su tarea de crear el Derecho y renovarlo 

cuando preceda hace una contribucidn esencial a ia politica nacionei. es un factor 

fe misgrac:en nacional. y contribuye a la resolucién de tas cuestiones y de ics 

muiiples problemas que deben de ser stiperados nara procurar (a atalidad de ‘a 

Macién y su pesmancia en el future 

  

AIStO Qué USsne ef Pais para si mismo en el tiempo gue vendra / a crear tas 

condiciones gue Dermitan a alcsnzando ‘a 

  

Desde 'uege ja tarea politica del Cengrese se complementa con is 

on sus respectivos ambitos de ac oderes Ejecutive y judicial de tg 
ederacdn. y los Gohernos de ja Entidades Fecarativas ¥ de ics Municipios. 

  

     

EL ESTADO EN LA ACTUALIDAD 

  

Ei Estado modemo nacid cuando ja evolucién cde ias ideas ocollticas y jas 
cIrcunsiancas nisténcas pesmiberon identificar a una pobiacion como Nacional 
determinar los limites terntcriales de su asentamiento. y organizar un glercicie cei 
poder politico con base en instituciones y feyes imputandoto a un concesto. af dal 
Estado €S por eso que ia Constitucién dispone cuiénes son me. 3 

hasia donce ilega e 
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tene una potestad por si mismo. distinta de! poder soberano de! puemMOe, diverso 
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    dei poder de ios organos del gobierno y dt 

os Htuiares del poder politico. En una republica representativa y dermocratica 

como es México fos titulares de! poder politico lo ejercan por tiempo determmade 

y se renuevan por fa veluntad democratica del pueblo. 

ian dei pocer que gjercen 

EL PODER LEGISLATVO 

£1 aiticulo 80 

Unidos Mexicanos se deposita en el Cor 

Caniaras une de Diputados y ofra de Senaderes 

  

£ 2.
 

3 a dsadira    Do
 eso General cue § 

      

    

   
Ss federales pueden orderna”: 

fades det Cong 

  

Tcuaird grupos er 

;; . MUS &          qreso de la 

asamilea unica que son las que se aercitan coniunta y y simutaneamente por las 

dos camaras reunidas en una sola asamnbiea: son ias que lene que pars racer sa 
designacién del Presidente de la Republica cuance faite e: atu 

niculo 54 y S6-: y para recibir protesta def Presidente de fa Re 
cosesion de su cargo-articulo 87-. y la relativa a la apertuia del pericdo ce 

sesiones -articulo 63 2 fa que asiste ef Presidente de fa Repubica y presenta + 

informe 

C
L



Un cuarto agrupamiento de facuitades esta constituudo par 1as que son comune 

las dos camaras: de caracter acministrative y que son las g 

@ cada Caniara.se ejercitan separada y no suc 

Camara tiene las mismas facultades. que estan consignadas en el articulo 7 

ja Constituctén 
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CLASIFICACION DE LAS FACULTADES 

  

contibuciones necesarlas 3 cubrir él presunuesto. dar } 

cuales el Evecutivo puede ceiebrar emprestitos. recoac 

deuda nacional. mediante disposiciones qenerales 

comercio exteriorieqisiar en toda la Republics 

reclamentar ia organizacién y ef servicio det Ejercito 

casas de moneda. establecer las condiciones ue esta debe 

yalor de monedas extranjeras.adoptar ei sistema de pesas 

reyes de organizacién del cuerpo diplomatico y del cuerpe 
determinar ics delites y faitas contra la Nacién. y fijar fas sancic 
imponerse conceder amnistias por deiitos cuyo conocimiento 

  

      
        Armada 

       

          

  

aun Cuando adeot     50n facuitades maieriaimenie admmisiraiwas dei Congies’ 
‘a forma de ieyes . las relativas al capitulo geografico, ia de aprobar er conerain 

emprestitos. fa de seflalar aumentar o disminur las dotaciones 

publicos de ta Fedetacién fa de declarar la guerrs la de tomar fa provisiones 
necesanas a fin de hacer concurrt a las sesiones a sus muemoros jas de 
conceder la licencia o designar al Presidente de ia Repubica y aceptar su 
renuncia y la de examunar fa cuenta anual del Poder Eiecutivo 

 



Las funciones jurisdiccionaies ce! Congreso tenen que ver con . 

f, deites oficiales per       

oO
 puede ser procesade el President de la Repibica. La intervencién ce ia 

Camara de Senadores endida en gran juraco . impone ai cuipable ea su caso un 
pena que es fa privacién de su puesto y fa inhapilatacion para obtener otro per ¢ 

tlempo que determine fa fey. 

LAS LEYES 

; . : tet wos Cc Finalmente. conviene hacer referencia a los actos propiamente iecislatrvos del 
Congreso. que se clasifican en leyes organicas, las leyes reqlamentanias y leyes 

ordinarias. Estas uitimas son el resuitado de ia actrvidad dei © Pongreso, autorizada 
por fa Constitucién Las leyes organicas son jas que requian ja estructura o 8: 
funcimamiento de algunos de los drganos det Estado por erempto, ia ley Or: 
del Poder Judicial de la Federacién o la Ley Organica de la Aciministracsin 
Publica Federal Las feyes reqlamentarias gon ias que se desartroian er detace 
aigun mandamiento conshituciona; por eyempio fa Ley Reclarnentaria de! aricuio 
27 consitucional en el ramo del petrdleo 

  

    

OBLIGACIONES Y FACULTADES 

Las atnbucicnes de las camaras pueden clasiti 

obligaciones. y las que son facultades. Las primeras 

tal como la expedicién de ia ley de inaresos de + 

    

pueden ejercitarse o no. de acuerde con jas crcunstancas tal come Ja 
expedicién. por eyemplo de un nuevo codigo de comercio 

A.gunas de ias numerosas facultades dei Congreso ae ia Ucn o ce ‘a3 C4 2 
que tienen mayor intéres son jas que se refieren en materia hacendara y las se 
atarien af comercio entre los estados de fa Federacion tas relativas a materia ce 
guerra y las que requlan la salubridad general 

 



EL VALOR DEL ESTADO DE DERECHO 

México. es un Estado de Cerecho ‘0 cua! significa no solamente fa convvencis 
sociai y ‘a8 relactones de ics cudacanos con ef poder Di 

   
fcO se AOTMan por 

leyes formaimente validas, expedicias seqtin los procedimentos determinados en 
la Constitucién. sino que estas leyes establecen y garantizan los derechos 
indivituales y generales. delimitan las facultades del poder publico y se dividen 
ias funciones dei poder piiblico para su eercicio. St jas eyes NO tuviesen ios 
contemdos y propositos mencionades no se confiqurarta um Estado de derecne 

que moderadamente nacié para asequrar fa kbertad y acotar ef poder. 

DIVISION DE PODERES 

El aysticuls AG de i cr alticuie 49 Cet    8é divide para su ejercicic én tres poder 

Ei pader lecisiativo cuyas 3:cthadades se ¢ en ei arainto 
ley. el Ejecutivo ia aplica y vgila su cumpumtento, y er Jucicia: estabiecs su 
sentido. es decir {a interprata a proposite de cas 

    

      

Este ofncipio es fundamental para un r 

porque asequra que el poder se equilibre y trene ¢ 

adecuada de las funciones estatales porque lnnita 

del derecho y produce fa especializacién de 

beneficio ce la tbertad indnicual y colect: 

aue es siempre en Getrimento de ia ubertad 

         

  

   

INDEPENDENCIA Y COLABORACION DE PODERES 

2in empardo ta division de poderes no es 

$e ejercieran acciones aisladas y sin relacién entre si. certamentetos tres 
poderes deben ser indepencientes en su forma ce or 
son parte de un todo y se compiementan cara 

Estado En suma. la divsién de poder 

ccoordmacién de los mismos. 

Y ute én forma gue . ty puede ser ans< 

  

ar ef “uncionamiante del 

       

 



LOS REPRESENTANTES POPULARES 

Por lo que vespecta a fos Diputados y Senadores. na son solamente 

representantes de un determinedo Distrito o Entidad Federatiwa sino que io $< 

de todo el puebio de Mexico Ciertarnente ewste y permanece en los mandatarios 

populares una liga y relacion con sus electores. pero predominan sus deberes con 

ta Nacion. 

  

EL INTERES NACIONAL 

cidn politica y el ejercicio det mandato representative, no son una 

tarea facil en el tiempo actual de natercgeneidad sociai y piliralidad politica Ei 

representante esta opligado a hacer prevalecer e Nenestar puotico antes de ‘c 

intereses personales o de faccicnes atendiendo at inte 

be samen canta 
La representa 

we 

  

res nacional 

Naturaimente en ia discusion de ios arandes orobiemas nacionaies y en ia 

elaboracion de leyes. los miempros de! Congreso afirman sus posiciones en a 

$3 que pertenecen 

  

atencion a sus ideas politicas de fos partidos at 

wsién en funcion de los muy diversos grupos sociales de los cue 

pero eilo no debe ser nunca en detriments dei intéres nacional gu 

por encima de cuaiesquier otro. 

  

RELACIONES ENTRE LOS PODERES LEGISLATIVO Y EJECUTIVO 

Con ef proposito especifico de abordar el tema ae las reiaciones de ios poceres 

leqislativo y ejecutivo. que desde luego deben ser en todes jos cascs de 

respeto y reciproca consideracién conviene recordar cue j 
sistemas 0 formas de gobierno. ei pariamentario y ei presidencia: son 

porque realizan de diferente manera las reaciones entre si ce ies poderes 
legislative y ejecutive. En primero la actuacién del eyecitiro cue $s el jefe ce, 

gobierno. esta subordinada a la direccion de las cameras. cuyo precominio da al 

sistema el nombre de parlamentario. Ei sistema presidenciai. el eecutnic ef 

Estado y de gobierno. participa con independencia en la direccion politica y 4s 

independiente de la asamblea o Conqreso = 

     

  

C
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SISTEMA PARLAMENTARIO 

  

En el sistema parlamentario. ef :efe de goblerno designa 2 sts dabin de 

acuerdo conta mayoria due prevalezca en el parlamento: ei ga e de onar de 

conformidad con la mayoria parlamentania a la que pertenece. y es respensablie 

de tos actos del Ejecutivo frente al parlamento y la opinién piblica.Cuando of 

gabinete cesa de representar ta opinién de ta mayoria debe dimitry para ser 

sustituido por quienes refiejan dicha mayoria Cuando nay aposicién enire oi 

     

Ejeculivo o Primer Ministro y el parlamento. el primero tiene ef derecno a apelar 

directamente a el pueblo mediante !a disohicién de las camaras y [a 

convocatoria a elecciones para que el pueblo decida si apoya ja politica del 

narlamento 0 la dei Ejecutivo. 

SISTEMA PRESIDENCIAL 

  En i sistema oresidenciai por c¢ tivo 3 

  

niva ei jefe dei E, 

SUS Colaboradores . a los secreiarios de Estaco. cuyos act 
gobleng, No nay - ¢ no debena existr- suberdinacén cde! 

ide éste respecto de aquél 

   

    

COMPARECENCIAS 

C. 
uv & 

   
acuerdo con el articulc 93 de la Constitucién. Los secretayi 

luego que esté abierto ef penodo de sesicnes orcinario dara cuent 
del estaco que quardan sus respecti¥os ramos y cualquiera de tae camaras de! 
Congreso podra citar a fos gecretariog do doopacha y |aa jafaa da ine 

departamentes admunistrativos - ef jefe de qobiernc dei Custrito Federatk asi 

cCMO a los directores y administradores de los ordansmoes ¢ 

  

$ 
federaires o de las empresas de participacon estata: mayortara. para que 
cenformen cuando se discuta una ley 0 se estucha un negocio concemiente 4 sus 

s Ceparamenta mens ena co 
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SESIONES 

  

En otro asunto de ia relacién del leaisiativa con él e& io 6G de ta 

Constitucion estabiece que si las dos cémaras no esumesen de acuerdo oars 

pener termino a las sesiones antes de las fecnas inciwadas per ta propia 

Constituci6n para ello, resolvera el Presidente del a Rentiblica 

FALTA DE PRESIDENTE ° 

1 : 
Jn caso mas se 

  

Republica. El Congreso General designa al que debe 

términos de ios articulos 4 y 55 constitucionaies 

EL VETO PRESIDENCIAL 

Por su parte el Ejecutive Federal, en reiacién con ja func leqisiativa ene e 

veto. ES Gecir la facuitad de objetar en todo o en sarte una sey 6 decreto cue 
para su promulgacidn le envie el Congreso. 

    

ci proyecto de ley 0 decreto desachade total o parc Por i CecuIO Sara mente 

cevueto. con sus opsersactones ala Camara de su ongéen Senera ser ciscunco 

    

de nueva cuenta. y si fuese confirmado por jas des ter 

  

panes de! nume 
total de votos. pasara otra vez la CAmara reasora. si ahi fuese sancionado por 

fa misma mayoria al proyecto sera iey o decreto y vowvera ai sentie para Su 
promulaacion. en cuyo caso ya no tiene el zjecutivo la facuitad de : 

veto Asi. se asocia el Eiecutivo en la responsabildad de ta formacién de leyes 

      

  

ferpener el 

   
cl velo no puede ser ejercido en reiacién con ei eyers as 
de cada camara. nt tampoco se pueden vetar las resoiciones cei Congreso ¢ de 
algunas de las camaras cuando ejerzan funciones de jurado: tampoce en el caso 
de la facultad de fas camaras para declarar que debe acusarse a un aito 
‘uncionano de ia federacién por detitos ofiaales. ni las facultades de ia Comisida 
’ermanente para convocar a sesiones extraordinarias 
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INICIATIVA DE LEY 

También se asocia el Ejecutwo Federa Is funerée leqisiativa 34 otergerte is 
constitucion ja tacuilad de comenzar ei proceso lecisiatvo mediante ia wncisitva 
de leyes y decretos. 

GTROS CASOS DE RELACION 

Entre otros casos €n 10s que se da una relacién entre ei Ejecutivae y ai Leqisiative 
fan: el evento de que se formen nuevos Estados dentro ds los fimttes de los 

existentes, siendo necesario el efecto. entre otras cosas que se olga al 

Elecutwo €i Congreso al dar jas bases para que ei Ejecutivo pueda celeorar 
emprestitos: cuando esté informa anuaimente al C Congress sopre €: gercicio de ; 
deuda nacional. cuando ef Congreso crea o suprime empleos plipicos. En ef casc 
aii que ef Congreso expida leyes de organizacién del cuerpo diptomé 
consular’ en la concesién de jicencias ai Presidente cei Republica: cuando ei 
Congreso, se constluye en colegio electoral para desiqnar un Presicente interina, 
sushtute o provisional: y en fa circumstancia de que ef congreso acep 
renuncia que presente a su cardo el Ejecutivo Federal. 

> a7
 

iz 

esid 

  

te la 

DIVISION DE PODERES Y LIBERTADES 

Se ha vsts antes cémo es condicién de un Estado de Gerecho ef cue ext ta 
arisién de poderes: en México. ja hay - ¥ debe ce acentuarse- entre jos tres 
poderes federaies entre te gomerno federai y los estados membros de -a 
federacién. entre los poderes de las antidades fecarativas y entre ja Federacién 
‘os Estados y los Municipios: finalmente también existe una divisidn de poder 
anire iss camaras dei poder tecistativo fecerat 

CONCENTRACION DEL PODER EN EL EJECUTIVO 

Las circuntancias histéricas da México y la reaiidad poiitica ilevaron a que se 
cera una excesiva = acumulacién = de facuttades consti ucionales ‘ 

  

extraconstitucionales. on el Presidente. En ocasiones. este poder concentrade se 
explicd incluso se justificd para asequrar la unidad nacional en resco, pero en



  

SISTEMA PRESIDENCIAL Y PRESIDENCIALISMO 

Ademas debe anotarse que esta suma de poderes. que hipertrofia al sistema 

presidenciai y lo converte en el presidencialismo dafia tambien al Propio 

Ejecutivo Federal. precisamente por os excesives poderes y responszniidades 

que asume 

LA REFORMA DEL PODER 

Es pues perfectamente justificado que con apsoluta clandad ¥ firmez: 
fer. este se sjerza respetando escrupuiosamente ja autonomia de 

leqislativo y judicial y la de los estados inembres de la Federacién . y los 

MUMCIDIOS iimtancese ai epercicio de las atnbuciones exnre: 
en ta Conshtucicn para el mresk denie de! Rapubuca 

    

  samente c 

  

RECIPROCIDAD DE LOS DIPUTADOS 

seduramente esta en ia ccnsideracién de is Dipuiades ja dee de fa 
reciprocidad que merece esa actitud de quien sera el Presidente de {a Reptiblica 
particularmente por parte de los rapresentantes perteneciente al mismo partito 

que de el titular det poder Ejecutivo. es la de asumir una actitud corresao 
la de ejercer cabaimente todas ias atnbuciones y facullades que oforga | 
Constitucién al Congreso y a cada una de fas camaras. Y este. con 
indenendencia. inteligencia critica y libertad ¢e enteric ¥ con ja vista puest 
intéres gene! 

  

ay
 

      

Sin perjuicio de atender indicaciones panidanas procedentes ef dinuiacdo cene de 
mantener su soluntad independiente. porque no r epressnta a un partido o grupc. 
sino al pueblo mexicano entero



FEDERALISMO Y FACULTADES FEDERALES 

De otra paite se debe fortalecer ef federalismo, acentuanco la descentratizacién 
politica es dec fa cesién o transferencia de poderes y airibuc:ones a jas 
entidades federativas. de lo que resultara ja ampliacién de ta autonomia poutica 
de los Estados de fa Reptblica’ sn consecuencia los Diputados tendran Ja tarea 
de revsar cuidadosamente las facultades expresamente atnbuidas a los 
funcionarios de fa federacién, para ver cuaies de elias y en qué medida y términcs 
depen y pileden ceaderse a iag entidades federatvas, alo consiruira una 
opertumded democratica y un acotamiento mas. puesto al dia y consecuenie con 
e| Estado de Derecho. de los poderes del gobterno federal. y particuiarmente de! 
ciecutive Feders} 

£3 PFECISO que ios Droblemas se resuelvan y ios impuisos ai desarraia oreeencan 
Ge MUCHOS centros de poder ampliamente democratico. no som ce ‘os roceres 
federales 9 del poder presidencial ta ida debe de fur desde muchas nartes yy ta 
ibertad y los derechos humancs deben garantizarse 

emamentaies. 

  

nnitos 

  

    
     

  

ser conducide por ese Linico 

nuestra vida y de nuestra Patria en ei futuro. 

Los mexicanos debemos aprovechar fa oportunidad que esta a la vista y aue 
iodes conocemes constituda por los compromisos de} Gecutivo Federal nara 
hacerlo convene hacer una reflexidn, los ciudadanos y los diputados. también 
con respecto a jas facuitades constitucionales que tiene ef Presidents. y no sci¢ 
de Jas que refieren a los pederes Hamados metaconstitucionales y otras 
expresiones dei poder eecutive. 
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Sequramente 

deben tambre 

2 la Suprema Corte de Justicia. que aunque son nombramientos Gue deben ser 

aprobados por ei Sena de la Republica. merecen ser -nstrumentaaos 2 modo 

de qaranuzar mayor imparcialidad y autonomsa de! Poder Judicial. para 'o cua! as 

también indispensable contar con tas mejores leyes en aplicacién de las cuaes 

dicta sus sentencias dicho poder y que e! Ejecutivo se debe obligar a mejorar en 

todos ios sentidos y a fendo. 

  

pasos para el perfeccionamiento de su sistema democratico. Los compromisos 
adquindos son de gran magnitud y singularmente importantes ios que tenen jos 
Ciputados. Las demandas y proposiciones dei pueblo animan a una gran tarea 
que México espera de sus representantes populares 

va conflanza social depositada el pasado 6 de julio. significa sinquiarmente ura 
aita respensabilidad para los representantes populares: de éstes. es obligacion 

  

confianza de la sociedad mexicana 

El tespaido o recnazo al Presidente no significa deiar de ciscuur e@ no cpar 
cnyersamente a alguna politica o miciativa del Evecutive sino en 
mejorarla o matizarla aspectos de riesgo social que pudieran preverse. Es en a! 

contrapeso positwo y constiuctivo de los representantes pcouar 
Ejecutive recibe autentice apoyo, y que el pais gana 

  

    

     Es hora de acciones de gran enverqadura. de amplia reflexién y firme cecisién 
para emprenderlas La delicadeza de ias cuestiones que se ventiaran en = 
Conareso y ja importancia de ta discusion Parlameniaria que se dé en e! Sanace y 
con los Diputados, exigira de los representantes populares un ejercicio 
permanente de reflexién cuidadosa y de busqueda del intéres nacional en 
ocasisn de cada iniciativa de ley. de cada cuestidn Gue se dlantes ce caca 
proposicién politica que deba de considerarse. 

 



Mexico. contia en cada uno de fos Ciputados y Senadores para cumplir 

  

ercken con firme 373 prucencia 
  

liticas las atribuciones que fa Constitucién les otorga y generosicad p 3
 

3.2 LAS RELACIONES ENTRE LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO 
EN GRAN BRETANA, FRANCIA Y ALEMANIA, 

GRAN BRETANA:UN EJEMPLO DE GOBIERNO BE PARTIDO MAYORITARIO 
EN UN SISTEMA PARLAMENTARIO 

Una forma alternativa de considerar las relaciones entre ef pa 
E;ecutivo queda sugerido en fa insercién de ios partidos noiii 

   
cela misma Camara de los Comunes La camara no se muestra (ver anexgts en 
forma muy esquematica. En aras de simplificar, hemos deiado a un iado 3 Ics 
partidos mincritarios pero podriamos facilmente incorpor 
cuaijuler momento Pero incluso si no io Aecemos, todavia tenemos cuatro 
enuidaces a considerar(G, BOG, LDO, BOO}. en ugar de sole dos 

  

eS af andisis den 

    

La presencia del gobiemo ¢ 8) primera istaacia que 
st deseamos examinar {a influencia del Parlamento sobre ei achiermre debemos 
edtar el uso del termino “Parlamento" ya que Jos que nos :nteresa no es 
?ailamento sino éste { 0 la Camara de los Comunes? menos i gobierno en turnc 
3 presencia de tos grupos pattidarios en la Carnara 4 
vebemos de usar como unidades de analisis no al Partamae sate C83 
dgobat Oo imMcuso ai Parlamento menos @ Gopierno sino 2 ésstos grupos: 
partidistas. 

. 80 el parlamente sugi     

      

LOS MODELOS 

Cada uno tlene su prepia dinamica E! primero ¢G BD(S} puede damarse sl moceto 
ntra-partidario de relaciones Ejecutivo-legislativas: el sequndaiG3}, 
nedelo oposicionista: y ei tercero (3-BBO} seria ¢} modeia no 6 

  

35 6 

tidarico ae 
membros privados se debe observar que ai menos dos de estos medelos, a 
‘ra-parlidano y el de oposicidn. no son modelos extusivos de fas relaciones 
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2 de tes ps       

  

coniicios entre ios fanidos La importancia de este eunto sur 

  

Consideremos cada uno de Ios tres modelos en forma indardual, 

MODELO INTRA-PARTIDARIO. 

  

IGS QE que No Necesitanios conve 

Bretafia y de que existe una relacién entre el gobierno y la fraceién oficial 
Tampoco necesitamos ir muy lejos para encontrar ejemplos de ia influencia que 
fos miembros de Ia fraccién oficial ejercen sobre fos qobiernos. gue 96 lo que te 
da poder 2 la bancada oficial? La respuesta esta a en las necesidades de 
gobierno y de esta fraccién oficial de contar uno con ia otra y la otra viceversa y 
en 10s recursos de negociacién con los que cuentan frente a ellos mismos Per 
otra parte. los miembros de la bancada cficial necesitan miciativas el gomerne 
que puedan aprobar y que tes ayudarén a ganar futuras slecciones. Lo: 

     iste un modelo intra-partidario en Gran      

     

   inteligencia e informacién. ef hecno de participar coucianamente 
gobierno y de su autoridad que descansa en narte en ef pape! acordace en ts 
cultura politica britanica ¢ se supone que el gobierno debe gobernars y en parte 
én @i hecho de que ios aderes dei gobierno son también ios jideres dei Sartiaa 
mayontario. Por otro fado fos mmistros tienen 'a necesicaa ce! alaiogo cen ios 
miembros de bancada. Necesitan su apoyo moral los necsitan para que ne 
hagan ruido y no lancen discursos hostiles hacia su geerno. pero sobre todo 
necesilan de sus votos. En cada caso tas necesidades de ios aunistras 
respeciivos a fos miembros del partido oficial, constituyen recursos dé estas 
frente a los primeros. Puede negar el apoyo moral. meter ruido pronunciar 
discursos hostiles y retener votos seattn fa ocasién. 

  

rh
 

No es este el lugar para entrar en detalle de jas relaciones entre é: 
fraccid        
aficjal a avninta 1 MAP repre ne inte intiha an aren fails oficial a explotar su mayor recurse-sus yolos- inhibe en cran mecid 
de ejercer una influencia wo. 

461 RJ Jackoon Rabela and Whipe, Londrag, 1305 Parlamant of England



  

Tambien es conocido que en gran medida por este metivo 

Ser bastante imiteda (menos situaciones que otras’. an. EI punto aqui es que 
desde la persyectiva del Gobierno. esta relacién -la intra-partidana- es con mucno 
la mas inpertante de ias tres puesto Gue & gomerno cuent Yuna Meyora sn 
ja Camara de jos Comunes, normalmente puede esquiyar tos atagues de a 
oposicion. Les ataques concertados de parte de las bancadas de tedes los 
partidos es algo raro. Pero el gobierno no siempre puede salir bien librado de fos 
ataques de jos miembros de su propia fraccién. Por lo que respecta al gobiemo 
los dé su bancada son los miempros mas impostantes de la Camara 

la bende a 

    

Muchas de las razones por-fo que esto es asi. ya han sido mencionadas ie 
necesidad dei gobiernc de contar con una bancada favoranie ¥ los recursos d 
ésta frente al gobierno Pero hay otras razones mas La primera es e, simple 
hecho que enlaza ambos extremos de la relacién G/BCG de tener una 
membresia en ef mismo partids. Ef contlicto intra-partidista puede ser tolerado 
Inciuso tomarse como natural, pero nunca es bien recibido El objetivo en relacdea 
con ofro partido es cenrotario mientras con el proplo partido es que ‘ogre 
aceptar el punto de vista [2 reprobacién det otro partido. 

  

to 

   

La segunda razén son los miembros del parlamento 
actitud rabelde. suelen contar con al apoyo de elemento 
parlamento. Asi como el gobierno necesita a los MP’s 2 
partido en ef exterior por dinero. por i trabajo electorsi. per ios ver 
oatallas intra-partidarias rara vez se dan exciustearnente centro del parlamento 
mas tien casi siempre tienen una dimensién extra-parlamertaria La presicn 
externa sueie traducirse en influencia interna 
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e 
sera apoyada por algunos de ios ministros der gobierno Lejos esté sa fraccidp des 
gobierno de ejercer presidn alguna al gobierno 

AWN HM But, Sowar of Partament, Londres, 1372, cap. 6-16 
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r este modelo solamente come Ejecutwo- 
Legisiatvo sino mas bien considerar las relaciones entre tos gobternos y 
fracciones oficiales como parte de 

una reiaciéa intra-partidista que se manifiesta no solamente en el parlamento sine 
en todos los niveles del partide 

  

EL MODELO DE OPOSICION 

Ei modelo de oposicién esta caractenzado, y de hecns definido. por e! corflicic 
Los politicos de la oposicién -ya Sean lideres o parte de la bancaca- no son 
miembros del mismo partido tienen pocas iniciativas con las cue pueden estar de 
acuerdo- sii meta no es ef acomodo sino fa conquista Se inflere que el grado de 
inluencia dei partido © partidos fuera ae! qabinete. dec. de O sonre S, 
quedara determinada en gran medica por las necesidades ¥ tos recurscs de tog 
que Cada uno necesite de el otro y por ios recursos que cada uno pueda obtener 
en su relacion con el otro. Si pudiera compararse e| modelo intra-partidaric con el 
mainmonio (con sus eventuaies tormentas}, diriames que el modelo ae fa 
oposicién se parece a un juego de guerra. hay reglas que cada parte cebe 
observar. ambos juegan a ganar 

  

Fi bempo. sin empargo. es un arma molesta. no jelsi, El hesne ae que sea a 
tempo “ tode to que tenga la oposicién * es una medida G& su deblidad en sl 
sistenia britanico. La oposicién tiens mayor influencia suands habla 
Popa voz Sino con fa voz del bueblo Pero entorces Ia influencia PaMescs 10 as 
OPOSICiON Sino al pueblo. no al parlamento sino a: electoraco 

    

EL MODELO SIN PARTIDO O PRIVADO 

Son aqueilos iegisiadores que particican en las fareas ce ‘os comites 6 
partidistas igeneralmente comites seélectos) cambian la percepeién de su DrODle 
Papel. Dejan de verse como miembros de! Partido Conservador 
Preocupades por consequir puntos a costs del otro fade. pata conver 
simplemente en jos diputados preocupados por la investigacién de ta calidac dei 
desempeflo del “Ejecutivo de cualquier partido"y garantizanco .as prerrcgativas 
de los legistdores “ndependientemente al Partido al que pertenezcan }. Lleqan a 

   

a



Mas congesistas de 

    
    

sjecuilva-legisiativa es mas importante 

atranar al ministre * decia con eade des "y 
someterlo a un interrogatorio fuerte con ta participacién de los partidos es decir 
en una atmosfera no partidista’4s Evidentemente este leaisiador no ie importaba 
si el minstro era de su propio partido. estaba actuando como un MP profestonai. 
“ Los comites no tratan en general con cuestiones importantes ua. incluso 
cuando llegan a tener alain asunto importante. fo tratan como una cuestion 
administrativa . “instrumental” mas que come una cuestion politica. 

LA QUINTA REPUBLICA FRANCESA: UN HIBRIDO CONSTITUCIONAL 

  
ci régimen constitucionai de ia cuinta Repiiblica Francesa es un nibado que 
exivbe las caracteristicas presidencialista y parlamentaria en forma fronunciada 
El poder esecutivo se ve incrementado por el domaine de ta loi- (imreno de fa 
iey} con asuntos que no corresponden proplamente a la jurisdiccién del Erecutivo. 
oor la eleccida directa dei Presidente asi coma por ai enaime orestiqio que dejo 
e1 General De Gaulle que inwstié ja funcién presidencial. pero al mismo vempe. 1a 
sobrevivencia de el gobierno francés sique dependiende de su habilidad para 
Garantizar una mayoria operative en la Asamblea Nacional. Nadie podria dudar de 
io que habria pasado. si por eemplo en 197% hubiera sido Miiferand en vez de 
Giscard d'Estaing ei elegido para fa presidencia . Las instituciones de ia Quinta 
Reptiblica de repente se habrian parecido notablemente 2 las de 'a Cuarta 
Republica 

Como sea. ello contribuy6. desde 1969 ¥ eSpecialmente descie 1962, a crear un 
patron de relaciones Ejecutivo- legisiativas en Francia que tiene’un extraordinano 
farecide superficial con el de Gran Bretafla Los Gobiernos de Gebré y sus 
sucesores han Sido sostenidos en ei poder por mayorlas tan sdlidas como ias que 
sostienen a los gobiernos pntanicos La jeqisiatura francesa. en ‘oco cass se ra 
vuelto mas subordinada al Ejecutivo que fa britanica. 

Hie KING, Briten and Members of Paritamemt, Londres, 1970 «fag. 101. 
N31 Eeta aflmacton tan genesal necaalta ser anatizada. Los comlté aspectates han setudlado temas tan sddanisments importantes come ta ralacianes nteraclates ¥ jas condiciones of ia8 cuates 36 disron fas concesonas petrolsras del Mar del Norte.



  

Por io tanto podrramos esperar que 10s modeios dommnantes en tas reacones 

Ejecutivo- Legislativas en Francia se parecieran bastante a tas de Gran Bretaha, 

EL MODEL®O INTER-PARTIDARIO 

Y hasta cierto punto se parecen. Al menos dos de los modeies que encontramos 
en Gran 6retafla el inter-partidario-G-BDG y el de oposicién G-8 pueden ser 
rapida y ciaramenie identificados en Francia Ge hecho una autordad en ia 
materia. Chanot. na famado la atencién sopre el casi mistericso paraicismo 
anglo-francés. 

Los contsctus esenciales entre el ejecutivs y la legisisturs se evan a cabo através dal mas 
importante grupo de mayoria (es decir Ins gasullistas). Can el transcur: el tiempn se ha 
teide uns compleja red de reisci grupos gaullistas y et gobierna 
Algunas hambres curdadasamente etegides. desempefian un papel vital en estas 
relaciones. En primer lugar, el ministra encargsda dei manein de !95 relacianes det gebierna 
can el pariaments y quien asiste a las reunicnes det cumite ejecutva y a fas reunianes dal 
grups partamertarice. Es una clase de versiin francesx del *Chief Whip? brtaniea y 
desempefan jas mismas taress Su funcién es evitar disputas anticiparse y suavizar 
Gificultsdes fomentar el compreamisa gerantizar ta discipiina 144: 

  

           wanes entre ha     

    

csmas tod a 

franceses sé pr 

  

a 

eocupan 2 a acerca del perlamento. es. como ©: parlamento ontanico 
fa relacién gobiernc- bancada dei qdobierno €! qobrema pedra tener may! 
pero depende del voto de esa mayoria y por lo tanto ests ob 
punto a tomar en cuenta sus opiniones su 

  

do hasta c 

  

Dos factores mas producen una suerte de mutacién del Medelo inter-rartidista 
britanico en el medio ambiente politico francés Uno es e! reciente parlidarismo da 
ia administracién francésa. Mientras que ios servidores Auibiicos britanices sen 
escrupuiosamente neutrales en s 

partidos politicos nt siquiera se ies permite tratar a los ministros guberamentale: 
en forma diferente de otros miembros de! Parlamento et Servicio ciyil francés bajo 
fa Quinta Reptiblica se na convertido cada vez mas en un organd de ia casi 

    

is 
trafos con los dipitados ae -os distirros 

  

wo
 

sti J Chantot, Ganiist Pnenomenon, Londres, , 1871, pag 150. 
AEiJ E S.Hayvard, One and indivisibte French Repubdite, Londraa, 1973, esp. pp. $9-70



mayoria gaulstachasta antes de las elecciones ae 1957) 7 se espera que un 
servidor se dirya a un diputado de oposicién como Sefer diputado, pero a un 
diputade gaullista como Sefior diputado. queride amige". Los servicores plibicos 
estan en posicicn de dispensar algunos favores a diputados amigos y protecerlos 
der enemigo 

       

  

No hay evidencia corcreta s este asunto, pero seria una verdadera sorpresa 
si los diputados gatillistas o cuasi-qaullistas no tuvieran presente que s 
apartan demasiado de la linea en ta Asamblea Nacional probabiemente perderan 
los favores de la acministracion. 

EL MODELO DE OPOSICION 

La oposicién en Francia no esta formada por un sole partido Cescde 1976 Io 
oposicién francesa cuenta con af menos tres paitides diferentes. dos de fos 
cuales. el Comunista y ei Socialista, teqan a formar ahanza para ics efectos 
electorales. (1997) pero a ninguno de ellos se na preparado para hacer a un laco 
su identidad para formar un partido efectivamente de opesicién en él parlamente 
Los partides de oposicién han mostrado signos de estar reviviendo pero en la 
década de ics 60's fuerén "desmoralizados por la derrota eiectorai y fas 
divisiones internas™{hoy 19897. son gobierno ¥ parlamentoy 

EL MODELO NO-PARTIDARIO 

Es aqui que ios MPs parecieran tener fas mayores oportunidades para tener una 
actitud no partidaria Desafortunadamente. la reducida importancia de los comités 
permanentes en ia legislatura francesa ha corrido at Darejo de un disminucién en 
el intéres de tos estudiosos de fas ciencias poriticas en cichos comités. No hay 
ningtin estudio importante. ya sea en inglés o frances de los trabajos de un 
comité paniamentano en la Quinta Repulibtica .



   

  

ternibiemente 
2 € ; te, No hay 

comités parlamentanes en Francia equivalente a los comitas de los Comunes 
britanico. Los diputados y senaccres atraviesan ta linea oartidista en la leqisiaiura 
con la misma frecuencia que los MPs onitanicos. pero no se jes anima a acoptar 
una posicién de “legisiatura vs Ejecutivo", "nosostros contra ellos" en relacién con 
el gobierno en turno. cualquiera que sea su naturaleza politica. Las razones son 
simples. formalmente. la Asamblea Nacional std jimitada a seis comités 
permanentes (aunque se pueden estabiecer subcomités bajo ef nomore de 
“giupos de trabajo") informaimente. tos gobiernos franceses no estan mas 
ansiosos que los gobiemos britanicos por dotar a los miembros de fas bancadas 
del cobierno con un mecanismo que. alin temendo muy coco poder. pudiera 
poner en apnetos al gobierno. La historia de la Tercera y Cuara Republica es 
una advertencia para los gobiernos de la Qumta. Empero seria interesante saber 
que tanto los MPs adoptan conscientemente actitudes no partidariss en esos sei 
comités permanentes y en otros foros, ¥ si hay cuaicguier clase de presidna en 
Francia nacia ja creacién de comites no bariidarios al estilo ontanice Per 
supuest9 ia ausencia de tales comitdés tal vez ni siquiera sea notada en Francia 
De ser asi. es todavia mas sorpredente que hayan recbido tanta atencidn en ta 
Gran Bretaiia. (aes 

ALEMANIA UN EJEMPLO DE COALICION EN UN SISTEMA PARLAMENTARIO 

Hablar del “gobierno” asi simplemente. no es exacto. Desde ia formacién de ja 
Repliblica Federal los gcbiernos en esta entidad no nan sido en generat 
gobiernos uni-partidistas sino ccalicicnes de al mencs dos partidos. Debemos. 
entences. tomar en cuenta tas identidades individuales ae ies partidos dominante 
¥ Subordinado en ia coalicién ‘PDC yPSC}) asi como sus fracciones 
parlamentanias (BPDC Y BPSC: 

  

También vate la pena remarcar que ya sea en Gran Sretaiia oen Francia ios 
46:LC9 reratores 49 loa comites suaien adoptar consctantemante poaictones no parthiarias Paracetta, antoness qua hay un ntodaio no partidarto an Fraacta, inciuao al no ast3 tan deiineado como an Gran Bratata. 
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idores £ 

  

en senido estncto. seryiciores dal p 

> 

  

con muy peco contacto directo con la oposicién o incluso 
parlamenteria oficial. En Alemania. los functonarios particinan actvamente 4n jas 
deliberaciones de los comités parlamentarios. Una descnpciin completa de ias 
relaciones ejecutivo-legisiativas en Alemania tendria que tomar en cuenta esta 
participacién. 

En Alemania los nuembros del Bundestag toman muy en serio su trabajo como 
miembros de los comités parlamentarios y lo abordan con una actitua no 
partidana o. mas precisamente. con una mentalidad mas abierta. Los miembros 
de los comités estan fistos a examinar en detalle los méritos de una iniciativa de 
ley para hacer concesiones indenendientemente del partido que fa progone. La 
segunda es que. en marcado contraste con ja situacién de Gran Gretafia donde 
los ministros del partido son también lideres en el parlamente existe en Alemania 

Entre otras palapras. el canciller y el lider de la faccién paniamentana ce mayoria 
no son la misma persona. Tienen distintos trabajos y es peco probable que el 
sequndo se considere simplemente al servicio def ommero. Este e1emento 
complica ias relaciones entre los ideres y miembros de tedos ios oartidos en a 
paiamento (especialmente en ios partidos oficiales? y refuerza ia asposicién ce 

que los MPs alemanes deben en todo momento considerarse en primer lugar 
como miembros del Bundestag y el sequnde como nuembros de su partido 

  

Entonces. con respecto a Alemania necesitamos aumentar ei numero de uridades 
de analisis. teniendo presente ef factor “cultural” que acabamos de describir 
Tendremos ahora seis unidades de analisis en vez de tas cuatro que utiizames 
mera la Gran Bretafia’ 

PDC= Ministros del partido dominante en ia coalicién. 
PSC= Ministros del partido subordinado en ta coalicién. 
BPD= Bancada dei partide dominante 

BPS= Bancada dei partido subordinado 

LDO= Lideres de oposicion 

BOO= Bancada de oposicién. 
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EL MODEL O INTER-PARTIDARIO 

Este modelo es sin duda el mas importante de ios cuatro aue existen en 
Alemania. en términos politicos generales. La negociacién inter-partidana 
determina qué partidos van a combinarse para formar el gobiemo.Es importante 
para decidir que dependencias gubernamentales seran asignadas a los 
representantes de que partidos. Si no hay ninain partido que tenga mayoria 
absoluta en el Bundestag. ia negociacién inter-partidaria podria ilevar la caida ce 

un gobiemo y a su reemplazo por otro Las relaciones entre los partides de 
coalicién . deben ademas tener un efecto en ta politica Gubernamental. si, por 
ajemplo. ios ministros del partido subordinado PSC deciden que su asociacién con 
el partido dominante no es favorabie electoraimente yY que valdria ta pena 

abandonar !a coalicién. Io3 munistros del partido domiante PDC. si temen que 
rompa la coalicién. sequramente pensarian en hacer concesicnes al battide 
subordinado en témninos de politica. incluso en casos menos extremos. la suerte 
eectorai y Ja posicién publica de los ministros de fos partidos en coalicién. yan 

afectar sus relaciones mutuamente 

Los lideres partidanos que torman parte en ias neqociaciones inter-oartidarias son 
principalmente miembros del Bundestad y son fos votos en e} Bundestag los que 
detreminan la composicién del gobierno (0 mas precisamente. quén es alecide 
para el cargo de canciller } Pero el proceso de negeciacién inter-partidaria no es 
un proceso parlamentano o un proceso Ejecutivo-Lecistative y fa influencia que 
puedan tener los distintos negociadores dependera no ¢e su posic‘on en e: 
Parlamento sino de su posicién dentro del partido. En ese contexto. ciertamente 
no tiene mucho sentido hablar de la “egisiatura o el “Ejecutivorsz, 

Hv) G. Loewenberg, Parfament in the Garman Political Syston, p. 404, Nnaca Naw York 1389 
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EL MODELO DE OPOSICION 

Hay des factores que establecen parcialmente una diferencia entre e! modeic ds 
oposicion en Alemania y el de Gran Bretafia o Francia Ya se menciona e! 
primero, fa tendencia a que los partidos de oposicida desempefien mas 
cabaimente su papel en los comités parlamentarios, que sus contra partes en jos 
paises ya mencionados. Nos referimos para esto mas adelante. e| segundo, es la 
relativa menor importancia que se concede al debate parlamentario muy 
elenorado en Alemania . Ei Bundestag celebra sesiones pienanas con mucho 
menor frecuencia que fos parlamentos de ja mayoria de los otros paises, de 

manera que los miembros del Bundestag parecen no tomar muy en serio las 
sesiones plenarias ws. Es un punto de debate si ja relativa falta de importancia 
de estos debates en el Bundestag aumenta o disminuye ja influencia de la 
oposicién parlamentana . pero es posible que sea una necesidad concemitante 
cel papel que desempefian los partidos de oposicién en e! trabajo de fos comités 
pariamentarios Puede no ser del todo accidental que ef estilo profundamente 
oposicionista de tos debates en el pleno de la Camara de los Comunes se 
equiparable al mismo estilo en tos cémites de el Reino Unido Manejan ias 
cuestiones leqistativas. Si la peticién de Hennis y otros. para que sé le conceda 
mayor importancia a las sesiones plenanas del Bundestag fuera escuchada un 
resultado involuntario seria un mayor particarsmo en fos comités fequsiatyvos dei 
Bundestag - con fa posibie dismunucién de ta influencia dlopal dé la opesicién 

EL MODELO INTRA-PARTIDARIO 

Este modelo es importante en Alemania corno io es en jos clos paises a que 
hemos flevado este analisis. Los gobernantes partidos en Alemania necesitan dei 
apoyo de sus propios sequidores para garantizar de la apropacién de sus 
medidas en ei Parlamento Ef canciller mismo podria ser deouesto 5: hay un 
numero suficiente de disidentes de su propio partido compinaces con nuembros 
de ctros partidos. si constituyeran una mayoria par demandar la sucesién Los 
niembros del Bundestag aleman tienen en sus manos Jas mismas espadas de 

dos filos que los MPs britanicos. Por una parte, la fraccién Oficial en cuaiquier 
pais puede causar un gran dajio ai dobierno en turno y tai vez nasta destiturio. 

4iiW. Heals, haform of the Bundestag, -odarns pariamenta, Change o deciine, Cricago, iors, Ti 
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EL MODELO DE OPOSICION 

onmero. ia tendencia a que los partidos de oposicion desempefien mas 

cabalmente su papel en los comités parlamentarios, que sus contra partes en los 
paises ya mencionados. Nos referimos para esto mas adelante. ol sequndo. as fa 

relativa menor importancia que se concede al debate parfamentano muy 

eiehorade en Alemania Ei Bundestag ceiebra sesiones Dlenanas cop mucho 
menor frecuencia que fos parlamentos de la mayoria de ‘og otros paises. de 
manera que ios miembros del Bundestag parecen no tomar muy 6n sero fas 
sesiones plenarias um . Es un punto de debate si fa relativa falta de impertancia 

de estos debates en el Bundestag aumenta o disminuye fa influencia de [a 
oposicion parlamentania . pero es posible que sea una necesidad cancomutante 
dei papel que desempefian los partidos de oposicién en el trabajo de los comites 
parlamentanos. Puede no ser def todo accidental que ef estifo profundamente 
oposicionista de los debates en el pleno de ia Camara de ios Cormunes. se 
equiparable ai mismo estiio en ios cémites de e! Reino Unido manejan jas 
cuestiones leqistativas. Si la peticién de Henms y otros. para que se le conceda 
mayer importancia a las sesiones plenarias del Bundestag fuera escuchaca un- 
resultado involuntario seria un mayor partidarismo en tos comitas ieqisiatnos de: 
Bundestag - con !a posible dismmucién de la influencia global de 1a cposicion 

EL MODELO INTRA-PARTIDARIO 

Este modelo es importante en Alemania como 10 es en 10s otros paises a que 
hemos llevado este analisis. Los gobernantes partidos en Alemania necesitan del 
apoyo de sus propios sequidores para garantizar de ta aprobacion de sus 
riedidas en el Parlamento. El canciller mismo podtia ser depuesto si hay un 

numero suficiente de disidentes de su propio partido combinades con miembros 
de otros partidos. si constituyeran una mayoria par demandar fa sucesion Les 
miembros del Bundestag aleman tienen en sus manos fas mismas espadas de 
dos filos que los MPs bnitanicos. Por una parte fa fraccion oficial en cualquier 
pais puede causar un gran dafio al gobierno en turno y tal-vez hasta desuturlc. 

481W denne, Reform of tha Sundestag,-Modeme Partlanients, Change 9 Gecting, Chicage, iinals, 377 
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Por ja otra parte. cualqwer dao que cause fa fraccién oficial a su proce 

gobierno. es un daflo a ellos mismos y a2 su partido Por fc tanto no es de 
sorprender que en Alemania como en la Gran Bretafia. las batallas entre los 
minastios y miembros de ia bancada oficiai sean casi invariabiemente iimtacas sin 
que se flleque a hacer uso de las armas mas poderosas y definitivas. 

Los lideres de partido y sus sequidores en los dos paises tienen la misma 
necesidad unos de otros y los mismos rucursos de unos frente de otros Esian 
unidos por el hecho de pertenecer a un mismo partido. La bancada de jos 
disidentes en ambos paises deben mucho de su influencia al apoyo de sus 
alados partidarios fuera del pariamento y dentro del gobierno. Alemania ofrece un 
catalogo completo de instancias de éxito para ias fracciones parlamentarias 
Safran. por ejemplo. describe como el goblema Adenauer fue ooligado a 
abandonar en 1959 la Ley del Sequro de la Salud ¢ ius: Loewenberg en su capitulo 
sobre legisiacién describe como ta Ley de Voluntatics de 1956 fue extensamente 
modificada en los comités. basicamente como resultado de ia actividad de jas 
fracciones pariamentarias CDU/CSU isu. Debemos recordar que en is aos 
cincuentas y sesentas la politica alemana era. en gran medida una politica de 
consensos. Los partidos politicos no tenian diferencias en cuanto 3 lo que era 
importante para todos ellos @ incluso fue posible que ics dos mas grandes 
formaran 1a Gran Coaicién .De ahi también. se podria conjeturar. ei “lujo" de un 
liderazgo de partide mayoritaro dividido. Si fa pelitica alemana se Hlegara a 
polanzar mas por ejemplo que los sociatdemdcratas busceran introducr 
reformas mas radicales de las que han logrado. los mes importante 3 panides 
tapidamente cerrarian filas . tanto norizontar como vericaimente 

uO
 

  

EL MODELO MULTIPARTIDARIO 

   t 
IWEPts 3 ya ait silo ef DUESIOS —S un 

grado notable para: un sistema parlamentano con solo un numero iimitado de 
partidos politicos importantes. los comités del Bundestag de Alemania funcionan 
con un estilo genuinamente “legislative” Los comités sen especializados al iqual! 
que sus membros. 

  

Hor W. Safran, Veto-Group Polttica; The Case of Health ingutance Raform in West Germany. San Francisco, 1987 
#501 OD, Cit, Loawanberg,pag. 324



  

No iodos los presiderites dé comités son miembros del partido Mayarlar 
rotacién cruzada es muy comin 

Los resuitados sequn describe Safran son “ Jas fracuentes 

comtés y ei reconcciniente mutuo de ta capacidad dé los 

coniribuye ai espiritu de unidad que nace posible un andiisis objetivo de cada 
parrafo. asi como de los detalles técnicos de jas propuestas sn . En ocasiones 

como es el Caso de la ley de Voluntarios. este espfritu es tan grande que puede 
unificarse para condenar al gobierno por incompetencia legistativa La perplajidad 
de los andlistas politicos extranjeros. acostrumbrados a un estlio profuncamente 
partidario en la actuacién de los cémites feaislativos de la Gran Bretafia iy en 
otros paises con sistemas parlamentarios similares } se reduce a prequntar una 
vez. shia atinésfera muitipartidista en los comités alermanes dodri evivir & 
un prolongado penodo de tensiones inter-vantidiszas 

    

CONCLUSION 

El argumento central en este documento es simple y puede rasumirse 
brevemente. Hay en el mundo real instituciones ilamadas "Eyecutivas" 
“Leqislativas" y es muy tentader hablar de ‘relaciones” entre ellas . Es tentedor 
pero no certero la mayoria de las veces. ya que a menudo no tiene sentide Nabiar 
de relaciones Ejecutivo-legisiativas. 

3.3 LAS FUNCIONES DEL PARLAMENTG EN LAS DEMOCRACIAS 
MODERNAS 

tuecc de fa gran transformacién mundial que se originé en la antqua URSS 
muchos creyeron que ia sociedad hurnana caminaria segura ime y rapidamente 
facia un mayor orden y una mayor organizacién Pera unos cuantos meses 
después. tendrian jugar diversas explosiones terrotonales y peliticas que 
pondrian en duda los motivos de nuestro oplimisms 

$11 OD. Cit, Safran; Veto-Group. po 163-70



La marena triunfanie 

claro que habia pelic 

su Cauda de violencia e intolerancias. 

  

Asi. el mundo se wid inmerso en un vertiginoso periédo de transit entre el orden 
mundial bipolar de la post-querra y un nuevo sistema itemacionat ¢ cuyas regias 
alin hoy no han quedado plenamente definidas 

En el escenano de Jas relaciones in ecieron nuevos poderes. de 

tal modo que fa distribucién de influencias y dominios se opera ya en una idaica 
multipolar en cuya agenda perdid importancia ta resolucién de conflictos miltares- 
ideologicos. Hoy parecen preocupar mas las cuestiones de conservacién 
ambiental fos fluidos migratonos, 6! combate al narcotrafico, 1a vioiencia racista. 
lag guerras étnicas. la construccién de nuevas alianzas econémucas ¥ 
comerciales. y los derechos humanos 

  

En ese contexto. el principio democratico representative coord 
   aceptacion Casi podria decirse que unmersalmente se fe reconoce come {3 mer 

manera de organizar el poder piiblico. 

Y no obstante que los contenidos de ese gran referente conceptual que es a 
democracia. no estan completamente claros pues Siquen suscitande debstes 
discusiones. por lo menos parece haber acuerdo en reconocarte un cardcter 
cmilizador en el sentido de que ileva a fa politica a ser un quehacer racional 
arqumentado y arqumentabie. 

& 

Estamos de acuerdo con Luis F. Aguilar cuando afirma que la democracia busca 
persuadir y no disuadir Su fundamento es fa razén y la argumentacién rac.onal 
como principio normative de la solucién de diferencias y de !a oposicdn ce 
intéreses. 

Por gilo en ia convivencia democratica que debe pfivar en un pais mederno ia 
mayor amenaza es el de las palabras que son capaces de 
inconsistencia © fa cantradiccién de un interlecutor.La | Gemocrécia debe 
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México esta, Noy mas que nunca. cerca de ese ideal. La sociedad es cada yez 
mas compleja y participativa al tiempo que le cudadania e 
¥ 6xigente. Reconocer estas hechos. come lo ha hecho ef PR y 

puestos de eieccién popular. es ef punto de partidia obiigado para avanzar en ia 
democracia 

  

a s: a o a a a a 2 o mn au 

icd plural participative y exigente no se con 
monoiiitca o unificadora que proporciones direccién a su destino’ No pasiara 
ofrecer un ideal revotucionario para conduc a la Nacién hacia el sigio XAI. Lo 
que se requiere es un gobierno de leyes y no de personalidades, donde tenga 
cabida la pluralidad no salé politica, sino cultural y étnica del pueblo mexicano. 

  

tai 

La independencia del Poder Leqslativo as reauisito indispensple para a 

  

que las disposiciones juridicas que se dicten sean producto de fa discusién entre 
r . ‘os distintos intereses sociales y politicos y no de voluntad exclusiva de 

en turno. La camposicién plural dei conareso, asequra ¢ impulsa dicna 
Independencia 

No debemos olvidar que la actividad leqisiativa es. quiza, la mas importante de fa 
funciones de un Estatio de Derecho porque planies ios principios basicos 2 io 
que todas las demas instituciones y actividades estatales deben cenirse. 

3 
o 

Asi pues. mas alla_de ser tincamente una instancia para {a elaboraciin de {eyes 
ilarea de por si de gravisima Importancia} ei feqislativo debe ser un foro de 
debate y discusién sobre cuestiones politicas. 

La pluralidad dei Congreso debe. hoy mas que nunca. ser un impuiso de su 
culiura civica moderna que se funda en fa comunicacion y ia persuactén. a esa 
cuttura onentada hacia ef consenso pero respetiosa de Ja diversidad que 
favorece ef combic y fo mantiene dentro de fos fim es de fa estabilidad. 
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como de los mas altos anhelos sociales . “Por mas que fa administracién de los 
asuntos pibiicos requiera de (a tecnificacién y fa especiaiizacién. 3i iegisiador 
debe impedir que las disposiciones administrativas susttuyan a tas leyes como 

r f fereas: sus mstrumentos: fa razén y fa principio basico del gobierne. Esas son su istry a raz6n y S 

argumentacion dirigida ata blisqueda del bien comin. 

LAS TENDENCIAS DEL PARLAMENTO EN LAS DEMOCRACIAS 
CONTEMPORANEAS 

ora "-Esencia y Vaior 

del Estace o5taco 

El parlamento se siqnifica - 

de la democracia-" como la formacién de | fa ¥ 

mediante un é6rgano colegiado elegido por el pueto en virtud de un derecho de 
suntagio general a igual es decir democratico. obrando sobre ia base del 
principio de la mayoria. 

    

Es innegable que {a influencia inglesa primero y postenormente fa francesa han 
sido fundameniaies para comprender jo que es. asi come ei aicance de ia 
presencia del parlamento en el mundo contemporaneo. todo vez que fue a partir 
del ejemplo inglés. y luego la épeca postrevolucionaria de Francia. cuando 
aparecen estas asambleas leqisiativas que todavia dan cuenta de su eficacia en 
el mundo politico de nuestro tiempo Actualmente, aun jas consituciones mas 
recientes de un mundo redefinido, independientemente de su signo Kleolégico y 
sea cual fuere su finalidac., sus objefivos o su fundamento. ef parlamento sigue 
vigente. al menos, por cuanto hace al esquema instrumental de su crigen. 

La tendencia actual marca que en diversas etapas del procedimiento de gestacion 
de fa fey se producen importantes part ticipaciones extrapanfamentanas En 
aigunos casos la iniciatrva es potestad de los parlamentarios. individual o por un 
numero minimo de éstos, pero en otros casos también esia extencida af gobiemo 
9 el poder eiecutivo, que ia ejercen frecuentemente. En ef caso como en 
anteriores capitufos fo hemos mencionames y fo subr: rayamos ef de Gran Bretafa 
la elerce el gobierno casi con exclusixidad. En otros casos és de exclusiva 
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        nitalia y Espafia o bien a styetos privades o a per 
‘icas de diferente naturaleza ajenas al patlamento como en el caso inglés 

  

Ast por ejemplo. en las democracias donde na alcanzado et Poder Ejecutivo un 
stensible predominio respecto de Jos otro pederes en fo referente a las 

Tunciones que le son consustanciales al parlamento, se han buscado férmutas qi 

puedan ser eficaces para rescatar ios valores y funciones que ai parlamerio 
coniesponden. © inclusive para fortaiecerla como poder politico sin que ello 
Implique que se busque dominar a fos otros poderes. sine que se ha buscado 
foqrar un razonable equilibrie entre ellos. Es decir. sin necesariamente debuitar 3 
los otros érganos. se puede afirmar. que jas tendencias buscan. mas dien @i 

  

emcioso favorecer el   m 2 «cuye orientacion ha demostrado que es tan 
poder del parlamento sobre el ejecutivo como éste so 
sienmque que evitande estos problemas pueda ampharse ia coiaboracién entre 

eres como Una yia para reducir tensiones entre ellos. Nada impide mi afa 
loqrar esos acuerdos de celaboracién en un marco de respeto 2 lag funciones de 
cada uno y a la vez considerando siempre ta pluralidad del parlamento. 

r
o
w
 

pre aquél, sin cue ello 

    

  

atlamentarios ja idea de fortalecer sus 
parla 2 8 3 por las que han encontrado | 
leqisiaturas en sus relaciones con los ejecutivos y también en algunos casos con 
poderes regicnaies como seria. por elempic. el case de Canada.que sigue siendo 
uN pais con regiones claramente definidas y un sistema poiitico que se 
caraclenza por una dinamica muy especial de las relaciones interqubernamentales 

entre el pocer central y los gobiernos regicnales. con una herencia parlamentaria 
de Gran Bretana 

  

Cn Canads uf nede . ue arse la superiondad de la Camara de los Comunes a uperiondad I 
sobre el Senado debido a fa legitinidad que le confiere el yoto sobre un cieipo 
desiinado y 2 que la de los Comunes tiene el contiol sobre el proceso leqisiative 
Ademas. en los nechos, ja divisién de poderes fundamentada en 10s articulos St y 
22 de su constitucién. ha fomentade fos regionalismos politicos derivados de la 

+ 

autoridad que tienen fas provincias para leqisiar y recaudar fondos publicos. De 

85



  

conducen en ocasiones. 

concerlaciones a tlavés de un iiderazgo fuerte que corresponde recuiarmente ai 
rete de gobierno 

  

En a la Wadicién presidencialista en nuestro continente. e! profeso 
Juan J Linz en su fibro .° 1996. “Los riesqos dei presidenciaiismo“en referencias 
a Brasil, Colombia y C sugiere que el presidencialismo na contribuido a la 
mestabiiidad politica en América Latina. Pero de ser asi. de cualquier modo 
tendriamos que seffalar que en la inestabilidad en Asia y Africa postcolonial, ef 
villano institucional sequramente habria sido el sistema partamentario En ia 
democratzacion de Nigeria 19728-1979. por ejemplo. bajo un sistema 
variamantano heredado de la independencia. un ramillete de grupos étnicos de! 
nerte habla sido capaz de asequrar una mayoria de asientos y echar a otros 
gnigos fuera del poder. Es decir. la inestabiidad esta asociada mas bien ai 
excesa de fa preponderancia de un érqgano det poder respecto de os 

  

demas Clertamente. sin embargo, las obleciones dé Linz al presidenciatisme 
contiene interesantes observaciones como cuando sefiata que en ocasiones ai 
Eiecutivo puede aparecer en un innecesario conflicto cuando ésie y ei Leaisiativo 
se ven en ta necesidad de ajustarse a las plataformas de sus diversos partidos. 
asi como cuando anota que en ocasiones e! presidente puede ser efagido con 
sélo un tercio de la votacién. y sin embargo gana el poder completo sin el soporte 
real mayortano y sdlido como fue el caso de Salvador Allende en Chile 26 § 2% 
de ia volacion} que te obliaé a tratar de consolidar alianzas que finaimente no 
frictificaron adecuada y oportunamente. generandose fa inestabilidad. que fue et 
terreno aprovechado por el golpismo.



CAPITULO IV 

EL CONGLOMERADO NACIONAL 

4.4 EL PACTO FEDERAL 

Antes que la Federal solamente la idea del Estado unitario y la de! Estado 

Conferado hablan tenido vigencla. El Estado Federal, como proceso del 

federalismo y como cristalizacién jurfdica dei mismo, surge en los Estados Unidos 

de Norteamérica por varias razones de caracter politico. que posteriormente 

encuentran su justificacién en la formacién juridica de una constitucién formal 

Entre las necesidades que pueden sefialarse de manera general para ei 

surgimiento de un Estado Federal, podemos mencionar: 

a) La necesidad de organizar politicamente grandes espacios bajo la tendencia a 

resguardar la autonomla de cada uno de los Estados componentes. Hablamos de 

una necesidad geopolitica. 

b) Necesidad de autonomla cultural. Esta caracteristica atiende principalmente a 

la integracién de unidades estatales que resguardando sus valores cuituraies. 

fienden a unirse en una organizacién superior que respeta a cada una de ellas de 

manera independiente. 

c) Necesidad organizativa del Estado. Esta se encuentra sometida 2 los pancipios 

propios de la administracién publica y a tas técnicas de la organizacién, tratando 

sobre todo de encontrar los ideales propios del Estado Federal en su conjunto ya 

no como federalismo en latu-sensu, sino como Ja expresién juridica del mismo. 

Con esto nos referimos a los valores de cada sociedad en particular pretende 

adoptar para si, tiende a realizar o anheia encontrar: libertad. justicia social, 

Estado de Derecho, divisibn de poderes. 

Es claro, en conclusién. que todo Estado Federal surge. primero, motivado por ei 

concepto genérico del federalismo y. después, 0 conjuntamente, mejor dicho 

apoyado “ineludiblemente en un tipo de estructura social, en una calidad 

especifica de relaciones de convivencia. No cabe discutir la bondad o virtualidad 
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del modeio federal sin una concreta referencia a su marco historico y soctolégico 

lo contrario seria ignorar que todo régimen politico esta condicionado 

decisivamente por su estuctura social” Evidentemente, el Estado Federal es una 

forma de organizar a la sociedad. al territorio y. también, al poder politico bajo 

supuestas relaciones de coordinacién, supra y subordinacion e inordinacién. 

Los modos en que el Estado Federal surge pueden ser de dos tipos generales: ef 
primero, que podemos denominarto “original”, es el resultado de la unién de varios 
Estados independientes; el segundo, para nosotros “derivado”, consiste en la 

separacién y nacimiento de Estados libres y auténomos. No obstante. 

independientemente del modo como surge un Estado Federal, podemos sefiatar 

que. el nacimtento de los estados federales viene acompafiado siempre en dos 

tendencias contradictorias que. de a alguna manera. nos permiten establecer ia 

emstencia de Estados con mayor o menor grado de elementos federales y. por 

ende. con mayor o menor acercamiento a los ideales que el federalismo por si 

presente como principio organizador de ta sociedad, el Estado y el Poder . Estos 

dos elementos se refieren a las tendencias que de manera normai se presentan al 

surgimiento de cada Estado Federal, sea por sus rasgos hist6érico-cutturales, sea 

ya por razones de Estado. Las tendencias a [a unidad, llamase centralismo y, las 

tendencias a la diversidad, llamase descentralizaci6n, son las dos caracteristicas 

fundamentales a las que todo Estado Federal enfrenta 

Para algunos autores, ja centralizacin y ia descentralizacién politica. econémica y 

cultural de un Estado Federal toma el nombre de fuerzas centripetas o 

centrifugas. 

la fuerza centrifuga puede entenderse como aquelta *participacion humana e 

institucional de los estados miembros en los érganos y decisiones federales”. Por 
el contrario, la fuerza centripeta, fundamentalmente, se caracteriza por ia 
constante intervencién federal en los asuntos que competen exciusivamente a la 
administracién de los estados miembros. teniendo como pretexto, el garantizar la 

aplicacién constituctonal. 

De lo anterior, podemos decir que existe un Estado Federal aun cuando. por 

fazones de caracter administrativo, cultural. histérico y politico se desarrolla de 
mejor manera alguna de las fuerzas (centrifuga o centripeta) que se desenvueiven 
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9n todo Estado Federai naciendo asi, una tpoiogia de Estados Federates que 

henen vigencia dentro de !a teoria federalista. 

Trataremos de explicar brevemente cudies han sido las diversas formas que el 

Estado Federal ha ido adoptando en ei anscurso dei tempo. Primeramente, nos 

encontramos ante ej federalismo interno o local, designando con éste a la forma 

de Estado Federat que confiere un maximo de autonomia a las comunidades que 

lo forman. Se trata de una activacién de la fuerza centrifuga a sus mayores 

alcances 

E! federalismo corporativo ha tenido vigencia sobre todo en los paises de corte 

capitalista, en donde se organizan todo tipo de comoraciones empresariales. 

profesionales, etc, dandoles a éstas una amplia capacidad de desarrrollo 

auténomo No obstante. se puede observar que en palses socialistas, el 

federalismo corporativo permite la descentralizacién econémica del Estado. 

logrando con ello un perfeccionamiento del ideal federal que abarca de igual forma 

a la vida cultural. educativa, y politica del propio Estado. 

Carl Fnedrich, también expuso un tipo especial de federalismo corporativo, mismo 

que no atafie al sentido territorial con que los tipos anteriores se caracterizan. sino 

que toma en consideraci6n circunscripciones de caracter voluntario. Con esto se 

permite que grupos lingli[sticos se constituyan en entidades corporativas 

diferenciandose. unos de otros, esencialmente por su tradicién cultural, 

naciendose asf un tercer tipo de federalismo conocido como comorativo -culturral. 

Cualquiera que sea la forma que adopte el Estado Federal tendré que tomar en 

consideracién dos grandes principios que sostienen al federalismo. La autonomia 
y la particiapacion son dos leyes en tas que, por una parte, se permite la existencia 

de estados auténomos en sus aparatos legisiativos, administrativo y judicial: y, por 

la otra, la unién federal supone ia voluntad de los miembros de! Estado Federal 

para lograr su pacto en comin. Es decir, el federalismo requiere para su 

existencia de ta participaci6n de todos los estados federados en la elaboracién y 

constitucién de las decisiones y érganos federales. 
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El Estado Federal y su constitucion. por lo tanto. deben de pensarse 

conjuntamente. La constitucién material equivale a un régimen politico. Tiene 

movilidad y dinamismo, transcurre en un proceso. que se realiza histéricamente. 

No es posible pensar al Estado en reposo, inerte o codificado. La fuerza 

centralizadora y la fuerza descentralizadora se dan en todos los estados 

federados. No existe. por lo tanto. un Estado Federal perfecto sino Estados 

Federales en constante perfeccionamiento, pues siempre existiran condiciones 

histéneas. culturales. econdémicas y/o politicas que obliguen a ia centralizacién de 

la vida federal de un Estado en su conjunto 

También nos es preciso sefialar que el Estado Federal presenta caracteristicas 

esenciales para su reconocimiento, estudio y critica: 

a) El Estado Federal se presenta ante fa comunidad internacional con una sola 

personalidad: 

b) El Estado Federal posee sélo un teritorio nacional: 

c) Al Estado Federal se le ubica en un plano intermedio entre la Confederacién y ef 

Estado Unitario descentralizado; 

d) En un Estado Federai, los estados miembros participan directa e indirectamente 

en la formaci6n de la voluntad federal y ademas estan regidos por una constitucién 

auténoma conforme a los principios generales de la Constitucién General: 

e) Dentro del Estado Federal existe el concepto de control de constitucionalidad : 

f) El Estado Federal pugna siempre por el Estado de Derecho: 

g) Dentro del Estado Federal aparecen relaciones de supra y suberdinacién. de 

coordinacién y de 

inordinacién entre la federacién y los estados miembros: 

h) El Estado Federal presenta la dualidad de camaras (egislativas: 
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1) Por lo que cormesponde a su Poder Ejecutivo. El Estado Federal puede optar por 

el presidenciafismo o el parlamentarismo: 

J) Y, el Estado Federal crea un propio Tribunal Supremo encargado de dar 

respuesta a los conflictos surgidos entre la federaci6én y los estados federados. 

contando con instrumentos constitucionales como e! caso del Articulo 105 

constitucional. 

De lo anterior podemos conciuir que el Estado Federal surge como un proceso 

histérico que culmina en fa formacién de su decumento constitucional en donde. 

conjuntamente, se establecen las normas de organizacién de poder politico y la 

estructura del Estado al igual que los derechos y las obligaciones de ios 

ciudadanos y de los estados miembros. Es. en si, el Estado Federal, ei refiejo de 

un poder institucionalizado. 

México, desde el afio de 1823 inicia su vida como Estado Federai en 
contraposicién a su caracter de colonia de un Estado centralista por excelencia. 

Durante el siglo XIX hubé tres ocasiones, en 1835, 1842 y 1853. que nuestra 

desicién fundamental sobre el federalismo fue cambiada por el centralismo, Las 

desiciones fundamentales dei Poder Constituyente de 1824, se vierén eliminadas 

formalmente, mediante el Congreso del 9 de septiembre de 1835. 

Debemos mencionar que la consolidacién de la decisién politica para constituirse 

en Estado Federal en 1824, fue una decisién tomada en contraposicién a las ideas 

centralizadoras con que la corona espafiola habla dominado alrededor de 300 

afios de conquista. Cuando el Congreso Constituyente restaurado pronuncié un 
voto por la forma federal de la Republica el federalismo era ya una realidad que 

estaba viviendo México. El federalismo mexicano fue la respuesta a dos gobiemos 
centralizados - fa corona y el imperio de Iturbide- que significaron no solamente un 
absolutismo, sino mas bien. un despotismo. Para las provincias, las ciudades de 
Madrid y de México representaban ef gobiemo que desconocla los problemas 
locales y negaba las libertades humanas. El federalismo mexicano nacié como un 
ansia de democracia, de gobierno propio y de libertad de los hombres . 
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Siendo el federalismo un principio politico marcado por la histona. ta cultura y las 

necesidades pollticas de cada pals. ef Estado Federal Mexicano tiene vigencia 
plena por las caracter{sticas internas y externas que lo distnguen. Las primeras se 

refieren a que, ubicado entre el estado central y la confederacién, ei Estado 
Federal mexicano se presenta ante el mundo con una sola nacionalidad y con un 

solo territorio: entre tas caracteristicas intemas, tenemos la participacién de !os 

estados miembros en la formacién de ta voluntad general, conjuntamente con su 

capacidad propia de auto-organizacién constitucional; el principio vigente de 
control de la constitucionalidad a través de una Suprema Corte de Justicia de ta 

Nacién: fa regulacién juridica de las relaciones de supra y subordinacién -e 

inordinacién entre la federacién y los estados miembros; la divislén de poderes y ta 

emstencia de un Poder Eyecutivo encamado en un Presidente de ia Republica, ai 
igual a que el Poder Legislativo dividido en dos ca4maras. No obstante, es 
necesario mencionar que la deciaracién de los principios del federalismo dentro 
del Estado Faderal Mexicano no trae por si misma garantizada ta democracia ni 
las fibertades de los ciudadanos, es mas bien, la practica cotidiana del ejercicio del 

poder mediante el sistema poiitico como se fogra ef equilibrio o el desajuste de fas 

fuerzas contradictorias al interior del propio esquema federal. El reconocimiento 

de estos desajustes trae por s{ las soluciones de balance. entre las que podemos 

mencionar: el balance entre el gobierno federal y los estados miembros, entre tas 

ramas de cada gobiemo. central y local: entre los propios estados federados. 

Conocer y valorar la tradicién federal de nuestro sistema es encontrar la validez de 

un principio polltico que no tenfamos: enfrentar los problemas del centralismo en 

nuestro pais, es garantizar a las futuras generaciones un México mas democratico 

¥ mas libre; es reafirmar hoy el et pacto entre el pueblo y el gobiemo, entre Estado 

y Naclon. 

E! Poder Federal debe de compartir sus poderes acumulados de decisién y 

gobiemo con los otros niveles: de gestién y administracién, con tos gobiemos de 
los estados miembros y municipios: y de sucesién con su partido. la sociedad y las 

otras fuerzas politicas y afiadimos que, principaimente con su pueblo. 
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El nuevo Estado Fedral debe de estar inmerso en la modemidad politica que 

supcne conciliacion ce intereses y prudencia en el poder, que supcne una nueva 

democracia. entendida en su acepcién tmodema como didlogo, acuerdo. 

negociacién y solucién ordenada de los coniflictos y fortalecimiento de ia contienda 

polltica en la sociedad. 

' 
Ei nuevo Estado Federal dei siglo XX! responderaé al caracter de medio de 

esperanza que forman parte de toda concepcién milenarista en que se encuentra 

sumergido el mundo entero. Artistas, intelectuales, académicos, polfticos conciden 

en que el fin del milenio esta marcado por esa amenaza constante de una guerra 

mundial, por la amenza de extincién de nuestras vidas. Las voces colectivas del 

mesidnismo, de ia posesién y de la utopia se dejan escuchar en nuestros dias. 

Hoy es necesario salir de nuestro provincianismo cultural, ensanchar el campo de 

nuestra vision, de nuestras rebeliones actuales y futuras. de nuestros proyectos 

revolucionarios, que no siempre se encaminan en un sentido convergente y a los 

que no hay que cansarse de interrogar con la ayuda de otras formas de 

pensamiento. distintas de las que hoy nos son habituales y que a menudo resuitan 

demasiado estrechas. No hay. hoy por hoy, un sélo aspecto de lo que se ha 

convenido en ilamar, un poco a Ia ligera, “arcaismo" o “primifivismo" que no se 

refleje en nuestra modemidad. 

Por ello, el nuevo Federalismo es una opcién de integrar que equivaie a una via 

real y objetiva para lograr que él desarrollo nacional sea participativo, democratico. 

propulsor de la econémia y la justicia social, porque es una redefinicién de las 

relaciones Estado-Sociedad, acercando a la poblacién las grandes y pequefias 

decisiones, asf como los recursos necesarios para atenderlas. Es pues. la 
democratizacion plena de {a politica publica y el involucramiento corresponsable y 

serio de todos los mexicanos en la btisqueda de un México mas justo y generosos, 

cimentado en un sdélido entramado constitucional, nacional, con ja reafirmacién del 

Estado de Derecho, donde la vida federal es juridica y materialmente igualitaria. 

33



4.2 COMBATE ALA POBREZA 

   
4 pobreza es una condic.én que implica basicaments dos supuestos uno objetiv 

, perfectamente medibie, y otro subjetivo y por tanto dificil de determinar Ser 
core significa carecer de fos recursos necesanos para tener un mver ce yida 

satisfactoric. crvilzade y decente en una sociedad. La pobreza se determina 

mictendo el nivel de vida e ingresos de unos individuos respecto de otros. 

ffec 

we
 

a
 

La linea de ia pobreza es dificl de determinar al interior de una sociedad o 

entre si En Estados Unidos. cualauer 

persona que Gane menos de 18,G00 délares anuales (19.000 x 8 = 144. 900 

sos} €S considerada oficialmente pobre Aqui, todos los  pobres 

noreamericanos serian gente de clase media 

  

Como al Estado mexicanc le hacia falta una valora objetiva de la pobreza. 

durante ia adminisiracién de Lépez Portillo se intenid una definiciéa 

aiaborandose éi concepto de. los niveles minimos de bienestar. Toao aqual 

qe tuviera acceso a los niyveles minimo S 

de condicion modesta. pero no pobre. Quien no accediera a ellos era in peobr 

  

de brenestar seria consideraco person a 
Dm 

sordadero 

  

iamilia debe de ganar to suficiente para proporcionar a jes suyos al ciclo Completa 
de educacién basica leaal (diez aiios de escolandad’ uno de preescolar seis de 

primana y tres de secundaria}: una dieta de dos mil quinientas caiorias Gianas. 

doscientos mililitros de leche al dia: una habitacién de 12 metres cuadrados por 
persona u 30 metros cuadrados per familia de cinco nuembros: ropa transportes 

diversiones y paseos de manera modesta pero constante’ asi como satisfactores 
mterectuates en forma de libros. rewstas. discos y videos Cualquier famiia 

mexicana que posea fo anterior. es de condicién humilde pero no pobre 

ecvidentemente. en nuestro pais subsisten millones de seres nhumanos que no 

acceden a los niveles mmnimos de pienestar. por io que ef Gobierno de ta 
Republica debe de coordinarse con el sector prado. les sindicatos fas 
organizaciones sociales y los particulares que asi io deseen. para que nuestra



  

He unos anos a la fecna. se ha considerado necesario recortar @! gasto sociai en 

satu. educacién vivienda y apoyo a fa producién. a fin de completar ies 

de una deuda onerosa. Es tiempo ya de cambiar de perspectiva y tomar 

consideracion ei exitoso modeio de pais de China, éi cuai fincd su aceleraco 

desarroilo capitalista en ja educacién, salud y bienestar de sus poblaciones, as! 

come en ef acelerado crecimiento de su planta indusinal con base en mpuestos 
' 

fi aceisrado 

muy bajos estimulos fiscafes a ia produccidn y exportacién, proteccién det trabajo 

y jas mvearsiones nacionaies y exiraryeras, asi como ia absoiuta iiberiad de 

mercado 

Para que ta Nacién mexicana supere ef secutar atraso y pobreza de muchos 

compatnotas se deben atacar fas causas estructurafes de este fendmeno en 

especial los aspectos de saiud. dando atencién preponderante a las mujeres, 

niios ancianos y grupos vulnerables. faverecer la alimentacién adecuada a 

  

sectores de la poblacion mas desproteaidos 

® Tambien debera superarse e1 rezago eustente en materia de construceiin de 

avendas y servicios basicos, que hasta e! momento hay un deficit del mismo d 

aproximadamente seis millones de wviendas. dotar de una infraestura efectrica 

suficienié econdmica y eficaz al resto de ia poblacién carente de este servic.o 

& 

por offo lado. proporcionar activamente e! servicio de aqua y alcantarMade a las 

peblaciones que asi lc demanden ya que este servicio representa un medio de 

salud para la poblacion. 

En el area de educacion. y capacitacién debera de acabarse con @: 

educative y analfabetismo. profesionalizando al magisterio nacional en seracic. 

detando de maestrias y doctorados a fos profescres universitarios y por sunuesto 

melorando sus percepciones econémicas. 

  

35



Tenocran que estmularse artreda rural con r 

    

de infraestructura para ei desarrollo regional: mesorar el sistema 

justia con capacitacion y tecnologia de punta. promover el financiamiento 

popular y el empieo. con tasas bajas estimuios fiscaies y apoyos a ia 

exportacién 

comprometemos en ei combate a la pobreza. con resuitados tanaibles en diez 

afios 9 menos.Ya lo dijo ef Presidente Juarez (hombre de indudable origen 

humifde ) “fo que no hagamos nosostros en nuestro propio beneficio, nadie 

lo hard en nuestro fugar* 

4.3 EL NACIONALISMO MEXICANO 

El nacionalismo conio fenémeno histérico resulta un tanto eluswo a dafinciones 

definilvas y a ia prediccién de su futuro muchas veces se na a 

. Pero una u otra y otra vez vuelve a reaparecer con una 

© $e aplicéd primero a! caso del surcumiento de tas 

  

proyvma desa 

  

nueva vestidura. El conce 

  

  

1G   

hizo extensive a cascs semejantes. Come coancento siempre ha resultad 

escurndizo y sus aplicaciones nan sido muitipies to que nos opliga a empezar por 

cenimnes a alguna definicién 

Los histonadores je han atribuido dos origenes: uno que podria caiificarse de 

contacto humano: unidad de creencias. de lengua de costumbres proyectos de 

wu
 para desperiar “ei caracter nacional” Durante sigios fue usual qobernar sodr 

habitantes de diversas cuturas y lenquas. las grandes monarquias gonem 

grupos de identidad vaniada. a los que jas guerras, las allanzas o las herencias 

  

itaiia que a pesar de su nivel cultural. estuvo drvidida en varios Estades 

    a Méx 

  

provocado tesis y discusiones produjo fos extremismos indigenistas e@ <



  

da desde ei aspeyismos de mites iquos La conquista, organiza “centro 

Nidyico. por los espafoies y levada a cabo por tlaxcaltecas, olomies y tarascos 

que no scio eran soldados. sino portadores de las nuevas técnicas que llevaban 

junto con costumbres tradicionales mesoamericaias que habian de diseminar por 

todo ef temmiorio sobre esa base. ios frailes podrian consolidar ei dominio de ia 

prédica de ja rehaién catolica Esta conquista espwitual utiizaria las lenquas 

indigenas 

Las éittes educadas, tanio indigenas hispanizadas (Fermando de Alva ixtiochui 

por eemplo; como espafolas, nactdas en ei reino o transterradas, than a crear 
nuevas expresiones culturaies y con ellas el fenémeno dei criollismo. cue no 

trene una connotacién racial sino que es una actitud. un hecho de conciencia 

como aos na aciarado don Edmundo O'Gorman. Ei crioiio pusca definirse. es y se 

sabe. pero también se sienie diferente y para definirse uiiliza ef pasado indigena, 

de ahi que su simbolo por excelencia sea la Virgen de Guadalupe. El cricilo se 

nutre de mitos canta y exagera fa grandeza. la mqueza de lo propio y de su 

pasado 

   

   

Reformas berbdnicas ideas fibertarias, descontento con los abusos fiscales de 
una monarquia que descapitalizé al reino y lo hundié en fa banca rota. produjé tal 

malestar. que con ja coyuntura de 1803 y la abdicacién de la Corona en un rey 

leqitimo. desembocaria en impulsos independentistas E! proceso contrinuyd a 

consolidar Ja conciencia de una identidad que sintio necesidad de tomar un 

nombre (América septentricnal? América mexicana? ¢Anahuac?s al tiempo que 

se ban peraefiande proyectos a futuro 

La lucha dmwidio y uno debilté y fragments los vieios espacios En otros 
“arreinatas 'a fraqmentecién dis hide ma S$ naciones mas aya Canata viTeinatas ia iragmentacién dio ugar a diversas naciones mas ta Nueva cspaiia a



    

doce intendencias y 

   3S ntemas se mantivd unida. alinque con las ligas tenues de un or 

federal radical 

Some otros Estados nuevos. ei mexicano tenia que transformar a ios wejos 

OS 6n cludadanos conscientes y despertaries teaitad a nuevo orden para 

fortalec erlo pero ahora con ef empefio de desterrar ef ap ewe a fa corona, 

subrayanco el valor de fa libertad e independencia Para ello era necesaria una 

nueva version Gei pasado y como io habia hecho ef gran Fiacadiel la eminencia 

gns del impeno Méxica. al quemar tos libros que hablaban de ios oscuros 

origenes mexicas. para empujarlos al engrandecimiento. ahora se intentaria 

borrar tres siqlos de colonia y volver al pasado de grandeza mexica. 

Fueron 16$ historiadores los que inauguraron ef patriotismo nistonco. contaqi 

de los hechos politicos e inspwrados por el Romanticismo Se dieron a fa tarea ‘de 

“descubria los origenes de la "nacién’ y crearon tos mitos y los héroes que fa 

simboiizan para despertar el sentinuento patndtico que requeria ei destino comin 

y como en otros paises junto con los maestros se convirtieron en insirumentos 

de la ncuicacién de una nueva visién del pasado. 

  

La prensa fue ei primer vehicuio de iegitimac:dn de ias revoiciones y ce ia 

ecucacion civica de las Masas. pero se consicerd urgente ef cenoc:mients ce ‘es 

anéedot: la zage nacional. Folletos. penédicos. hojas sueitas y 

catecismos civicos. desde 1912 habian iniciado la difusién de nuevas icleas.a fos 

que se sumatia. con la consumacién de ia Indeoendencia, todo un ritual civico 

ged as G oO 

Fue don Carlos Marfa de Bustamante. ef fundader def ritual histérico de fe 

Republica. En la historia precortesiana y la qesta independentists encontrd “I 

acciones heroicas de nuesiras mayores* que debian imitarse acufando io 

pnmeros néroes y mitos de la nueva nacién También a él le debemos ef recnazo 

del pasado colonial y de la consumacin de la independencia con la que eché las 

bases de una visidn esenciafista de México. que postufaba como entidad acabada 

desde siempre ai que le habia pasado ia conquista ia colonia y ta ndependencia 

en lugar de que resuitara producto de esa nistoria 

aS 

Ss 
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sStuvieron de a 

s amenizas 

  

é 

traumatica de la querra con los Estados Unidos que cancelaba el gran futuro que 

prometia fa srondeza novohispana cuando aparecié ei primer texto para jos 

nies el Epitacio de tos Rios (1853). 

La guetra de Reforma y fa intervencién Francesa caldearon jos animos 

panidistas Los iibersies militares tnunfantes sabian que estaban iejos de ia 

verdacera victoria y se propusieron derrotar a fos conservadores a través de la 

escuela De esta manera se fue dibuyando fa versién oficial del pasado. que en un 

ambéo mayor cobraria forma en la obra México a través de fos siglos. Los 

conserraderes no tardaron en dar respuesia y surgid una guerra de textos, en ja 

que México fidlaba contra Méyjico, cada uno con sus héroes. como si ei mismo 

pasado Sitviera a dos naciones distintas. 

cn ia uitima década del siglo, justo Sierra y Enrique Rébsamen se empefiaron en 

var forma a una visién conciliadora. que se fue imponiendo, pero no sn 

nolémicas. La Guia metodolégica para la ensenanza de ta historia de Enrique 

Pébsamen. con su msistencia en que el estudio del pasado debia conduc al 

convencimiento de de que todos ios mexicanos forman parte de una gran 
fami’. provoco una qran ira de pane de Guillermo Prieto. quien consiceraya 

incispensable propagar los pnncipics liberales. Tedavia en 190€ se suscité una 
discusién Mas vidlenta entre Enrique Pérez Verdia. Carlos Pereyra y Francisco 

Bulnes sobre la funcién de ia ensefianza de ia historia. El primero ia corcebia 

como escuela del patrioismo. mientras fos otros dos pensaban que debia sar 

deformacién de virtudes humanas Pérez Verdia queria despertar tealtad y amor 
ala patria para sus colegas era mas importante transmitit la verdad 

El encuentro de jos restos de Cuauntémoc siradé de verdadera catarsis nactonal. 

iOS animes se calmaron en la década de 1950, pero volvieron a alterarse con. !s 

fundacién de fa Comusién Nacional de los libros de Texto Gratuito en 1959. Al 

principio pareciéd que ios textos que editaria estarian destinados a nifios sin 

recursos, pero en 1960 se anuncio que serian textos obligatonos como 

instrumentes al servicio de Ja unificacién de fa ensefanza basica provocando una 

oposicién viotenta. A excencida de! kbro de sexto grado. una sintesis bien 

welese 
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opesicon ¥vcienta, A 

  

iealzada ws textes 

  

03 ilhros sirvieron durante una década. porque ios afecté ia discusién sobre ia 

reforma educaiva que la administracién de Luis Echeverna decidid emprencer 

Entre ias nuevas medidas. se renovaron programas dé estudio de la ecucacién 

media y elemental y los libros de texto. Por esa época estaba de moda la 

ensefianza por areas de estudio. en iugar de las tradicionaies asignaturas ce 

suerte que en tugar de la geografia fa histona y ei civismo se emprenderia el 

estudio de fas Ciencias Sociales 

=i eguipo de Ciencias Sociaies maiuvo jas finaiidades tradicionaies de ia 

ansefianza como instrumento de unidad nacional y de formacién ciudsdana, con 

L nla retérica dei sexenio. el nacion 

brios mas tenia una ténica diferente: un arciente latinoamericanista. con un matiz 

    

vercer mundista 

  

Les libros fueron revolucionarios en el campo estnicte de fa 
historia, En lugar de fa simpt tas civicas y las anécdotas 

iradicicnaies sobre ios héroes. se fundamenté sobre una idea de tiempo para ios 
Mos reiacioanaran su yo. aqis y ahora con los hecnos dei pasado Se puecd 

& 2 
, 

2 = > 2. & a © os a =n
 

2 

sespenta su cunosidad por su pre 

  

hacia atras dei presente pasado. En el resto del programa se matuvd ei 

“haaicionai” refato ordenado crondiédgicamente para no ofrecer cuacros nistéricos 

desconectades como en ubros de otros paises. 

Eianorarado por historiadores ei pasado mexicano se proyecto come proceso de 

definicién de México cémo producto de su pasado £1 weo relato polinco se 
amplis para incluir hechos culturales. sociales y econémicos. es decir gue 
permiteran subrayar los grandes cambios colectivos. no sdto los politicos y 

bélicos 
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servar. Los dos times grados se dedicaron a sequir ‘el proceso de 

constitucién del mundo y fa civilizacién en que vivimos . siguiendo ias grandes 

transformaciones sociales. politicas. culturales y econémicas no sélo de Europa. 

omo era tradicional. sino de asia. Afnca y Aménca. para destacar la unidad de 

la experiencia humana. Por eso. junto al relato de las culturas egipcia china. 

mesopotanuca. grieqa y romana, aparecieron ias mesoamericanas e incaicas, sin 

amportar ia aiteracion de un estncto orden cronoléaico. 

ista 

  

Conia apetura del sexenio de Salinas. aparecié una aueva retdrica nacior 

que decicid que por haber elegide ia ensefianza por areas se habia apandonado 

‘a ensefanza de la historia nacional Per ello, se decidid a que a partir de $992 se 

ensefiaria sdio historia de México en el 4o.. 50 y Go qrados con nuevos textcs 

sin reparar en que eso contracecia fa politica general. 

Loz nuevos bres a pesar de estar elaborados ai vapor. no estaban ma: 

reaizades y pedian haber sido mejorados pero fuercn retirados se abrié un 

concurso para elegir unos Muevos. pero los prenuados no ilegaron a publicarse 

Para evitar polémicas se encarqd entonces a un es seritor una pequefia sintesic 

que después se ampitd, que vohid a ia tradicién en mucnos sentidos. Se 

respondié a la oposicién despertada por el libro de 1992. a que éste habia osace 

relatar el pasado cercano y por tanto se ordendé que se !e interrumpiera en 1540 

Esto es injustificable. dehido a que ios grandes cambios que han consttuide ef 

mundo que ¥iven los nifios han quedado fuera de la explicacién. drvorciando & 

ecnecimiento del pasado de sus vivencias 

  

        

£1 Muevc nacionalismo que trasmite fa escuela. ha vuelto 2 la weja imterpretacion 

ssencialista de México y no toma en cuenta las grandes revisiones mistéricas ne 

todos se preocupan por los textos. ohadanco Io que nos recuerda Mare Ferré. 

Ls imagén que tenemos de atros pueblas, y hasta de nasastras mismas estd asnciaca 3 Is 

3a tal come se nos cents cuands éramas nifins Ello deja su huella en nesestres pare 

  

toda fa vids. 
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redicamos, pues '     

   
individues  y 

comunicarse con sus semezantes. 

  

para que ios localismos no se pierdan de vista ios intereses generales de ia 

nacién Como materia delicada debe evitar toda exageracién, puesto que 

tenemos ante nuestra vista el terronsmo absurdo que provoca en algunas 

reqgiones del mundo. hoy en dia. 

Sovran los eyemptos oficiales y particulares en que se da un crecdito axagerado a 

lo que cicen los extranjeros de nosotros o que se copfan modelcs porque han 
funcionado en otras naciones Ya es tiempo de terminar con tales practicas 

neceshamos reconsiderar. nuestras posibiiidades. el valor de nuestra cultura y de 

nuestros fouros. Un nacionalismo sano nos permitira tener contianza en que 

gedamos encontrar soluciones propias a nuestros problemas, puesto aue son 

resultado de una singular expertencia histénca que nosotros debemos ce 

conocer Nuestro pasado esta ifeno de errores y de aciertos y de ellos debemos 

We aprender 

Ef nuevo nacionalismo debe basarse en una revisién de la interoretacién histérica 

que supere los mites creados para servir necesidades cuando estrenabamos up 

Estado, pero que son moperantes a fines del siglo XX. Mecestamos ibenaria ce 

mentiras y esencialismos, para que en lugar de representar una carga. sea fuente 

!@ inspiracién para fograr un futuro mejor 

4.4 EL MEJORAMIENTO AL ESTADO DE DERECHO MEXICANO 

En México. como sin duda en muchos otros paises del mundo, el reclamo socia 

por vanos sistemas. hajo fos cuales se organice con mas justicia. eqnadad y 

sequidad ja sociedad humana. se ha convertido en una constarte 

inconformidad se acrecienta por el statue quo prevaleciente en aiverscs 4meitcs 

 



Porque $e ac. impunidad y la corrupcién. por un real 

mejor Catidad en la procuracién y administracién de ta justi 

sido valiadas. no siempre adecuadas y oportunas 

  

  ae raesies bao har 
. 138 respuestas han 

  

De ahi que las exigencias contintian y se insiste en la existencia de una cnsis de 
fa justicla: pero también en la crisis en materia econémica y en materia potitica ¥. 

consecuentemente. enia crisis del Estado 

esiatal frene dicho fenémeno y restablezca ei orden y la sequridad ciudada 

también visible la tendencia desesperada de muchas personas de hacerse th 

Nor su Drovia mano o de pedir mayor represién estatal. De ahi que. si no hay 

    

Sé lequiere. por otra parte, que la respuesta estatal. ademas de oportuna, 

adecuada. es decir. que sea funcional pero que ne se extralimite. cue no se 

abuse del poder. que se observen garantias de los indviduos. para que [a 

deiincuencia no se combata generando mas deiincuencia. En definitiva. io cu 

    

propio de un Estado de Derecho.



  

epodem 

Es stado de Derecho y de la existencia de un sistema de justicia, sobre todo de 

jushcla penal. que corresponda a ias exigencias dei mismo? 

Concepcién General del Estado de Derecho 

Es indudabie que ef hombre, indiwiduai y grupaimente considerado, tiene una ea 

clara de su propia existencia y de los cuales son sus necesidades, tanto para su 

subsistencia como para su vide tenga una razon de ser y revista una certs 

calidad. se desarroiie con dignidad y de manera ordenada en comunidad, Tiene 

también, aunque no siempre se ie reconozca. una idea ampiia de cudies son sus 

derecnos y cuales son sus oblidaciones frente a ios demas y frente al Estado 

El hembre tiene la concepcién de que muchos de esos derechos os puede hacer 

vaier frente a los demas miembros de la colectividad y muchos otros frente ai 

propio Estado: y que puede exigir su ooservancia fanto individual como 

cclectivamente. 

Ei hombre comin tiene la sensacién. y en virtud de allo acta. de que ei Estado 

eS un ente creado por alguna razén: no tiene, en cambio, Ja idea clara que na sido 

creado por la propia yoluntad del hombre como desde e! plano de is 

esneculacion tedrica se plantea Esta ultima es una concepcién que se aviene con 

ia idea del Estado demécratico y por ello, se acude a eila para explicar ai origer 

del Estado. Conforme a ella, ef hombre a disefiade a ef Estado y !e na atribudo 

una sene de funciones Y. se afirma. lo ha creado no para que el Estade se suva 

de él y los subyugue sino para que fe sirva. para que atienda sus necesidades 

para que lo respete. 

Es asi como el Estado atiende por efemplo: problemas de salud de sequndad 

social. de educacion . de seguridad pubiica de justicia. econdmicos agrarios. 

etc 
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en mate salud en lo taboral. educativa. de sequridad publica, agraria. 
sconémics. etc. que wnplican ei ejercicio de esa potestad o poder de que ce 
encuentra investide. De igual manera. surge la politica para enfrentar ei fendémeno 
de fa delincuencta que por ello se conoce cemo politica criminal, dentro de fa 
cual se conforma. iquaimente. lo que es ef sistema de justicia penat. 

a
3
 

8
 

Ei ejercicio de esa potestad o poder, por otra parte puede realizarse 
observande ciertos limites o sin observar limite alguno. © bien extralimitandos 
tos limites se derivan. en primer lugar. de la propia consideracién del hombre y ¥ 
en sequndo lugar de la misma concepcién del Estado: si se parte de ta idea de 
que e! Nombre es una persona un fin en si mismo con una sere ae cere 
‘nherentes a su propia naturaleza humana. entonces ef reconocimiento y respeto 
de esos cerechos autotimitados al estado sa si. por otro lado. el Estado es 
creacion dei hombre para su benficio tampoco ¢s admisibie que Se exiratimite en 
perjuicig dei homore vuinerando sus deracnos. 

  

Poi lo tanto ef sercicic del poder debe hacerse Siempre atendiende al hombre y 

estos no resuiten afectados. 

  

SUS Gerecnos, de suerte que 

Ahora bien s! propio hombre ha ideade que uno de los medios o instramentes. a 
OS Cuaies el Est ‘adc puede cumplir su funcién de manera adecuada. es 

ei Derecho eniendiendo éste como coniunto de normas o ragias de conducta 
que ngen no sélo ta conducta de ios hombres, sino el propio compertamiento ae! 
Estado Surge asi la idea de que ef Estado debe contar con un ord: len juridico 
reguse por él y. de esta manera. surge también ef concepto oricunal del Estaco 
de Cereche como aquéi que cuenta. precisamente. con un orden juridico y se 
ne por el Derecho. ademas de otros rasgos, como se planted de manera cise 
party de la sequnda mitad del siglo XVII. en cuyo diseflo muche tuveron que yer 
las eas de grandes ‘ilésotos y otros pensadores «Montesquieu. Voltaire 
Rousseau etc. } y que es ef concepto Porque en ia actuaiidad se pucra su 

2 bs
 

w a @ 

oy)
 

  

  

vigencia 

S2.PEREZ Lufo AE. Derechos Humanos, Estado da Deracno ¥ Constitucton, Editortal Tecnoa, Madrid, 1924 
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       pode: o la potestad que tiene 4 

cosa? Después de un iargo desarrrolic que ha importado sigios. en que se hea 

hecno yaler de diverisidad de criterios. entre ios que destaca la explicacidn ce! 

origen divino se fue Imponiendo fa idea de que fa voluntad popular constituye ei 

factor principal de leqitiniacién cel poder estatal tsa 

  

Explicacion que sirve de base a la concepcion democratica del Estado. 

conforme a la cua no puede admitirse que el ejercicio del poder se realice en 

peérjuicio de quienes le dieron origén. 

clon que se ¥a palsmando en tas consituciones peuticas que 

desde hace poco mas de dos sigios. la def Estado 

democratico de derechos o ta del Estado social y democratico del derecho 

Su cuya opclén sé présenta como ia mas deseable pra el carcano sitio xX Ai 

segun puede observarse sobre todo en jas manifestaciones que hace ia doctnra 

qué sa ocupe de esta materia Habria ahora que ver $l es por este ti 

qué s¢ manfiestan fos diversos grupos sociales. seqlin puede desp srenderse de 

wO$ discurses. sobre todo de ios politicos. entre ilos no han de fadar por su 

puesto JOS que seqguramente suspiran y pugnan per ia vigencia de un Esrace 

autoritario o 2bsolutista 

    

  

1 Estado 

  

  

Aunque el hombre sobre todo el hombre comun _ no tene una idea precisa, clara. 

de io técnicamente es ef Estado de Derecno y cuales son sus raqos 

caracteristicos. es indudable que si tiene una concepcién sobre las bondades que 

su existencia y vigencia representan: por to que. sin duda. en el fondo de su ser 

anida ja idea de que sequramente ef llamado “Estado de Derecho” es ia mea 

opcion 

SHB de Jouvenal La Soberanta Trad. al Cepahal de L. Benavides, Edit. Rlalp, Madrid, 1257 

64s Expraaton qua utitza, ta vigante Conattiucton sepanota 
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tera Ge ese Salvedad. Hens el hombre comin -y ef no tan comin !s idee de que 
viendo en un Estado de Derecho sus derechos humanos seran respetados. que 
se les reconoceré su dignidad humana. que no sera objeto de arbitranedades por 
parte de la autondad. que vivira en paz y tranquilidad. que podra desenvolverse 
con libertad y con seguridad para su persona y su familia. que se le hara justicia 
en los Casos confictivos. en fin. que se atendera adecuada y oportunamente. sin 
desnotismo. sin prepotencia. sin discnminacién por razon de raza, crado religion 

preferencia politica o condicién social. etc. 

  

Por io que se considera. que sequramente ef hor sequira cptando peor ei 
Estado de Derecho. y mas concretamente. por ei Estado democratico dei 
Derecho.. asi como por ef sistema de justicia que mas se acomode a este tipo 
de Estado 

Sopre esto debe desiacarse io que en ios iltimos tiempos sé ha venido 
rederando én toro al Estdo de Derecno. 

! Estado de Derecho es un Estado de feyes es decir, un Estado de legaticad: 
i Estado de Derecho es en donde la poblacién vive bajo normas previamente 

establecigas: 

| Estado de Derecho es ef respeto a las carantias mdividuale: 
S dar cumplimiento lo previamente dispuesto por ta ley: 

Es iqualdad ante ia jey: 

Que nadie esta por encima de la ley. nila autoridad. nm los particuaires: 

Que no haya impundad 

Que se respete la divisién de poderes y 

Que ei poder judical sea auténomo 

m
o
m
 

m
 

m
 

Consecuentemente si tales exigencias no se observan. se estara actuande al 
niargen de fo que es ef Estado de Derecho 
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Orinemuos rectores dei Estado de 

Ents los princinios que fe establecen limites a la potestad que tiene ef Estado de 

Mando desde hace mas de doscientos anos. 

  

Derecho. y qué se nan yvenide 

destacan ics siquiente 

    

t- €1 pi conformie af cial. para & serena de ia 

soverania que esc én el puebio (soberania pooular;, ef Estado 
se estructura de diversos organos cada uno de fos cuales tiene cewmitaca su 
tuncion por la propie ley para proteger a los hombres frente al despotismo. 6s. y 
Sé onqina otras principios, coma son el de reserva y el de legalidad. 

  

1 - El prncipio de iegaiidad. conforme al cuai cada érgano dei Estado an eiercic: 
ae Su pocer dene moverse dentro dei marco de ia : gaicad, que ‘yan tanto Ja 
oe esto es. ios actos provénientes de} 
Estade- de ca ads uno de sus érganes - deb sen Ser actos fundados en el Derecho 
19 deben ser acto arbitrarios o caprichosos. 

    

   q ¢ O expr 
wduntad popular que es. eqitimado para el ejercicio de su poder para allo 

Jebe conducirse por los ca fa iegalidad Leqitimidad y legandad. por eilo, 
se entrecnuzan y Complementan y se ofientan, a su vez, por tos pnnepies ge 
justices 

  

     

&- El principio de iquaidad ante ia ley. seqiin al cuai ef Derecho es quai para 
lodos. es decir. e! Derecno debe apiicarse a todos sin discriminacion por razén de 
raza, credo. sexo. preferencia politica o condicién social. 

SSUMONTESOQUIEU, Ef eooirity de lae leyas, Trad. da Nicolas. Estevez, Buanes Aree Ed. Clatidad, 1971 PP i8t y 
NGS 
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de opertunidad o de utiidad Y todo lo a: 

derechos no se encuentran en un primer piano y por tanto no constituyen un 

factor de iimitacién del poder que tiene el Estado. el hombre mismo no es 
concebio como una persone y. por ello, fampoco come un fin en si mismo | sinc 
como un instrumento af servicio del Estado. independientemente de que éste 
cuent@ ccn un orden juridico. pues éste también es utilizado como instrumento ai 

servicio de} Estado y para someter al hombre. 

Cebe aciararse que en los tiempos actuales no puede hablarsé de fa existencia 
a auténticos “Estados de Derecho" o de “Estados Autontanos® puros podria 

bien. que la mayorla se encuentra en fos puntos intermedios car 
Maycres © Menores rasgos caracteristicos de uno u otro tipo de Estade. 

o a 3 ‘o D 2 »
 w s 

3 =3 ce)
 a. é a nm xD 2. & fon mexicana -Art, 43 

  

Federal es parte intear: 2 Fed 

Constituctonal: como tat le son impuestas las ofligaciones qué para fos estados 
musten, entre otras. ia de pertenecer an forme permanente a ella. 
Acepencientemente de que sea o no el asienlo de fos poderes fecdersies. ©: 
dnud de lo dispueste per el articulo 44 fe Ciudad de Wéxico es si Distrito 
Federal. por lo mismo. es sede de los Poderes de la Unién: es [a capital de esa 
ente que juridicamente se denonuna Estados Unidos Mexicanos. De vecho. 
Gurante muchos siglos jo na sido. salvo por breves periédos. por reforma reciente 
1G es per mandato constitucional 

ta
 

ry
 ia Ciudad ce México es. a la vez asiento de jos érganos de autoridad iocaies e 

Por eo que se je reconoce una dobre naturaleza. 

Ei asiento de fos poderes federales en la Ciudad de México se admitié en el 
Constituyente de 1387 como una férmula transitona: se traté de una fransaccién a 
la que se llego en ef seno de esa asamblea. la sequnda parte del articulo 44. que 
prevé la postbilidad tedrica del trastado de ios poderes federates a ctro sitio es 
una reminiscencia de ello. 
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ci mismo congreso esia facuitado para determinar ios iimites y ia 

extension terntonal que deben corresponderle 

oitica det Distite Federal ha vaniado sobre todo 4 partir de 

. ian respondido antes que otra cosa, a ios 
infereses del grupo gobernante: se buscG salvaquardar ja seguridad de! 
Presiente de la Republica: sus habitantes fueron pasados per alto De unos 

afios a la fecha la ciudadania presioné para hacerse oir y particiapar en fa 

sieccién de sus gobernantes: esio ha producido cambios reiterados que se han 

refiejado en ei marco constitucional. 

  

isin Faderal. por uN proceso de reformas que se inicid en 1957. aque pass 

2 y¥ legs a 195) &. na cambiado de estiuctura juridica y poiitica: cuenta con 

p ellos nan sido dotados de atribuciones. a las ~ue. 

QO
 

   

     

  

    fe autondad 

a impropia. se han deniminado facuitades. les son exclusivas No se ha 

al extremo de crear una nueva ont algunas prevencior 

wstante eilo. fay siemento OS Nara 

ropios: 

  

nD o 

  

@ una nueva forma de 

    
con 6rganos de gobierno. se ies denomina 

dade el rango de poderes’ no fo seran a pesar de que 
gozaran de autonomia y ejerceran actos de autoridad No se alude al principio de 

fvisién de poderes aunque éste ha sido previsto y se deriva impticitamente de 

‘os textos. Elios y ios habitantes estan sujetos a un estatute quo ies es impuesto y 
No a una Constitucién que ellos se den a través de sus representantes ~ no serén 

ttulares Cel eyercicio de la soberania en los términos eel articulo 44 

Be
 2 a ca qa
 8 wn
 D ob 6 a 
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lil 

    

pauistnar      

        

8 contamma ja normatiidad wo
 

todo sin cistinquir ic que ya es una realidad de lo qu e sera 

en las comysiones de 

s cportunamente. 

Ei marco juridico at que sé iliegé se itberalizara. y se confiara mas en ios éraanos 

iocaies. en la medida en que la oposicion no acreciente su influencia y en e' grado 

en que elll2 cuando no acceda a las posiciones importantes. no se enfrente con 

fos poderes federales ni obstaculice su accién. Todo estara a prueba fsa es ia 

razin dei gradualismo que sé ha impuesto en ia entrada en vigor del marco 

normativo aprobado 

Pa fa dar cabicia a ta nueva normatividad hubo necesidad de realizar cambios en 

Constitucion, la intervencién politica que se coasignaba en ej articulo 122 pasd 

ser el primer parrafo dei articulo 145: la casuistica que aparecia en la fracciér 

del articulo 73 con cambios importantes. pasé al nuevo articulo 122. 

ESTATUTO DE GOBIERNO 

  

ve 199% ef Distrito Federal cuenta 

veces de Constitucién local. regula la a estructura y funcionamuento ae sus 

srganos de autoridad. Fue expedidd por el Congreso de ia Union. esta facuitado 

expresamente para hacerlo (art 122 disposicién A. fracc Hi: debe entencerse. 

aunque la norma no fo diga que puede reformarlo e¢ incluso. derogario y 

sustiturlo por otro. Su promulgacién. asi como sus reformas, corresponde 

nacerlo al Presidente de ia Reptibiica (arts 72 y 59 fraccli, ésto es asi por cuarte 

a que se trata de una ley del Congreso de la Unién También esta suleto a cu 

  

be
 

       
   

veto 

«se Estatuto de Gobierno. como acto emanado dei érgano ieaisiaino a nei 

‘eceral tiene idéntico valor jerarquico que se le reconoce a Jas leyes del Conarese 

de la Unién’ debe de estar de acuerdo con la Constitucién: a nivel local goza de! 

atnibuto de ser supremo en relacién con las autoridades del Distnto Fedeial. ellas 

 



    
siafiio de gobierno, jas leyes que ei 

a t 7 oO Federal. respecto de las mater ce 
qu cry

 
co 

onfiadas 4 ta Asamblea Legislatwa: deben de ser respetadas por las 

iccaies, se trata de un derecho que se emite sin daries intervencian 

no Nan sid 

autondade B
S
 o 

  

Estatuto de Gobierno son sdlo aqueilos que estan previstos en 

pueden haber otros. dnicamente pueden disponerse la eleccién democratica y 

directa de ics servicores piiblicos a que alude ef precepto: jos restantes estan 

al 

  

ja desidnacién. nombramuento o ratificacién que af prescribe. 

ci Congreso de ia Unién en retacién con ei Distrito Federai sdio tiene iss 

facultades expresadas que derivan a su favor. tanto del articulo 122. como el de 

@ ovema Conettucion. En cambio el Presidente de la Repilblica tiene las 

facuitades que derivan a su favor tanto de la Constitucién como det Estatufe de 

Gonemo ‘articuio 122 fracc WV Las atribuciones no conferias por ia 

Consttucion a los organcs iocales. se entienden reservadas a sos poders 

Leaislativo y Ejecutive federales ellos la ejerceran segun su naturaieza. Las 

iatultades de los 6rganos locales son enumeradas. por lo mismo. son fimitadas 

acuitades ieqislaivas del Congreso de ia Unién son génerncas’ se referen a 

tadas aquelas matenas no confendas a la Asamblea Leaislatrva. 

  

w 

E! Congreso de Ja Union es el Unico que podra introducir modificaciones at 

Estatuio de Gobierno; lo oodra hacer a iniciativa de ia Asamblea Leaisiainva vart 

{22 base primera Fracc V incise fi}. o de ja cualquiera de aquellos a tos que sé 

ha conferido ese derecho fart 71}. Las iniciativas de la Asamblea Leqisiativa 

deben derwvar de un acuerdo del pleno: el acto sdlo debe ser atribuitle a ella: no 

pueden ser presentadas por los diputados que la componen por si. en forma 

aislada sin acuerdo previo que derive de haber observado é!] procedimientc 

marcado por la fey no io pueden hacer ni alin en el caso de



ATUCAMENE UL     

el oronio Esialuto de Gobremo habra que determinar y definir fo $' iGiente     

'- Las facuitades que corresponderan al Presidente de la Republica respecto al 
Oistrito Federal No es dable al Congreso de fa Unién atribuirse a si mismo 
diversas facultades a las previstas en la Constitucién y ia disposicién A del art 
122 tampoco puede airibuir a la Suprema Corte de Justicia funciones 
especificas por to que toca ai Distrito Federal que sean diversas a fas que por 
artud de ia Constifucién y tas leyes tlene en materia de anlics 

  

Aj hacer ainbucién, ei drgano iegisiativo debera tomar en consideracién fas bases 
piec das en el art 122 

    

2- Geberan desairovarse. sin agregar mas limitaciones 3 

; ancce ia Constitucién. jas atrbuciones que han sido conti2 
organos de gobiemo dei Distnto Federal 

    a jot a 3D 5 2 2 

  

   

   

  

distittos politicos con eleccién directa de sus titulares sefialando ¢ 

arbitos competenciaies en sus funciones fara saWaquardar ei 
cudad e€ nciuso de la metrépoi. Ei penddo de encargo seria por ires a 
suicede en los demas Estades de la Reptiblica en la situacién hor 
Eresidencias municipaies. 

- Que la Asamblea Leqisiain 

amplrando su funcién y auto: 
toh 8 be Adee tn Runidaring 

 



    

Procer Erect i BOGE! 2yecu 2 25 sles 

Sobierno oles Alcaldes o pres sidentes municioales -y del prorio 

    cb
 

  

o
S
 

vocal del Jefe de ¢ 

‘Lraano ieqisiativo. 

dicral del D. F. . consoldar 

  

Superior de! Cistrito Federal. incorporando en ia 

maaistrados la prepuesta de coiegios y asociaciones, iegaimente acreditadas y 

que su éleccién sea funcién tinica de ese organo colegiado en sesidn plenaria y 

determinando el periédo por el cual cada funcionario judicial desempefiara 

funcones Asimismo el encargo de procurador también se propone surja de! 

mismo método 

  

En materia de sequnidad publica. que su designacién sea propuest2 de una terna 

del jefe de gobierno y su designacién por aprobaciin del Ejecutive Federal ‘haste 

os | egisiadores locaie 21 Moniento} sea oroducto del analisis riquraso de Io 

Conclusién General 

  

was propuesias antencres son y deben ser para impuisar jas inicatn 

ciuGadanas. fando timites al eyarcicio del poder 

- En su nivel vettical desde ef Presidente de la Republica que transferiria 

facultades que ie son propias: desde el Jefe de Gobierno que tendria claramenta 

definidas sus atribuciones. hasta los jefes de demarcaciin o de distrito que 

tendrian mayores niveles de responsabilidad a! ser electos directamente por les 

cludadanos y 

2- En su nvej horizontal. al otorgarie facultades leqisiativas plenas 3} Congreso 

local del OF. con diputades locales en una soberania conformada pluraimente. 

emanada de los partidos politicos nacionales con registro que junto con un Poder 

Judicial. que tendria autonomia plena al incorpoorar navedcsos mecanismos ep ia
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      Asttuciones y la Ss pod 

udad y equidad con la que el Poder Ejecutivo Lecai se debe conducir en 

actuacion cotidiana al realizar el ajercicio del poder 

   



CAPITULO V 

ASUNTOS POLITICOS DE ESTABILIDAD POLITICA 

5.1 GORERNABILIDAD 

Je haber un hecho poiitico sdio demostrabie a través de ia prueba empirica este 
88 la Gobemabilidad. aunque ef nombre sugiera mas una posibiidad que una 
situacion cumplida. lo contrario de la gobemabilidad seria !2 anarquia y ne ei 
autoritarismo. el totalitarismo u otras formas de gobierno no democratico.Una 
jemocraca puede no ser gobemabie ante ia subida de fuerzas opuestas 
nuentias que en el Tercer Reich. la italta facista o Ja Espafia franquista fueron si 
cabe ejemplos de estabilidad politica y gobernabilidad .La gobemakuidad no 
resulta ser. por consiquiente . democratica por naturaleza. El problema olanteadc 

eside en otro terreno 

  

Visto el caso desde México, la gobernabiicad parece responder mas a un 
croblemia propio de la coyuntura donde se debate ef acbierno mecicano. que 3 
un caso de teoria poiitica. puesto que una reforma politica no ouede defnirse 
sino en function de los caracteres propios e wrepetibies de un sistema volitice 4 

GS que Sz refiere reformar para adaptario a un modelo ideal, sin tener ja 

    

   wundad dé que tal modelo puede ser alcanzade en fa praxis palitics es 
2n el funcionaniiento cotidiano def modeio «deai dei sistema propuesio 

  

Es casi un lugar comtin ver fa democracia Ia unica fuente de feqitimicad posibie y 
hacer de la legitinudad y democracia una Pareja indisoluble. Pero ia consistencia 

intema en los Grupos sociaies se mantiene con ia ayuda de ja exciuside. cuanca 
los grupos disidentes amenzan a los quardianes de Ia ortodoyia y 3 ‘os pnincipos 
que fa fundan Las iglesias y los partidos se asientan sobre la unidad yt 
cuseiplina. 

a 

Las comientes. formas de disidencia inconcreta, sGio son toleracas mendes oO 
sé cponen al acuerdo general. En todos estos casos la solucic. 

‘nlemo séio Sé Supera por medio de métodos no der 

£3 cosible en ia mayor de ias organizaciones sociaies. na 
Gesmnye un orden politico -nos dice Bertrand de Jouvenal y rapie fa 
Huntington- 0 sitvé para reconstruir al poder c no sire para nada y io 

   

 



  

COS £30 Aan ne 

  

lacorsiuuye concenténdolo contra ios ernarios 
iodas as reyciuciones de este >. aMpEezando Por la maxicana 

  

    La pregunta se t @S, a la posibilidad de evitar la revolt 
mediante la reforma. En ias reformas eiectoraies de 1922 a 156%, votaaas por a 
parlamento Ge la Gran Bretafia, se ve una manera de evitar tos fenomencs 
revoiticionanos de 1830 y en Francia y de 154-49 en toda Europa. Se pocia 
entrar en una interminable discusién sobre la validez de las reformas como une 
vacuna o antidoto de ias revoiuciones 0 ia inestabilidad de éstas Atengamonos 
de momento a ias precondiciones reyolucionarias enenunciadas en !a Anatomia 
de la Revolucion de Crane Bnnton. sin detenernos en ellas. aunque 65 GoSsIbe que 
estas precondiciones hayan cambiaco entre 1932 cuando Brinton escent su 

  

    

      

    

nora y nuestros dias. 

Asi sues. las preguntas serlan’ Un acto de fuerza puede sustitr a une 7 

Puede ser al equivaiente en una sociedad 3 une p 

‘ograr una transformacion total en un sistema poiitica? eGlue es lo que se 
cambiar? ~Un regimen presidencialista puede hacerse parlamenarnsta 
economia planificada puede sasar a ser una economia de m ercade? Un 

    ga en un partide?, : 

  

   
panamens corporatve puede ser un parlamento dem 

oart.de dominaie puede convertirse en sistema pluraiista? 

requiere reformar en resumidas cuentas?. 

El modelo se supone dado las pruebas de sus valor evidente y ia anicaciént 
ineluctibie Asi parece o se requiere demostrar en esa coyuntura., No existe una 
formula capaz, pues de asegurar fa gobemabilidad democratica de una naciér. 
Después de fa Segunda Guerra Mundial los Estados Unidos y (C$ baisés de ta 
europa Occidental consideraron que sdlo los gobiernos democraticos eran a 
por ser los linicos iéaitimos y por no haber mas fuente de ja iegitenidad que 1a 
erectoral. El reconocimiento de aigunos reqimenes dictatoriafes hor los paises 
democratices occidentales no fue causa suficiente para modiicar la defensa de 

jatorios en todas ias naciones’ una amenza comunisia bastaba 

pac. 

  

estos pricipios 

para aceptar un régimen en todo opuesio a ia democracia. La desint 29 
bloque soviético ha dado paso a una doctnna capaz de justificar ta interencia de 
uha potencia @n los asuntos internos de un pais de menor capacidad lo que sé 
practicaba antes de fa caida del bloque comunista como se nuco ver en los 
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ina GoteNcia 40 108 asunios intamos de un sais de mencr cans .10 que 3e 

ofachcaba antes Ge ia caida dei blogtie comunista como se pudo ver 3n ‘os 

casos dé la Reptiblica Dommicana. Panama y tantes otros que no fueron obra 

scio de jos Estados Unidos. En otros lugares hemos encentrade a los paises 

europeos. como Francia y ia Gran Bretafia. por no decir nada de ia ex 

Zovetica y ia Republica Poputar de China. interviniendo fuera de sus tronteras 

  

Mpié Sé aaujeron razones referentes a la gobernabilidad o a la defensa ce la 

jemocracia para justiicar esas acciones. Debe reconocerse que ia mayor parte 

de jos cambios de réaimen. fa destruccién o contruccién de fos sistemas politicos 

se nan producido en el marco de los estados-nacién cuyas causas 

fundamentates fueron heches intermos Gi la situacién internacional es hoy una 

garantia para los gobiernos democraticos. en ia medida en que estos gobierncs 

no tomen decisiones abiertamente opuestas a los intereses de ios grandes 

paises industriales esta garantia no ha sido constante en ia historia 

contemporanea. La ejemplar Repiblica de Weimar fue violentamente destruica 

nor ia subida dei nacionalismo. La crisis econémica dei 29° y ei revanchismo 

consecuencia del Tratado de Versailles. crisis econdmicas a las que se responcid 

con una oe de tipo revolucionario. como Jas Gue sacudieron a 

n ios afios sesentas. setentas y parte de tos achentas que 

cuimmaron con *Sctaduros militares y goblernos uitra sutoritarios pienamerte 

aceplados por fos paises tiamacios democraticos. Governanilidad y democrac.a 

nc son. pues. términos indisolubles: en ef periodo de entreguerras, Eurcpa -con 

excepcién ae Francia la Gran Bretafia. El Benelux y ios paises escandinavos - 

esta cobernada de manera autoritaria y. debe afiadirse en la mayoria de ‘os 

casos por gobiemos autortarios y iegitimos La presencia ce oposiciones 

pequetias y reprimidas con inaudita violencia en ef Tercer Reich o én fa itaia 

fascista en ei Portugal Salazansta o en la Polonia de Pildusky no quité un apoyo 

mayortano a estos gobiernos. de ia misma manera que ia mayoria de jos 

sowiéticos sostuvieron al sistema stalinano y una aplastante cantidac de 

tranceses fueron partidarios de Vichy. como lo ha podido mostrar la historio- 
fig 
th 

  

2 actyal 
1a aciliar. mg 

Gemocracia y autoritansmo libertad o esp ofismo ho pueden reducrse 

puras instituciones menes a forma determinada de administracién piibeca Es en 
la rslacién entre la scciedad y tas institucione 5 donde ests encuacrada. onde 
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codramos encontrar ia uobermabiidad: pero no debe peraerse de vista e 

conterdo y forma ae !as institliciones y ei comportamuento de sociedad La 

crisis de gobemabilidad puede aparcer en cualquiera de los dos componentes- 

instduciones y sociedad-aunque con mayor frecuencia se produce en ja re 

sue ia une y en Ccierla manera ias determina. Este nexo es ia leqiimudad 

aceptacion del derecho a gobernar otorqado a las instituciones y a fos hompres 

que fa ngen Por consiquiente. es la creencia donde se apoya fa legitimidad y ror 

  

onde ia Gobemabilidad 

La ausencia de un acuerdo social, de una armonizacién de fos interases de ‘as 

clases 6 de sus expresiones pliblicas plantea de inmediatc una cnsis solamente 

superable por fa inclinacién del Estacto hacia uno de los grupos contendientes 3: 

a1 Ghd favorecido es abtertamente mmoritario. es cas: segura fa proiongac.d 

cel conficto sin salida posite, transfinendo ef grupo perdedor ef contencioso a! 

¢e! Estado y no al grupo opositor a sus proposites El confiicto de clases y 

   

  

clases de ios aijos veinte parece haber desaparecido del par 

cluai, auentras se aquciza ta iucha contra el Estado. que rewsie varias formas y 

procede de los mas yanados horizontes. 

  

    “3 0 Se acusa al gran capital de tos males sociales ai se habla det egcisme 

obrero Ahora se Sefiala a un Estado a un gobierno de no saber manelar e 

conficto social cuande se presenta una crisis generalizada. como puece ser & 

desempleo. frente al cual sdlo unos cuantos grupos marginaies piensan ¢n ia 

destrucccién del sistema politico en vigor para crear uno de tipo diferente cuancc 

no opueslo Nadie recurre a la dictadura del prolatariado para salir de ia crisis cei 

empleo. para encontrar una situacién de pleno empleo, ja necesidad de crear 

foros de ciscusiOn y negociacién puede verse como una intencién de l 

conficto por una via democratica- ta negociacién-.o como una desconfianza 

manfiesta en las instituciones dei Estado.parlamentos. iribunales. etc La 

comfianza indispensable para adentrarse en fa gopernabilidad. para que en ‘na 

Nacién se cree una confianza mutua entre la sociedad y ef Estado ne parece 
generarse sino por vias paralelas y ajenas al Estado y en cletta manera. a ia 

sociedad ai no estar representada sino supiantada por grupos pariicmares. fi 

Estado y el Parlamento quedan reducidos al papel ae Camaras de redistro 
bemitandnce 2 tamar nota de la neadciacion al marqen de la competencia. 
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a Ago semeanie se presenta sm ser todavia una tendencia gererai en 
inarcna hacia ia nueva democracia y su o sus formas de gobernabilicac er cuanto 
hace a los partidos y 2 los grupos de presién o de interés. La funcién articulsdora 
y agragadora de intereses se encuentra desafiado por fa presencia de las ONG’s 
gue. sin ser reprentativas. actuan en nombre de un problema particular por 
resoiver, 0 en algunos casos séio por estudiar. reduciéndose al ambito ce su 

accion 2 un problema especifico, como consecuencia de la anonua dominante en 

las sociedades contemporaneas. donde {a propuesta de una actividad genera y 
global como fa encarnada en los partidos. incluso en los grupos de presién se 
considera contraria a ta democracia. los partidos no son democraticos, aunque 

sin ellos no se puede haber democracia. se puede alegar 

Ln tema derivado de ia anomia e individuaiismo dei mundo medicanc. son jas 
‘maqenes opuestas en un plano valorativo que las ciencias sociales no otrece: 
‘a sociedad urbana. informada comunicadé ¢ incluso industrializaca y de ias 

comunidades rurales. indigenas y apartadas . Contrapropuestas y etifrentadas 

48 formas de ser gohemadas jas formas del dominio social se pantean como 

equivaientes en el plano valorativo, negando cualquier idea de evolucion politic: 

que introduciria de manera inevitable una escala de formas goner! 

cemocratico seria fa culmnacién — lecitimidad ¥ 
contraprapuestas. tan contraprepuestas como modernided y tradiciéa ia estar 

aesde el siglo XVH. reduciaas a una iqualdad negadora de una evonicién positiva 

¥ Jerarquizado de los grupos sociales. El Estado pierde su funcién frente a un 
mercado social mas anarquico que democratico. mientras se prefigura un 
conflicto politico insoluble, dado ef rechazo y el reiteramiento de ias insutucienes 
estatales que rompe como consecuencia con el monopolio de 'a violencia que se 
empieza a localizar en grupos particulares abiertamente enfrentados. 

  

8 

    

de           

   
La represeniacién politica sigue siendo un probiema sin resoiver 3i ‘as 
eiecciones. COMO Medio de maanecien de representantes. no representar ya 
més que alqunos cuntcs técnicos n tigio. la mediacién entre ¢! cludadane y    2 

or TG puede verse coiig un hecho isgico. Desde & 
Condercal sabemos que ef legisiador ni por un moment 

fespetar un mandato. Elecido para implantar un sistema ounce demoeratico & 

gesignado puede convertirse en un apoyo incondiciona! de un sistema autoritane 
La demecracia debe partir de unas elecciones. qiie aunque las eiecciones no 
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estencia de 

ge cas ™inoras 

  

auicamente ia democracia Todes 5 

  

jaraaicen autw 

cemeciacias totaitanas de cemocracias 

lemccracias sin tcierancas y. por f arladidura. legiumas en cuante ta teatimided 

GE       

  

La unica garantia, pues, para fa euistencia y perdurabiidad ce un sistema 

democralico radica en la presencia de una cultura democratica en las formas de 

iGil donde et respeto y la 2 aceptactén del disefio sea el fundamento politico no 

$di0 cei pensamiento y de las actitudes de ios cwidadanos. sino también dei 

gobernante Es cierto que jas mstituciones y Ja feasiacién democratica son 

e'ementos sequros para la convvencia y fa solucién de tos conflictos sociales cue 

son de por si garantia permanente del sistema politico democratico m bastan 

fara Gefender de manera democratica. Se necesitara afiadr un adietivo para 

ar seguros de la duracién o perduracion al menos de ja gcenemaniiiaac 

4 © de liberal. 

          

Ln proceso Ge educacién y sociaiizacién que cuimine en ia gosemabiie 

csemocratica y wheral impiica 'a aceptacion. por parte de ta mayorta de a 
eastencia de diferencias en todas fes érdenes de fa vida indtdcuat y Coigctna y 

  

5.2 SEGURIDAD NACIONAL Y DEFENSA A FIN DE SIGLO 

i Las nuevas doctrinas de Seguridad Nacional 

Ei fin de !a Guerra Fna ha impactado de forma muy notable en !os conceptos ce 

Seguiidad Nacionai en todos los paises de America Latina 

En primer lugar la doctnna de Sequndad Nacional que fue woente durante ja 

Guerra Fna. basado en fa querra contra ef comunismo ha sico superaca. Con 

esta transformacién desaparece el “enemigo” al que se debia vencer ¥ aparecen 

desafics nuevos a fa materia y estabilidad de las naciones En esta sentido. ics 

daises que luvieron enfrentamientos amnades y donde ios mismas fueron 
determinados por ta rvalidad entre Estados Unidos y's umon Bovierica. se nan 

asto beneficiades de! fin de fa querra tia. Esto es notable en Cant 

ello no fue casual que en Nicaragua y E] Salvador jos grocesos ce naz 53 
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(2 Guateniafa itciara oe     Gra: sn antre ¥ que ef proceso 

touria lenta pero sostenida, también en estos aiics. 

En sequndo término. se esta transformando la estructura del Estado En la gran 
mayorfa de jos paises hubo cambios constitucionales en los afics ochenta y 
novernta orlentados a la modernizacién del aparato del Estado Esta mutacién 
hace que se reduzca el rol politico y se reformulen fas doctrinas, las misiones ¥ 
‘as tunciones de las Fuerzas Armadas. Se amplian en este sentido las misiones 
que no son estrictamente militares debido a que se desvanece y reduce a! 
minimo -en la mayoria de los paises- la posibilidad de enfrentamiento con otra 
Nacion en una querra “convencional’y en el plano intemo. las amenzas también se 

modifican 

En fercer lugar. producto de fa globalizacién de fas eccnomias, se desvanece ta 
dimensién territorial de la Nacién. por Jo que jas politicas de Sequridad Nactonal 
dejan de ser “nacionalistas". debido a que la Seguridad ahora no esta atada a fa 
sola accién de los actores nacionales siendo en muchos niveles decisive-por 
gempio en lo econdmino- la transnacionalizacién. 

Ei cuarto elemento 3 considerar. derivado de lo anterior. son tos efectos en las 
coiiicas de seguridad y defensa de los esfuerzos transnacionales para 
homologar los sistemas econdmicos y politicos de jos distintes paises 
‘alngamencanes. Aparece -desde la reunién realizada en Santlego de Chile en 
1991 convocada por la OEA- la nocién “seguridad democratica* y adquiere e| 
rango de prioridad de sequridad fa intearacién econdémica -desde la cumbre de 
Presidentes realizada en Miami en diciembre de 1994- y se busca la colaboracién 
-y posible integracién futura-multinacional de las Fuerzas Armadas redefiniendo 
los conceptos de “Seguridad colectiva*y “seguridad hemesférica* postura 
consolidada en la cumbre de minstros de defensa de América Latina -realizada a 
mediados de 1995 en Williamsburg. Virginia~ El impulsor pricipal de esa nueva 
transnacionalzacion de la Seguridad y la defensa es Estados Unidos 

Como quinto elemento. al contrario de las doctrinas de Sequridad Nacional de fa 
querra fria, se entiende que la “seguridad nacional" se fortalece con ia 
democracia. entendida ésta a partir de las nociones liberales-occidentaies de 
cada régimen politico con tos conceptos de leqtimidad y soperania del Estado 
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2 gobenc sutoritan 

Jegitmas y por tanto deben de evitarse pues pueden atentar contra [s 
estahilidad de las reiaciones entre los Estados y la gobemabilidad en eal seno de 
10S misirios 

  

En séxo lugar. se generaliza la idea de implementar en todos los paises una 
reforma del Estado donde les poderes leaislativos y judicial deben de crecer en 
capacidades y en los procesos de tomas de decisiénes, reduciendo jas 
capacidades del Poder Ejecutivo. 

Como séctima caracteristica. se je oterga a la poblacién un roi activo en st 
mantemmiento de fa sequridad nacional © sea ta democratizacion de los 
sistemas politicos emerge la sociedad cwil como un actor responsable para et 
fiture de ta nacién. con Io que fa sequridad nacicnat deja de ser sdto una 
responsabilidad del Estado para también trasladar responsabilidades a los 
sectores de fa sociedad civil (empresarios. sindicatos. ef clero. los partidos 
politicos. las ONG’S etc.). 

Finalmente como octava caracteristica. se deja de identificar la seguridad 
nacional del Estado del gobierno. o de algun sector politico u ofigarquico. con ta 
sequridad nacional 

De esta manera en fa gran mayoria de los paises latinoamericanos {a seguridad 
nacional se percibe como la vigencia del Estado de Derecho. ef orden 
constitucional requiado a través de un sistema politico democratice yo de 
identifican con el desarrollo econémico. la busqueda de fas garantias individuales 
‘derechos huimanos} 

En retacién a los desafios a la seguridad nacional. desaparece el enemigc externc 
como sujeto politico. y aparece el enemigo intemo como sujeto econémico y 
social ila pobreza: ubicando tos desafios en ias tranformaciones estructuraies 
para responder a las necesidades de la poblacién.De esta Manera. s@ dasyanece 
el enemigo externo politicotcomurismo} y aparece nuevos desafics interncs 
iMacionafismos ideciogias y refigiones exciuyentas y  fundamentaiista 3} 

 



  

iL Seguridad Nacional Fuerzas Armadas. 

Debido a los anteriores cambios. también se modifica ta relacién existente entre 
la Seguridad Nacional y tas tuerzas Armadas. Por ello. en todes. [os institutes 
castrenses del continente se estan viviendo procesos de Teforma y 
reestructuracién muy profundos. Este fenémeno se debe a la forma camo han 
sido afectados los ejércitos con el fin de la guerra fria. 

En primer fugar. hay paises donde se reducen su influencia politica. sus 
funciones. sus misiones y sus efectrvos iNicaraqua. El Salvador Argentina Cubs 
Panama -donde desaparecieron como institucién-. Brasil y prowumamente 
Guatemala } 

En segundo lugar. hay paises donde ha crecido su influencia. por desafics 
producto de situaciones nuevas de ingoberabilidad real y potencal: Peru 
Venezuela y México Esta creciente presencia e influencia en Peni se debe a los 
grupos que aparecieron armados con ideolodias fundamentahstas indigenistas 
metodos de accién terroristas y en el caso de México y Venezuela a ic 
cambios que estan sufnendo sus sistemas politicos de gobiemo. donde tes 
ajustes a ios mismos causan fenémenos de ingorbernabilidad 

a 
w
e
 

En tercer lugar hay paises donde ha cambiado muy rapidamente sus funciones 
en todo Centroamérica (donde se esta avanzando notablemente an un esquema 
Ge sequridad colectiva subregional}. en Brasil. log paises andinos y México 
En cuarto lugar. hay paises donde ha cambiado muy profundamente su doctrina 
incluso a nivel constitucional: El Satvador, Nicaragua. Chile. Brasil y Guatemaia 
En quinto lugar se han reformulado todas las Misiones de las Fuerzas Armadas 
hay una misién fundamental: defensa de la soberania y hay misiones de surgenda 
interna que aparecen como misién fundamental operativa de los ejércitos 

Por todo Jo anterior. a tin de Siglo se Observan nuevas misiones en la accion de 
las fuerzas armadas ‘no en todos jos paises aparecen de forma simultanga}. en 
algunos paises estas misiones no son nuevas. pero cambia el eje qravitacional de 

124



  

i Getensa de ia soberania <territario}. mistén constitucional enumerada en todas 
tas constituciones. 

2 Integractén y comunicacién del territorio Este aspecto es crucial en Bras con 
| postuiado de intergrar la regién amazonica y evtar una posible tendencia 

autonomica de las reqiones 

a 

2 -Sequndad colectiva. en tres niveles. mundial. hemusfenca y fequonal. 
oreparacién de fuerzas de mantenimiento de paz . 

4- Contrainsurgencia(doctrina que a fin de siglo se basa en la fuerza militar eq 
forma de despliegue disuasivo y accién cwica como gje principal Nuevas 
medalidades. por naturaleza nueva del enemigo. querrilias que yan no son 
comunistas {EZLN}  querrillags — fundamentalistas  ¢Sendero Luminese: 
Remuricencia de quemilas comunistas: ELN y-FARC de Colombia. EPR er: 
Mexico} 

& El activismo politico se reformula como misién. 

Se reduce’ casi todo el cono 

Se ampha - de forma indirecta 

México 

de forma directa’ 

Venezuela 

& Modermzacién tecnologicamente <parte de la nueva profesionalizacion + por 
gyemplo guerra electronica (elercitos de América cel Sur: 
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Lucha 

‘auatemala’ 

  

9 Lucha contra e! terronsmo =exdégeno 

endégeno 

10 Lucha contra al narcotrafica 

11 Seguridad piiblica 

'2 Befensa de los recursos naturales 

14 imparticién de campafias de salud. educacién. etc. 

14 Achadades de inteligencia 

La polémica sobre la accién de fas Fuerzas Armadas para responsablizaise de 
algunas de estas misicnes surge en el nivel de las realidades nacionaies y ie 
sugerencia para asunur éstas misiones por otros ejercitos. basicamente por ios 
de Estados Unidos 

Por ello las misiones de deben de analizar con ei siguiente desqlose de 
importancia. 

1 Cuales son constitucionales en cada pais 

Estado o la poblacién} 

3 Misiones que son cuestionadas por la poblacién 

4 Actuidades y Misiones desarrolladas por presién internactenal.



   estan en proc ros ef 
menos de mihtarizacién. 

  

Los paises que vrven procesos de desmilitanzacién reducen sus efectivos y $8 da 
la salida de las instituciones militares de fa tradicional tutela politica del aparatc 
del Estado. Los paises que viven procesos de militarizacién es porque han visto 
detenorada su Seguridad Pubiica. en parte por los cuerpos policiaccs son 
notablemente ineficaces, o en aquellos donde Jos movimientos armados continuan 
teniendo activades desimportantes (Colombia, Peri}. Igualmente ta militarizacion 
ze da para el combate al narcotrafico (México. Ecuador y Bolivia}. o por ts 
aparici6n de movimientos armados (México) Es importante tener presente que 
asta “militarizacién" de fin de siglo es diferente de la de {a época de la Guava 
Fria pués no tmplica ruptura del orden constitucional, sujetandose a3 fuerzas 
armadas a los poderes constitucionales legalmente establecidos. 

I. Seguridad Nacional, Gobernabilidad, Democracia y Estado. 

El principal desatio a la segundad nacional de los paises de América Latina es ef 
de la viabilidad nacional. 

ia dabilidad nacional esta cuesticnada tanto por factcres exdgenos come per los 
enddgenos. A nivel extemo las grandes transformaciones econémicas. politicas - 
sdeoloaicas pueden influr positivamente en tos paises de América Latina cera 
también los puede debilitar. La globalizacién no en todos {os casos e5 positr, 
como estrategia nacional y asumir los cambios internacionales de forma 
ndiscrimnada puede debilitar a muchos paises hispanoamericanos. 

    

A nivel interno. los principales desafios que entrentan jas Naciones de An 
Latina son 

{ Lograr construr estructuras econémicas que crezcan de forma sostenaa y poder resolver los problemas sociales. Este desafio as al que los economistas denominas la eficacia Macroeconomica con impactos Microeconomicos positive ta nel de las cetilas empresariaies y familiares} En América Latina. fa 

“a
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vesmanisiamento de actridades 

  

ef up contex 

  

SUN 814 Ln estructural $i 

  

aconomicas. estatales y empresanaies proteqidas [lo cual implica S de 

modemnizar la economia -hacer que ésta opere bajo las reqlas de la economia de 

mercado abrerta al capital y a fa inversién mundtat 

2 Por la anterior desde inicios de los noventa. excepto en Haiti. se han 

consoldado los procesos democraticos de los paises latinoamericanes pero 

estos tienen tendencias muy altas de inestabilidad o ingobernabilidad producto de 

103 ajustes macroeconomicos y fa refinicién de las estructuras sociales 

2 El aparato dei Estado no se moderna con la velocidad necesana (en su 

seno; producto de los resabios de mas da medio siglo de estructuras 

burocratizadas e infladas Jos obstaculos a su reforma se dan desde [a 

ineficencia de Jas estructuras de qobiemo. la presién de Jos grupos de sociales 

que se pueden perjudicar con el desmantelamiento de estructuras popuilistas 

hasta la corrupcidn en el manejo presupuestal. 

4 Pueden aparecer grupos de poder economicos. politicos o mibtares que 

deatian la estabiidad de la nacién y el Estado Estos grupos pueden ser 

endégenos o grupos externos con ramificacién en sectores nacionales 

de fe    & Entre los grupos que afectan la estabiidad y la gobernabilidad a fin da 5 

son 

a: Gnupos de poder econémice que tiene el temor de perder privilegios como iag 

olgarquias (rurales  finacieras. empresanales. etc.} 

t+ Grupos de poder politico que temen perder antiquos privilegics. élites militares 

que se resisten al cambio caciques. rerniniscencias de grupos armados de 

wquierda que no creen en ia democracia . partidos politicos que mantuviercn et 

control politico y donde sectores de su interior luchan por no perder al control 

c: Emiergencia del cnmen oraanizado. Este fendmeno tiene expresiones 

trasnacionales e internas.En muchos de los casos. cuando las actividades lleqales 

crecen necesitan la expansién de sus actividades a nivel extenor 4 -para 

proteger las ganancias depositadas en bancos extranjeros 2.- Para realizar las 
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IV. México y el desafio de Seguridad a fin de siglo 

La seguridad nacional de México quarda similtudes y diferencias con el reste de 
fos paises del continente. En primer térniino. ta firma det Tratado de Libre 
Comercio redefine las relaciones con Estados Unidos y en este pais se conuenza 
a hablar con insistencia de los esquemas de sequridad de fa region geopolitica 
conocida como América del Norte. 

En sequndo término. en Estados Unidos se esta reestructurando fa agenda de las 
tslaciones con los paises de América Latina, y comienza a manejarse el libre 
comercio y la seguridad cooperativa con gran insistencia en el contexto de fas 
nuevas amenazas que emergen y a las cuales. para Estados Unidos. soio pueden 
enirentarse con politicas trasnacionales. dada la dimensién intemactonal de las 
amenaza. Para lo antenor México cobra un papel importante debido a que dos 
de las pnncipales amenazas. el flujo ilegal de personas y el narcotrafico 36 
anfrentan en su frontera sur teniendo su resguarde un papel estrategica 
viviendose un proceso de miltarizacién para ef controi de ia misma qué inciusa 
3e ha interpretado como una guerra silenciosa de baja intensidad. 

En el nivel militar se ptantea redimenstonar ef rol de ta Junta interamericana de 
Defensa bédsicamente para construir Fuerzas Militares multinacionales — para 
enfrentar el narcotrafico. En el caso mewcano. fa doctrina mexicana de defensa 
sustenda en la Constitucién se sefiala explicitamente las limitaciones para el 
enwo de tropas al extranjero. por jo que México mantiene un concepto defensiya - 
requardado a sus fronteras- del empleo de las Fuerzas Armadas 

México a diferencia de otros paises latmoamencanos. continua preservando tos 
conceptos tradicionales de soberanfa en su doctrina de politica extenor 
sianmicando este elemento un rechazo a ios planteamientos que sostiensn a que 
'a sequridad de los paises. por el proceso globalizacién de muchos fenomaénos - 
como el ecoldgico y ef econdmico.-cepen abandonar al concento autesustende de 
segundad En este caso el desafio de fin de siglo para México. es que sus dos 
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    Umen Amencans mantiene entérmines de defensa de su territerio wn concepte 

autosusientado en las armas nucleares. mas sin embargo la preservacion de su 

seguridad se basa iqualmente en ei desplieque de fuerzas militares qlobaies 

donde no se considera a ja leqisiacién m a la soberania de otros paises en caso 

de necesidad de empleo de las fuerzas castrenses (extraterntertalidad del 

sistema fegal y de defensa de fos Estados Unidos) «a Canada tanto para la 

defensa de su termitorio como er to que se considera sus respensabilidades en el 

sistema de sequridad internacional, sostiene la posibilidad de defenderse y actuar 

en forma multmacional y cooperativa Ello se basa en esquemas de cooperacién 

para la defensa propios de la comunidad Britanica de naciones y ello explica ef 

rol acto de Canada en la gran mayoria de las operaciones de mantenimiento de 

paz de fas Naciones Unidas. 

México por él contrario. basa su seguridad en un concepto integral propio de fa 

realidad geopolitica y sociceconémica de la nacién. este se sostiene en cuatre 

slerientos - 

1 - La politica exterior y sus doctrinas de no intervencidn. autodeterminacién de 

105 puedlos y busqueda de la solucidn pacifica de ios conflictos 

/- La doctrina de defensa. basada en tres planes DN1. DN2 Y DMN. El primers 

corresponde a la defensa ante un agresor externo. el segundo el mantenimiento 

del orden intemio y el tercero es ei desplieque militar en casos de auxiuo a ia 

poblacion en casos de desastres naturales: 

%- Et disefio de politicas gubernamentales tales que logren el desarrotio 

socioeconémico del pais: y 4.- La gobamabilidad bajo un sistema democratice de 

gobierno que garantice la convivencia pacifica entre los mexicanas. 

Se consideran fos nuevos fenomenos que estan alterande la estatulidad y !a 

gobermabitidad en ef mundo como desafios que pueden amenazar ia seguridad 

nacional de Méaco como los nacionalismos y fundamentalismos al iqual que ei 

terrorismo 

$6 The Yitite House. A Natlonal Secunty Strategy of Engagement and Enlargement, Waahinten, February, 1995 

130



Sin ernbargo. en el Plan Nacional de Besarrollo tos dag principales desafics a ia 
Seguridad nacional son Ja pobreza extrama de ta poblacién y el narcotratice 
primero como obsticule para la viabilidad financiera dei pais y factor estructural 
causal de los principales desafios a la estabilidad dei pais- como jos 
fhowamientosa armados emergentes- y el sequndo como factor desestabilizacor 
fundamental. que puede deteriorar la capacidad del Estado para lograr ta 
Gobernabilidad del pais y que tiene capacidad para alterar las relaciones 
fnancieras politicas y sociales {peligro que pueda llegarse a niveles conocidos 
coms la colombia-nizacién" det pais}. 

a 

  

El tents de la dobernabilidad definida como la capacidad del Estado para fograr 
conducir por la via democratica a ia poblacién. se convierte en unc de ios 

1 pais. La gobernabilidad an 

  

   
    

México se determina por la capacidad para fograr concluir la reforma dei Estacc 
en multiples niveles ‘electoral. ef sistema de prevencién e impartician de ts 
iusticia en fos cambios constitucionales necesarios Para la requiacién de las 
relaciones econdmicas en ef contexto de la globatizacién econdmica’ y de asa 
forma enfrentar los desafios politicos y de defensa que plantean fas protestas 
vidlentas de la poblacién {como ef caso del alzamiento insurgente en la salva de 
Chiapas’ y fa reaparicién de grupos armados que se consideraban 
desmantelados como el EPR. qué inicia sus acciones con este nompre en ai 
Estado de Guerrero. que acta y tiene una I6gistica de operacién similar a las de 
‘as guerrillas urbanas foquistas de los afios setentas ¥ que emplean como medio 
de acciones que se tipifican como “terroristas” 

Los medios que ha empleado el Estado para enfrentar estos desatics a is 
seduridad nacional son diversos. En ef caso del EZLN. el empleo de tas Fuerzas 
ae Sequridad se da en forma de desplieque isuasivo de Fuerzas * dandcie 
pnoridad al dialogo para lodrar una negocracion politica que concuzca a ta desactivacién del movimiento armacdo para que se conwerta en politico sin que tenga que utilizarse el uso militar en forma directa. En esta estratedia el faconocimiento de las causas estructurales del conflicte (sociales econdémicas Politicas y culturales 2 8 la Clave en Ja accion del gobierno. Esto se puede ver en los primeros acuerdos alcanzados entre la Cocopa y el EZLN a micios de 199€ £} gobierno de forma explicita ha reconocido que et movimiento tiene sus origenes 

3i



  

a las fuerzas de     del goblemo mexicano. io tipifican come una guerrilla 

stema impuesto por la vg 

democratica y que. si creciera su capacidad ofensiva . incluso podria estar en 

rlesgo el proceso democratizador del pais y golpear los niveles de sequridad 

facional en todos sus niveles. Las acciones  terroristas pueden atectar ia 

estabtlidad por la creacién de condiciones de inseguridad a la poblacién: deteriora 

fa posibiidad de reactivacién de la economia: afecta Jas fuerzas politicas 

‘eqalmente instauradas para la lucha del poder, tensionando sus relaciones con la 
ponlacion’ y obliga a miltarizar algunos espacios de la vida publica fo que puede 

atectay fa imagen del ejército En ef exterior dafia ta imagen politica det pais. En 

este sentido. el pekgro a la sequridad nacional es que se configure uns guermila 

isrronista endémica que perjudique por igual al gobiernc y a la poblacién en ai 
ésfuerzo por consolidar fa democracia en México 

En sintesis a las nusiones tradicionales de las fuerzas armadas. sé afiaden poco 
@ poco misiones nuevas concentrando fa accidén directa de las fuerzas armadas 
Mericanas en ei plan de guerra DN2 «defensa ante un enemige interno 3 en ires 
vanables de conficto’ movimientos armados. combate a Ja delincuenca y crunen 
organizado y lucha contra el narcotrafico. La seguridad nacional del Mexico 
moderne dadas estas tres misiones militares. se contempla amenaza en primera 
instancia por estas tres elementos 

5.3 ESCENARIOS PARA LA DEMOCRACIA Y LA SEGURIDAD NACIONAL 

«Como desarrollar fa relacion entre la problematica derivada de la demecracia y 
la que es propia de fa seguridad nacional? El problema a Dartir de reconocer e] 
7inculo entre ta participacién social en tos procesos decisorios con fa construccién 
de un proyecto nacionat. 
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4 fivel Muncal han 

ico yaicraiva tos signos 
que nos rodean. nos muestran la quiebra de fos bloques derivados de ia 
posduerra’ fos tideres politicos nos expresan el agotamiento de sus recursos 
retoricos: la violencia de grupos desde afuera de las estructuras politicas 
presicnan sobre la Idgica _politica-juridica de ios Estados Nacionales: {a 
feestructuracién impuesta por la globalizacién reclama de interlocutores politicos 
‘egitimos con ios cuales puedan generarse acuerdos de largo plazo y aun en 
aquellas propuestas que quisieran mantenerse dentro de las lineas autontanas. 
lendran que reconocer las drficultades para establecer fos acuerdos politicos. 

cuando fuerzas significativas han sido exciuidas de la regién. 

fan 

focade sutérmino Mas alla de cuaiguer consideracién é 

  

No cabe duda de que viirnos en fa éra de la incertidumbre como 1a califice 

‘saibraith 6x y este acontecimiento nos coloca en la idea de que no 6s tiempe 
propicio para los profetas pues siquiende latridicién su destino es ipidartes 31 

failan 9 reconocerios post-festum cuando los acontecimientos de hoy son pagada 

Bajo esta idea es necesario plantear el problema de las relaciones entre ig 
seguridad nacional y la democracia. bajo una visién que nos permita analizarias 
como problemas y ne como principles resusitos y consolidados. En este sentido 
Blartaarnos las 4 anos significa reconocer los riesgos que ef proceso podria 
generar y donde estos podrian enfrentarse en fa transicién. incluso 2 jos intentos 
de Ja restauracién autoritaria. que aunque han demostrado escasa posibilidad de 
consohdacién histérica pedrian generar situaciones de qué no preverse en sus 
Hineas mas generaies desde ef presente podrian crear Nlesados que 4! propie 

sistema politico tendria que asumir. 

     

670d. Galbratih, La Era de la Incartidumbre, Barcalona,Edit Plaza ¥ Janga, 1377, op 336 y 90. 
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LOS ESCENARIOS DE RIESGO 

Si pudieramos clantearnos los tres riesqos principales que tendria que enfrentar 

México en los préximes aflos el riesqo primero seria de caracter electoral. ei 

segundo del comportamiento de las relaciones entre los procesos econdmicos y 
el ambrto politico y el tercero entorno a las condiciones denvadas de fa 

revolucién cientifico técnica que tendran un peso diferencial en los paises 

centrales y los de la perifena. 

Et primer escenario 

El primer tipo de escenario nos muestra las condiciones del comportamiento 

electoral que podrian enfrentar fa estructura actual de los partidos politicos en 

este sentido tendriamos que considerar tres variables basicas: fa participaciin 

politica cludadana que podria oscilar entre ef crecimiento del abstencionismo o su 

cusmnucidn: la segunda variable seria ef comportamento del voto a favor de ios 

partidos de oposicién, en cuanto a su aumento o decrecimiento y el tercero seria 

el ambtto de la profundidad de la reforma politica que se pretende. 

Al combinar las variables podriamos establecer estas alternativas: 

1 - Ef crecimiento de la oposicién unido al crecimiento de fa abstencion, podria en 
algunos casos favyorecer a las opciones opositoras siempre y cuande exista une 

diternativa que contemple fa proporcionalidad. pues de otra manera seria factitie 
que frente a ntcleos opositores divididos el partido hegemsénico podria 

mantenerse en el poder . Al mismo tiempo. aun ganando Ia oposicién. Ja victoria 
no consolidaria una opcién democratica en la medida que existiria para cualquier 

ganador el rlesgo de una sobrerepresentacién pues el abstencionismo. opera an 

contra de cualquier régimen politico. El caso de los consejeros ciudadanos que 

aun al margen de jos partidos politicos fueron electos bajo la sombra de! 
abstencionsmo mayoritario los inhabiité como interlocutores representatives de 

los vastos nicleos sociales a los que debian representar. 
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eo !- La allemativa ¢ 

  

if # 

  

at nario que combinara cracymuento de! yota opositor 

con una disminucién de la apstencién. no sera condicién suficiente para un triunfo 

epositor. pues frente a una oposicidén dividida. el partido mayoritario tendria la 

opeién con tan scio un tercio de fa yotacién desumar un numero de mayoria 
simpie que seria suficiente para qanar. Las elecciones federales de 1994 nos 

muestran que no haber sequnda vuelta . el presidente fue electo por el 47 7 por 

ciento de ios votos y por mayoria simple se obtuvd una sobrerepresentacién en 

ambas camaras. 

  

0 

4- Eb escenano que relaciona creciento de la abstencién con disminucién de la 

oposicién, parece ser fa tendencia histérica que mas ha favorecido al partido en ei 

noder sin embargo el desgaste producido por ta imposibilidad de compartir ia 

responsabilidad de gobemar ha creado la situacién critica de enfrantar jos 

errores del pasado que al darse cita en el presente impcsibilitan la legitirnmdad ce 

la gestion 

4 - Un escenario ideal para el estado actual de cosas seria la combinacién de una 

reduccién de la abstencidn y de una disminucién del veto opositor. en este caso la 

leqtimidad del partido en el poder se veria amphamente respaldada por un amplio 

consenso popular. hase de apoyo de las grandes decisiones Sin embargo es 

poco probable 

La responsabilidad de la futura reforma politica radica en la capacidad de 

responder al reto de la participacién politica de tas mayorias como medio para 
generar formas validas de representacién. que sustituyan a las formas 

semicorporativas que han caido en crisis. 

Frente @ los escenarios anteriores hay que reconocer que la seguridad nacicnai 

No es Ja seguridad de un partido o de un grupo en el poder. es proyecto que sdlo 

puede consolidarse a condicién de un proceso electoral sea una fuente de 
legitimidad para la construccién de la representacién social 
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Fi segundo escenari e 

  

@ vinculade ai proceso de desarrolio y su viabililad para 
ste sertido tendriamos los mecanismos de ejercicio de poder que 
ren ambos extremos. entre la negociacién y ef autoritarismo. a! 

momento del ciclo econdémico que puede darse en sus extremos. entre la 
recuperacion econdémica y fa crisis ta situacién del orden social que podria 
expresarse en su vision mas radical entre el orden y el caos 

    

i - El escenano ideal que podria generar el proceso democratico seria una 
combinacién entre la recuperacién econénuca. ef ejercicio del poder 
fundamentado en la negociacién y sobre una base def orden sociai. que seria Ia 
condicién que reclama la democracia que posibilta la apertura de espacios, fa 
canalizacién de las demandas para su satisfaccién y la capacidad de adecuar 
medios de acuerdo a fos fines. reconociendo. que sin medios no es posible 4 
aicance de los fines. sin embargo aun con tos medios podriamos no alcanzarlos 

2 - Otro escenario a considerar bajo ef supuesto de una recuperacién econéniuca 
seria la det orden autoritario con escasa posibilidad de negociacién. La viabilidad 
ae esta propuesta ha sido factible en México y podemos asequrar que aun bajo 
peniodos autontanos pero présperos.ta conformidad social pudo operar siempre 
y cuando se garantizaran la eficiencia y eficacia de la burocracia dominante. Sin 
embargo. Ja wabilidad de estas propuestas es de corta duracién y los consensos 
$2 pueden quebrar en los inicios de |a crisis de 1962. 

- La probabildad de que en un periodo de recuperacion econdmica se 
produzca una situacién cadtica. pero cuyo ejercicio det poder busque el proceso 
negociador como alternativa de gestién. es factible a partir de generar una sene 
de reformas politicas y de ceder espacios a fa oposicion. esta altemativa 
signfficaria la capacidad adaptrva de un sistema a circunstancias adyersas. 

Los escenanos anteriores son tan sdio lineas probables de actuacién dentro ae 
una realidad politica social y econémica que puede ofrecer muchos yariantes 
adicionales por fa introduecién de procesos especificos que no pueden ser 
considerades de antemano.
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$42 Superar para asequrar tes mecios qua 
Nia difici transicién al nueve mitenio. Los 

actores captaies seri Gor Tan ntizar fuentes de energia. asequrar los medics 
@ produccion y recepcién de nuevas formas de tecnologia y generar politicas 

dables que garanticen condiciones de ° weal econdémico para sus regiones. 
fin de inteararlas a ios nuevos procesos de cambio 

    

  

Los escenarios seran analzados dentro de la globalizacion que actualmente vive 
nunde y dentro de tos cuales caben destacar to siguiente. 2 3 

'- La combinatoria de los Estados que cuenten con hidrocarburos tengan ja 
capacidad de ser productores de tecnologia por su alta inversion en Investigacion 
¥ desarrolio y sean en la actualidad paises considerados como centrales. podrian 
ancontrar una viabilidad a sus Propuestas en las préximas décadas. hasta que los 

  

2 ios £5 tados Unidos. 

2- Los Estados que sean productores de tecnologia y encuentren fuentes de 
enerqa alos hidrocarburos siendo paises centrales podran conyertirse en paco 
tiempo en potencias hegemonicas claves en el quehacer mundial dentro de esta 
onc.on podran estar Japdn y Alemania. 

La viabilidad de ta democracia y de fa seguridad nacionat 

Muchas veces se piensa en la democracia y la segutidad nacional como 
prapuestas ideales. carentes de bases reales para su ejecucidn. Quieres asi to 
creén ignoran la importancia de ambos factores para garantizar ta legitimidad y 
construir Jas bases de un orden social capaz de garantizar la construcctén de un 
proyecto nacional sa punto de encuentro entre ambas propuestas 

SO: VA SANTOS Caamat Maria, La eeencta de ta Seguridad Nacional, Cantera da Estudios Suparicrss Navaiee, 
Waxico, 1335



  

te angio el error mas comun es considerar que la Sequridad Maciona! 
25 un problema de las Fuerzas Armadas pues sin negar el papel protagénico que 
lene en su preservacién ésta no podr e 
secial que apoye y leaitime un proyecto nacional y éste no es posible bajo formas 
autoritarias que sdio lo imponen verticatmente. sino que sdlo se consolida bajo 
formas democraticas 

Ta CONSGSTATSe Si HO Hay utia base 

  

La democracia y fa seguridad nacional son una resuttante y no un principio de ahi 
que exista la necesidad de construirlas socialmente y preservarlas. pues de otra 
manera no existiria condiciones para qarantizar fa existencia det aparato 
insttlucional que gobieme a la sociedad. 

Estrategia para fa democracia y ta seguridad nacional. 

Hemios advertido lineas amba fos escenarios de fiesgo para la Nacion. sin 
embaiqo este planteamiento estaria incompleto st no se planteara las condiciones 
que pedrian hacer posible los procesos tendientes a garantizar fa participacion 
social en las decisiones y la creacién de un proyecto nacional 

ied
 Las condiciones minimas que tendra que enfrentar el pals én los proximos afc: 

que nos separan de! nuevo milenio deberan sequir al menos las siguientes tinsa 
de 

10
 

ecién 

  

'- Una reforma politico electoral que establezca un sistema propercional en ja 
lucha partidista. asi como institucionalizacién de aqueilas fuerzas al margen de {a 
tegalidad buscan por vias viotentas arrastrar a la Nacién a un enfrentamrento. En 
este sentido no estamos sdlo refiriéndonos a los grupos insurgentées sino sopre 
todo a las fuerzas politicas tradicionalmente de corte caciquil en aras de 
mantener sus posiciones de poder atentan contra {a unidad de fa Nacién tiguidan 
os pactos sociales promueven su impunidad y presionan por mantener sus 
posiciones aun a riesgo det descrédita det aparato estatal. 
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2- El reestablecimuento de ia Moral Publica. fo que ne supone la uillizacién de la 

renganza politica sino la reinvindicacién del Derecno por encima de cuafquier 

pivilegio condicién unica para garantizar la probidad de la representacién 
qubernamental. ademas de! adecuado equitbrio de poderes y fa liquiaacién de fa 

narcopolitica. como el riesgo mayor de que hoy tiene el ejercicio de ja tarea 

gubemamental 

  

3- La modernizacién del aparato politico y administrative. fo que Sianifica 

adecuarlo a fas nuevas demandas sociales y hacer corresponder los progrmas 

sociales a una wisién que fortalezca {as instituciones y no a figuras politicas de 

corte clientelar 

  

4- La reestructuracién de nuestras Fuerzas Armadas para garantizar su 
intervencion frente a nuevos escenarios que se dan en el contexto mternacionai 

Nacional y regional 

&~- Por otra parte. el proyecto nacional no es una invencién de alguna figura 
genial sino un producto que recupera las luchas sociales. las dermandas 

histéricas y todo aquello que de una u otra forma articula a la Nacién. 
  

Una estrategia posible tiene que admitir que habra que enfrentar problemas y 
asumir decisiones que quiza nunca antes se pensaron adoptar esta es ef mayor 
reconocimiento para aquellos que no sentiran temblarles el pulso para estar a la 
aitura de las circuinstancias. y por eso la mayor tristeza radicara para aquellos 
que habran desperdiciado fa oportunidad de hacer historia: pues aunque tenemos 
admitir que no todo es voluntad. pero sin ella no habra cambio ni capacidad dé 
que el hombre tenga la oportunidad de conducirse hacia un futuro mejor. en lugar 
de resianarse a i hacia donde fas circunstancias conduzcan 
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        o fa Sanunveiad rr 2 U8 SOgunded F 

  

      Me 

        ia seguridad como un concepto mas amplio 
y¥ posite, que prioriza la necesidad de los individuos de vivir en paz y de coniar 

con los medios economicos. politicos y ambientales para una vida digna. En la 

sociedad democratica. ta segundad de la Nacién es la seguridad de los hombres 

y mujeres que la componen. e implica ademas de la ausencia de nesaqos o 
amenazas fisicas. la existencia de condiciones minimas de ingreso  viviencda 

salud. educacién. etc. 

én penodes recientes concebunos a 

Andres Nina: 

La definicidn mas comunmente aceptada del concepto de Seguridad Nacionzi, 
especialmente por el “alcance politico estratégico"de la misma. es fa propuesta 
vor la Escuela Superior de Guerra de Brasil. y que sefiala lo siquiente. 
  eguridad Nacional es el arado relativo de garantia que. a través de acciones 
politicas. econdmicas. psicosociales y militares, un Estado puede propercionar 
sn una deternmnada época a la Nacién que junsdicciona para la consecucién y 
salvaguarda de los objetivos nacionales a pesar de los antagonismos internos o 
extemos existentes o previsibles “ 

  

Félix Galvan Lépez: 

Se entiende por seguridad nacional ef manteninnento del ecuitibrio social 
econémico y politico garantizado por las Fuerzas Armadas y es la piedra angular 
de las que parten jas estructuras de fa politica y doctrinas militares. 
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Coronel Aleyandro Wedina Lois (Chile} 

Sequridad Nacional es la capacidad def Estado para drantizar su subervivencia. 

manteniendo su soberania e independencia y material preservando su forma de 

vida y posibilitando ef logro de sus objetivos fundamentales 

Ratil Benitez Manaut 

Seguridad Nacional es Ja capacidad de desarroliar los objetivos nacionales sin 
interferencia de otras potencias 

Gra Osiris Villegas (Argentina) 

La segundad nacional es Ja situacién en ta cual los intereses vitales de la Nacién 
se hayan a cubierto de interferencias y perturbaciones sustanciales. 

\sidro Sepulveda Garza (México) 

Como definicién operativa de Seguridad Hacional podemos apuntar que és 
aqueila parte de la politica qubernamental que tiene como fin ia creacién de jas 
condiciones politicas nacionales e internacionales fayorables a la proteccion de 
‘os pilares basicos para la supervivencia del Estado. o la extension de salores 
Nacionales o intereses vitales contra adversanos existentes o Potenciales que 
amenazan la propia existencia de la nacién. 

De aqui se desprende que existen algunos Gementos fundamentales para !a 
comprensi6n y andlisis de la problematica de la seguridad nacionat: 
1} valores nacionales. 

2} Condiciones del medio nacional e internacional. 

5} Objetivos nacionales e 

4) instrumentos de politica



CAPITULO VI 

LA PLURALIDAD Y PARTICIPACIO! 

6.1 REFERENDUM Y DEMOCRACIA REPRESENTATIVA 

Cuando Juan Jacobo Rousseau afirmaba que fa soberania pertenece al pueblo y 
que su naturaleza es la de un poder supremo inanejable intransferible. aludia a un 

tine de democracia propia de las pequefias comunidades como su natal Ginebra 

que en el siglo XVII. cuando escnibid su Contrato Social. estaba mas cerca de la 

Polis Ciudad Estado, y por ello del modelo de democracta directa ateniense. 

que del Estado nacional contemporaneo. cuyo paradiama es la democracia 
representativa 

Las teorias de la representacién. salvo aquella que afirma que el representante 

esta atedo al mandato. es decir. salvo la que implica mandate imperative. 

asequran que si el representante ha recibido la confianza cierta y clara de sus 

representado. esia investido del poder de actuar en nombre de ellos sin ulterior 
consulta de manera que el réqimen representative implica que los Gobernantes 

sdlo estan obligados a sujetarse a la ley. pero a asta también deben cefirse los 

acbemantes. 

En sus aspectos operativos. fa democracia representativa facilita a quien esta 

investide de poder actuar y decidir por los demas sin sujetarse a otras 

consultas. previas o ulteriores. 

sin embargo fa democracia representativa ha experimentado fos excesos a que 
conduce {a falta de sujeccién de los representantes a {a opinién de fos electores. 
pues eso da lugar a la deswnculacién entre gobernantes y¥ Gobemados en 

Getnmento de la comunicacidn y el consenso que debe observarse en materias de 

qran trascendencia para la colectivided. 

Lo anterior sugiere asimismo que ei voto no es un cheque en bianco para que 
aun dentro de la tegalidad. los representantes actuen de espaldas a ia poblacién 
pues tanto fa distancia entre la emisién del voto y la toma de una decision. cuando 
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sduccién stibita o mopinada de fendmenos 

que se tomé el mandato hacen necesaria que fa dernocracia amplie tos dialogas. 
las consultas y los consensos. a fin de darle mas legitimidad al propio réaimen 
representatvo 

  

istos an los momentos se 

Desde olra perspectiva y mas concretamente fa legitimidad originana de la 
representacion requiere frecuentemente de una legitimidad secundaria o derivada. 

gue contirme y convatide el ejercicio del mandato representative. Esto significa 
que ia replblica representatwa puede aceptar. sin distorsionarse ni 

desnatwalizarse. mecanisrnos complementarios de leaitimacin. 

Entre las formulas adicionales hay algunas que se ensayan cotidianamente. estas 
son el dialogo con los sectores involucrados en las desiciones: la consuita 
respecto de la adopcién de medidas o decisiones: o la elaboracién de miciativas 
la celebiacién de pactos especificos de orden econémico o social: y entre otras 
mas Las encuestas deliberadas para orientar ef conocimiento y la opinion popular 

respecto de temas importantes o debatibles 

Existen sin embargo otros mecanismos que van mds alla ce fa consulta o €] 
recogimiento de fa opinién publica Se trata de verdaderas instituciones de fa 
magnitud misma del suftagio y que implican ta participacién del pueblo. en cuanto 
a ciudadania y electorado. Se trata de jas imstituciones de democracia 
semidirecta, qué Se conocen como referéndum, pltebiscito ¢ iniciativa popular 

Ea la republica o democracia representatrva el pueblo elige. pero los eleades 
deciden por él El pueblo gobiema de manera indirecta. en cuanto titular de fa 
soberania. pues seria practicamente imposible que las leyes y los grandes actos 
de gobierno se decidieran en asambleas pubticas. como ocurria en ta Polls 
atentense hace veinticinco siglos. y en la que formatmente podian intervenir todos 
los ciudadanos de [a regién. Estos procedimientos de democracia directa son a 
mi punto de vista impracticables en las sociedades contemporaneas organizadas 
en Estados nacionales. asentadas en temtorios mas o menos yastos y 
compuestas de poblaciones reqularmente de varios millones de individuos 

La democracia representata. en consecuencia. es un sistema de adopeidén de 
desiciones mas operstras y practicas que facllita el gjercicio de gobierno. en fa 
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politica 

  

  

lila raprese: 

2:La representacién como relacién fiduciaria’ 

3:La representacién como “espejo* o representacién sociolégica. 

En el primer modelo el representante es concebido-afirma el Diccionano de 

Politica- como un ejecutor. carente de mniciativa y de autonomia. de las 
“instrucciones“que los representados fe confieren: su papel se acerca mucho al 

de un embajador. Este modelo es de origen medieval y fas modernas 
consttuciones estatales fo rechazan prohibiendo explicitamente el “mandato 
imperative" 

cl segundo modelo -afirma fa misma fuente- atribuye al representante de una 
posicion de autonomia y supene que ja tinica quia para su accién es él -interes- 
‘de los representados como es percibido por é1. 

ci tercar modelo -el de ia representacién espejo- se centra, a diferencia de ios 
otros dos mas sobre ef efecto de conjunto qué sobre el papel de ics 
representantes indriduales. Concibe al organismo representatno como un 
microcosmos que reproduce fielmente las caracteristicas del cuerpo politico” 
sequin otra imagen recurrente to compara con un mapa geografice. 

Aunque pobre y parcial en su exposicién y alcances. ef sequndo modelo aludido 
por el Diccionario ce Politica es el que corresponde al paradigma constitucional 
de los estados contemporaneos. Se trata de una representacién producto ce tas 
elecciones democraticas. entendiendo que éstas constituyen “el procedimiento 
utlizado por las democracias liberales para la designacién de los gcbemantes. en 
oposicién a la herencia a fa coptacién o la conquista violenta. que son los médios 
autocralicos sa. 

(59) OUVERGER, Ob cit. Instituctonas de. pp Wd NS 

143



at al denominado “slectoradc- 
reacno" segun el cual’el voto es para cada ciudadano un derecho que le 

pertenece como detentador de una parcela de soberania de la cual nadie puede 
ars eo. Al mismo lempo conduce a ta teoria del mandato imperativo en el 

do asta atado por ia voluntad del elector, Ya vimos gue esta figura es 

rechazada por las constituciones modernas. que sin embargo se ven forzadas a 
combinarla con ta teoria de la representacién nacional. fo cual da cabida a la 
explicacion de fa representacién multiple de fos individucs. los partidos y la 
nacién Dice Duverger...’el desarrollo de ios partidos politicas conduce también 

a transformar la representacién hacia un sentido colectivo, muy diferente del 

concepte de representacion fraccionada". 

        

   

    

oc
 

% La teoria de la representacién nacional afirma que la soberania no pertenec. 
indivisa a los ciudadanos. sino al cuerpo colectivo Hamado nacién. “es deci. a fa 

colectividad de ciludadanos considerada como un ser rea! distinto de ios 

individuos que Ja componen” Sean esta teoria. al eyercer e! sufragio los 

ndividuos no estan ejercitancto un derecho sino cumpliendo una funcion publica 

  

El principio det “electorado-funcién* conduce también ai corolanio dei caréere 

colectivo de los mandatanos: asi. un diputado no representa a sus electores ya 
su circunscripcién o distnto. “sino que el conjunto de fos diputades representa a 
toda la nacién " Esto significa iqualmente que ios mandatarios e gjercen un 
“mandato representativo” en virtud del cual actiian an lugar de y en nombre de 
fos electores o de la nacion. con lo cual se llega a ja idea de la soberania 
parlamentaria. 

“La teoria del mandato representativo- afirma Duverger- corresponde a la de ta 
soberania y de la representacién nacionales. Si el conjunto de los diputados 
representa al conjunto de la nacién. los representantes no estan ligades por un 
mandato preciso recibido de sus electores. puesto que tos verdaderos mandates 

fo son éstos sino la nacién. 

401 Idem. 
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puede dar 

ps We les Ga si mandate de representarle. es dec de 
erpresarla Asi. los diputados son libres a cuanto a sus actos y 2 sus decisiones. 

que son la expresion de la naciin. 

    
tase 

    

El mandato representativo es el tipo dominante de representacién en el 
constitucionalismo modermo. porque permite una combinacién operativa entre fa 
representacion juridica y la sociolégica y entre las representaciones dlobales y las 
particulares. 

  

Las teoria clasicas de la representacién se basan en el sentide juric del 
ténnine. Como afirma Duverger: “corresponde al hecho de que una persona “ACU 
al elector”. da a otra persona. él mandatariocaqui al elegido}, el poder de actuar 
en su nembre. que se tama mandato * 

Pero también se puede ser representante en un sentido sociolégica. ta 
reprasentacién socicldgica alude al reflejo que fa realidad social proyecta sobre 
‘os representantes en io particular aunque fo mas frecuente es aludir a la 
corresponsabiidad entre la realidad social representada y el 6rgano de 
representacion. en este caso ef Congreso. Asambfea o ef Parlamenic. Esto es fo 
{ue algunos denominan la representaciGn-espejo fa que al decir Cotta, considera 
“al organismo representative como un microcosmos que reproduce fielmente iss 
caracteristicas det cuerpo politico: seatin otra imagen recurrente lo compara con 
un mapa geoaratico” 

En consecuencia. ef ideal democratico es que fos éraanos de reprasentacién sean 
ademas representatives. es decir. que respondan a la nocién juridica como a la 
socioldgica. Esta implica semejanza o Parecido entre mandante y mandatario. * 
una relacion de hecho entre la opinion piiblica . expresada en las elecciones. y la 
composicién del parlamento que resulta de ella: {a semejanza entre ambos define 
en este caso la representacién Se dice que los elegidos representan a los 
electores no como un mandatario representa a sus mandantes . sino como una 
fotografia representa al objeto fotografiado ". seqtin establece Duverger. aunque 
aclara . “Mas que parece a una fotogratia. en fa que ef aparato esta en actitud 
pasiva. fa eleccién se parece a un cuadro donde el pintor interpreta a realidad“



  

i nO sianifica que ics represantantes gjerzan fa 
esentacién gobernando o decidiendo. sino también opinando Esto significa 

que al voto mediante el cual se eligen representantes. vale tanto si constituye 
mayoria como si sélo alcanza una minoria de alli que la representacién 
proporcional. mediante la cual se asegura la presencia de partidos minoritarios en 
el Congreso combine representacién juridica y representacin sociolégica 

    

Sin embargo. independientemente de {fa eleccién. mediante la cual se genera ia 

representacion, los érganos parlamentarios son representativos en razén de los 
debates. los consensos y los disansos que se generan en su sene porque 

reflejan las opiniones de los segmentos de la sociedad. Cuando las asambleas 
feqislativas 0 parlamentarias adoptan decisiones o acuerdos muy distantes de la 
cpimlén publica ciudadana. se viven momentos de profunda crisis politica y 4! 

érgano representaivo pierde prestigio o representatividad, © sea. aun cuando 
matiene fa naturaleza juridica de su repr esentacion. ve disminuida o suspendida 

su representacion socioldaica. Lo anterior explica qué. a la representacién dlobal 

aquella que atafie a toda una nacién. se agrequen las representaciones 
particulares locales o corporativas En el sistema politico mexicano se reconoce 
de facto que fos diputades representan a sus distritos y a sus sectores. aunque 
constitucionalmente el conjunto de todos fos diputados representan a toda la 
nacién. Esto tiene que ver con el hecho de que los ciudadanes sé sienten 
membres de ia nacién. pero al mismo tiempo de comunidades locales mas 
pequeflas y de sectores o clases sociales que exigen la expresién de sus 
opiniones en ei serio de los organos representativos. 

Asi la representacidn juridica implica para el representante la erecucién de un 
mandato que él determina llbremente. mientras que [a representacion sociolégica 
‘0 yincula con compromusos especificos frente a sus electores. sy partido su 

sector © su Corporacion socral. 

El régimen representativo constitucional esta situado en fa dimension juridica. 
pero hay factores sociales como los sehaiados que permiten ia intervenciéa 
directa de los ciudadanos. ya sea en forma incidental o de manera sistematica 
institucional’ 
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A Las formas mas frecuentes de intersencién airecta de tos cudadanos se 

realiza a través de consultas dirigidas o por conducte de la presién que eercen 

ciertos grupos (lobby) ante fos diputados y las comisiones parlamentarias y 

ieqislativas. 

13 Las consuttas dirigidas pueden asumuir el caracter de foros de orden técnico 

académico politico. en lo que el érgano representativo escucha la opinidn. 
parecer o propuesta de personalidades y de agrupaciones con peso especifico 

en la Sociedad. puntos de vista que ofrecen argumentos de calidad para legitimar 

proyectos propuestas o desiciones adoptadas o por adoptarse por el érgano de 

representacion. Esta practica se ha extendido en el congreso mexicano. pero es 

muy frecuente también en el propio gobiemo. como éraano de consulta 

fundamentalmente de los grandes proyectos de reforma politica y electoral que 

36 desembocan en enmiendas constitucionales 

Las consultas dirigidas pueden adoptar ja forma de encuestas aunque 

nermaimente éstas son conducidas por instituciones académicas y por 
organismos especializados contratados exprofeso. A Ultimas fechas ics 
penddices publican resultados de encuestas que pretenden perfilar la opinion 

anie acerca de poilticas publcas o temas de debate sobre asuntos 

Smicos ¥ politices. fo cual tiende un puante entre consulta publica y¥ presen    
politicas. 

La participacion de los grupos de presién frente al gobiemo y frente a jos érqanos 
parlamentanos. puede asumir formas sutiles o expresarse de manera 

descamada En amibos casos sus opiniones entrafian verdaderas tomas de 

posicidn y a veces amenazas ciertas de oponerse o generar turbulencias. si 
quienes toman decisiones no consideran o protegen sus intereses. En el primer 

caso se produce la labor de lobby. comin en el Congreso de los E. U. . mientras 
que en el segundo puede hasta lleqarse a fa generacién de movimientos sociales 
considerables.



arr
 B Las 

    

adopelén de decisiones f 

en el sentido tradicional del términ 

semidirecta. 

! } Los precedinuentos de democracia directa fueron practicados per fos ant: ques 
gnegos Implica la toma de desiciones por la asamblea general de ciudadanes. 
que es una formula rara en el mundo actual. Aunque algunos como ei propis 
Rosseau fe conceden a esta forma ef caracter de fa tinica y verdadera 
democracia. porque a su juicio “la representacién conduce a una aleacién de la 
roluntad popular "la verdad es que la democracia directa sdlo funciona en 
comunidades pequefias.donde todo el pueblo es capaz de reunirse ¥ con la 
condicién de que “los problemas a resolver sean bastante simple para que todos 
los cludadanos puedan hacerlo directamente”. En realidad. aunque se aplica en 
tes cantones suizos. la democracia directa es “una curiosidad histérica". un 
yvestigio de la arqueolégia politica. 

2: Mucho mas generalizados y extendides son tos procedimientos de demecracia 
semidirecta. que permiten fa interrelacién entre los cludadanos y sus 
representantes. Mientras que fa democracia directa sustituye o ehmina a ios 
representantes, la democracia semidirecta propicia ta colaboracién entre astos ¥ 
los electores. 

Los procedimientos de democracia semidirecta no eliminan pero stle imponen un 
linute tolerable a fa democraca sepresentativa. Pueden asumir dos tipos 
claramente difrenciados: el primero de ellos implica fa accién directa de los 
ciudadanos en lo que se llama {a iniciativa popular. El procedimiento consiste ent 
que un cierto numero de cludadanos firma un proyecto de reforma y los denosita 
por via de fos derechos de peticién ante ef gobierno. Si éste se nega a darle 
continuidad a la iniciativa. tiene lugar una votacién popular. en fa que se decide la 
suerte del proyecto Sita mayoria ciudadana to adopta. los gobernantes quedan 
chiigados a aplicarlo Hay dos modalidades: iniciativa formuiada, que constituye 

‘un verdadero proyecto de ley. © iniciativa no formujada. que solo plantea ta 
reform a realizar. 

148



143 

Jadanos inferdenen 

  

En af otro pipe de p fos semidirecto fos 
respecto de una decisién ya tomada o preparada por sus representantes. Este 
procedimento es el referéndum cuya secuela es la siquiénte: 

  

1 - Los representantes, ya sea el Congreso o el Gobierno preparan un texto 

2- Los Cludadanos son convocados para pronunciarse respecto del texto 
mediante sufragio universal. 

%- S1el texto es aceptado se convierte en ley Rechazado no se aplica. 

Puede ocurrir que se proponaa no uno sino varios textos para que.los ciudadanas 
2scojan por mayoria ef que deba adoptarse Este procedimiento es ef referéndum 
con opcidn. Ofra variante es ef Hamado veto. que consiste en el derecho de un 
cierto ntimeto {a precisar) de ciudadanos de solicitar. durante un determinado 
plazo que un texto elaborado y aplicado por los gobernantes sea somehdo a 
volacion recurriéndose entonces al rnecanismo del referéndum. 

Existen varias tipolégias de referéndum Atendiencto a su eficacia nommativa. hay 
referendum constituyente. si se utiliza para aprobar una constitucion. 
constituciona/ si sé aplica para revisar fa Ley Fundamental. fegisfative « 
adimunistrativo. si concierne respectivamente a leyes o actos administrativos Por 
su ambito de eficacia pueden ser nacionales o locales. Es referéndum facuttative 
st el voto popular no es indispensable. y obfigatorio si el pronuncianuento pooular 
25 necesario. 

Una de las ventajas_ reconocidas al referéndum por encima de las que ofrecen 
las consuitas y fos sondeos de opinién. es que el referéndum ‘impane a jos 
gobernantes adecuarse inmediatamente a la voluntad de los gobernantes y. por io 
fanto conduce al pais fegal en aufomatica smtonia con el pais real.Seaqun 
Duverger el referéndum es objeto de dos criticas severas. en primer lugar existe 
el pelaro de que se cenvierta en plebiscito. o sea en voto de confianza personai 
en un hombre | cuando la ratificacién del texto respective implica realmente ia 
fegitimacién del gobernante. quien asi se afianza en al poder El voto adverso. 
per el contrario permitiria reyocar ef mandato. cuestién que los régimenes



  

A este respecto ei propio Giadio Gemma emite ei siquente juicio 
‘apiaro.” siendo ei referéndum una tipica técnica decisional que produce 
vencedores y vencidos. sin ninguna posibilidad de término medio. de composicién 
de las divergencias. corre el riesgo en algunos casos. es decir. sequn los temas a 
8] sometidos. justamente por ta nitidez de las elecciones que impene. de 
profundizar en Jugar de resolver los conflictos (siempre que. por ejemplo fas 
nunorfas se  consideren — insuficientemente protegidas o  directamente 
atropelladas\" 

La segunda objeccién contra el referéndum es que provoca resultados 
conservadores. Dice Duverger “la mayor parte de los referéndums suizos han 
conducido al mantenimiento del statu quo y al rechazo de los proyectos de 
reforme” particularmente a aquellas dirigides a permitir ef sufragio femenino. 

4! refetirse al referéndum constituciona? <constituyente) Karl Loewenstem apunta 
aigunas de sus virtudes y varios de sus tiesgos:“Como tantas otras técnicas del 
Estado mederno que fueron apuntadas en la Revolucién francesa. ef referéndum 
constitucional fue aplicado por primera vez por la Convencion Nacional de 179% 
Esto fue un Rosseau, auténtico y sin falsear y bien se puede comprender fa 
révelucion francesa como una lucha entre las doctrinas plebiscitarias roussentanas 
¥ ef principio representative de Montesquieu. Desde entonces af destino de la 
Particpacion inmediata del pueblo en el pouvoir constituant ha sido 
completamente jinestable. Cayd en descredito porque. susceptible de ser 
Mmanipulada sin esfuerzo desde arnba. fue utilizada desaprensivamente por tas 
dictaduras para leqitimar su poder: tras ta primera querra mundial. cuando ia ola 
archidemocratica inundé Europa, se hizé nuevamente popular. ya qué se concibie 
fa técnica plebiscitara como ef contra peso necesario frenta a fa preponderancia 
del Parlamento* 

La opiidn conclusiva de Loewenstein es ésta “Finalmente. cabria decir, con una 
deduccién a maiore ad minus . que en ef Supuesto ce admitirse ta institucién de 
referéndum constitucional. solamente es aconsejabie en ef caso de nueva 
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sea cual fuere fa consecuencia de adoptar formulas o procecimientas ce 
democracia sermdirecta. lo clerto es que tienden a ewtar que los represeniantes 
acaparen todo el poder politico lo cual significa que el raferéndum fmita el 

gjercicio representativo del poder. 

Et abuso de Is consulta popular. de la remision de todo proyecto al juicio cotidiano 
de la opinion publica asi como el probable exceso en el uso del referéndum en un 

sistema como el mexicano. tendria que ser curdadosa para no provocar io 
contrario de sus propésitos. es decir. para impedir que sea factor de divisién 
politica enconada y acendrada y. por ende. denerador de ingobernabilicad 

EL REGIMEN CONSTITUCIONAL MEXICANO 

Ge acuerdo con fa Constutucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos {a 
soberania nacional reside esencialnente y originalmente en el pueblo (articule 
29} La voluntad (soberana} del pueblo es “constituirse en una Republica 
representatva. democratica. federal" (articulo 403. de manera que ei pueblo nc 
puede ejercer por si directamente la soberania. sino a través de sus 
representantes constituidos en los poderes de fa umén. E} articulo 44 
constitucional determina: "El pueblo ejerce su soberania por medio de fos 

poderes de la unién en los casos de la competencia de éstos y. por los de los 
Estados. en lo que toca a sus regimenes interiores. en tos términos 
respectivamente establecidos por la presente Constitucién Federal y las 
particulares de los Estados. las que en ningun caso podran contravenir las 
esupulaciones del Pactc Federal * 

De los textos constitucionales transcritos sobresale ta determinacién del régimen 
politico mexicano como un reptblica representativa. lo cual significa que ef primer 
acto de scberania a cargo del pueblo es Ia eleccién de sus gobemantes. 
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y Fi ow.
 dimen mito que adopte. aparie de fa eleccién. un procedimiento. 

recto de fomar decisiones como el referéndum requiere de una reforma 

constitucional. precisamente en el capitulo retativo a ta soberania nacional y ta 

    

forma de gobierno 

A este respecto. la Constitucién Francesa de 195%. en primer parrato de su 

afticulo 3. incluido en el Tituio 1 De la Soberania. determina lo siguiente 

“La soberania nacional perfenece al pueblo que fa egerce a través de sus 

representantes y por via de referendum. 

En este parrafo se adverte que el referéndum es una institucién no 

representativa. que se combina con la forma representativa del ejercicic del poder 

soberano. Ejercer la soberania a través de representantes implica elear a éstos 

y dotarlos de poder para actuar en nombre del pueblo que tos eligié. La via del 

referéndum es una limitacidn al ejercicio representative del poder, que en est 

caso implica una decisién fundamental de orden constitucional. 

En conclusién. para que exista referéndum. es indispensable que forme parte de 

fas desiciones tundamentales referida al eyercicio de la soberania. Sin mencién 
constitucional. no puede practicarse validarnente en un régimen representative 

como sl mexicano ninaiin tipo de democracia semidirecta como fa iniciativa 

popular y et referéndum. 

REFERENDUM Y FEDERALISMO. 

El texto de los articulos 40 y 41 de la Constituciin General de la Reptibica 

establece ei régimen federal y la sujeccién de los estados a las reqglas adoptadas 

por el pacto Fedral. Esto significa que los estados deben adcoptar un récimen 
iyualmente republicano y representativo. asimilandose al de la Federacién. tal 
como to previene el articulo 115 de la propia Ley Fundamental, 

Una consecuencia de io antenor es que. tratandese de una decisién poiitica 

tundamental. los estados no pueden yariarla autématicamente adicionando al 
réqumen representativo la iniciativa popular. plebiscito o el referendum. 

Lo



  

g fia Cata magna 
aé un Estado cualquiera de ta figuras mencicnadas 31 {a redera racién lo adopta en 

los articulos 40 y 41y fo confirma en el articulo 115. tal como ocurre actualmente 

con fa adopcién del gobierno republicano y representativo. Cualquier entidad de la 

republica que haya adoptado alguna de estas férmulas no representativas. viola 

los articulos 41 y 115 y contraviene las disposiciones del Pacto Federal. 

6.2 EL DERECHO ALA INFORMACION 

El sistema pelitico mexicano que nos dio mas de 70 afics de estabilidad y paz 

social. en tos ultimos doce afios esto es. desde que la tecnoburocracia salida del 

Banco de México tomé el poder y traté de implantar un modelo econémice salido 
de las aulas de las universidades americanas. no sélo esta en crisis, sinc que 

igual que el sistema soviético se esta desmeoronando. 

hunca el sistema habia padecido una crisis de credibiidad como la que ahera 

tiene y que permea a tédas lag instituciones. incluyendo a fos medios de 

ccomunicacion social Esta falta de credibiidad a reducido a cero fa fecitimidad. 

principaimente de los dos pilares del sistema politico mexicano al 

presidencialismo y el partido Revolucicnario tnstitucienal. 

  

St bien el hustonador y excelente articulista. Damel Cosio Villegas le correspendid 

la paternidad de {a concepcidn del anterior supuesto. es a los dos ex-rectoresde 

la UNAM Jorge Carpizo y pablo Gonzales Casanov. quienes realizaron los mas 

aqudos analisis de nuestro sistema. El Dr. Carpizo afirma los siguiente 

“escogi como tema de este enmsayo el sistema presidencialmexicano perque su 
existencia constituye. con fa de un partido politico predommante. una de las dos 

plezas mas importantes del sistema politico meycan. el que. con todes sus 

defectos. vicios e injusticiasha dado a nuestro pais a- as secenlos de establidad 
politica -un gobierno civil. cierto nimero de libertadesy algunas posibilidades para 

ia realzacuién personal 
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nova cubraya fa simbiosis existerte entre 

der Asi describe este particular fenémenc de 

      

“En México et gobierno y el Estado formnan un todo constitucional. la lucha por al 

gobiemo y fa tucha poder estan mucho mas estrechamente figadas que en otros 

sistemas politicos. 

El gobierno no se separa del poder del Estado, y este no tiene una autcnomia 

telativa frente a la burquesia aunque tiende a perderia 

El jefe del Estado es el Jefe del gobierno y es el jefe del partido dei Estado i 

PR! “agrupa" en sectores a campesinos. obreros y a clases medias Los 

sectores no sdlo se separan al trabajador agricola del industnal y a uno y otro 

de las clases medias. También se separa a cada clase" 

Esto por supuesto que se llevé a un largo tiempo para consolidarse y para que 4 
presidente de la republica adquiera esas faculataces que Carpio flama 

metaconstitucionales de las que sobresale !o siguiente’ 

a} la jefatura real del PRI: 

bila designacién de su sucesor. 

c}la designacién de los gobernactores de ios estadcs y 

d} remocién de los mismos 

Los recientes acontecimientos. quetienen su origen en la ruptura de todas estas 
refglas del juego no escritas nos estan indicando gue los cimientes del sistema 
politico mexicano tienen enormes fracturas y que hay que reconstruirlos o 
demoterios, para transitar a la democracia. 

Por supuesto que el sistema politico mexicano permed no sélo fa vida politica del 
pais sino también la econémica. ia cuitural y la social. Los medios de 
comunicacion fueron y son reflejo de este sistema y respondieron al musmo. 
per una parte. de manera espacial !os medios de comunicacién eran y aun siguen 
siendo un correo del zar. esto es. as élites se mandaban mensajes como



  

a10S Sin emparde 

adquineron para ampliar 
su infuencia econdmica y politica y otros. a partir del medio hicieron un imperio. 

   

    

Mes. unos duetios de ios med 

En otras palabras los medios estan con ei poder. conira el poder o se strven de 
81 Por consiguiente. la relacién es perversa tanto para los duefios de los medios, 
coro para el gobierno mismo. Los lectores. radioescuchas. televidente y ptiblicc 
én general no son mas que unos simples expectadoras que en su nombre se 
hacen todos los negocios y se justifican las acciones 

Dentro de este contexto es natural que Salinas le haya reqalado a Televisa jas 

concesiones que le hizé perdediza a Imevisién o se le oterdue una concesién 
tadiéfonica a la esposa del director de una revista 

Este liberalismo social eludié de esta maner y muchas mas formas ja enorme 
responsabilidad de que el Estado de vigilar y promover la funcién social que 
deben realizar los medios de comunicacién social. algo mas que infermar educar 
y entretener: fortalecer las instituciones democraticas 

Por esto. entre otras cosas. la reforma politica que instrumenté ef gobierne 
lopezportilista consider necesario que para ia vida democratica de ta nacion ere 
indispensable que ia sociedad se manifestara a través de los partidos politicos y 
estos contaran can al acceso a los medios de comunicacién y de manera especial 
fos electronices. 

   

Este es ef sentir originario def constituyente que motivé que se elevar 
constitucional el derecho a la informacién. 

a my
 

a > 1S
 

Sin embargo esa relacién perversa de medios y gobierno hizo que se confundera 
el derecho a la informacion como una limitante de fa libertad de expresion. Y este 
es ef argqumento que especialemte esqrimé en las pasadas consultas jos 
representantes y personeros de Televisa. 

     wcracia ¥ SU 

desarrollo, entendiéndose esta como la sefiala el Articulo 30. Constitucional." 
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cig a ia der o sdio como una estructura juridica y ur: 
politice sino como un sistema de vida fundado en ef constante mejoiramienta 

economico. social y cultural del pueblo". 

    

Los avances que se lograron en cuanto al uso de fos medics de comunicacién 
alectronicos en ias pasadas elecciones presidenciales y par Jefe de Gemerno 
respectivamente. si bien constituyen eso un avance. parecen queédcarse 

exclusivamente en el aspecto electoral. 

Fi debate entre los candidatos de los tres partidos mayoritarios PAN. PRI Y PRD 
desplazé a fa television fa votacién. Esta se empezd a medir jos puntos raiting 

De hecho son simutaciones de vida democratica. como son simulaciones de vida. 
las telecomedias. los teleteatros. tos teleconcursos etc. 

Tal pareceria que esta tendencia que s¢ inicié con al destapes de Salinas y 
culming con el videcdedaze de Zedillo lead para quedarse. Asi lo demuestra [a 
presentacion del Plan Nacional de Desarrollo, que sé disefio en funcién de fas 
camaras de televisién 

Estas actitudes proclaman a todo color y en cadena nacionai. que io tines que 
vale es la libertad econémica par ser iduales. 

2 

La prt.atizacién de tos medios de comunicacién qubernaimentaies. ha propiciado 
que sé privatice fo pliblico El gobierno se ha quedado con efo al pueblo sin 
canales de comunicacién en donde se manifieste sus ideas. aspiraciones y sus 
inconformidades. 

El hecho de manifestar que eran inosteables es un subterfugio para eludir sus 
responsabilidades. Basta que se cobre ef 12.5 por ciento que los medios 
electromcos pagan en tiempo y que de hecho ta mayoria eluden para que se 
.constituya un fondo que sostenga a las radios y televisoras del Estado. en donde 
ias mayorias y las minorias fengan un canal en dande expresarse. 
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Aj quadarse sin teley con cobertura nacional, 6! gobierno se ve forzada a 
utilizar los canaies privados para comunicarse con sus gobernados Depende de 

Tetevisa para la transmisién de sus mensajes por lo que ademas de perder 

independencia cae en fas relaciones perversas que no van acordes con ia 

transicién de la democracia que se esta tratando de construir. 

  

Por consiguiente hay que conceptualizar dentro de un contexto mas amplic las 
reiaciones entre el Estado y la Sociedad: entre estos dos medios y los medios y 

ei papel que juegan estos tiltimos en la construccién de la democracia come 

forma de vida. 

Una vez hecho esto. habria que incorporarlo a los articulos constitucionales 60 
70 260. 260, 279, y 280 

6.3.LA U.NLA.M. EN LA TRANSICISION DEMOCRATICA. 

Deseada hasta el deliro por muchos. conqustada sdlo por aigunos la UNAM 
siempre esta en primer plano det escenario politico nacional Sin embargo. no es 
nuevo él intento por acercarse al campus y salir triunfante Existe atin suerte de 
fascinaci6n un poceroso iman que lleva a politicos de diferentes ideclogias a 
buscar el apluso de ios jovenes y la adhesién plena a sus politicas. 

En alquna época lead a ser subrepticia y hasta clandestina ia corriente del 
Partido Revolucionario institucional que operaba en la Universidad. Pero era mal 
visto. La intransigencia e intolerancia no permitian que los priistas se 
manifestaran con fibertad. Paraddjicamente. de las aulas universitarias satian los 
cuadros dirigentes del pais. durante décadas todos priistas. 

Empero ia UNAM -como soiterona decente que se respete- se ha resistido 
durante afios a declararse presa facil de los partidos Sus aulas no han sido 
campo facil nt terreno ganado de antemano por ningun grupo o partido poiitico 
Se advierte -en los tiempos actuales- una transicién de cliraa de intolerencia y 
cerrazén a otro de apertura y didlogo con fas distintas corrientes tdeoléqicas 
evstentes en el pais. 

is?



UNAM coma caja de 

       far converte S unlversitanc an un apetecide espacio 

politico para externar propuestas. lanzar acusaciones y manifestar posiciones y 

  

posturas de diferente indole 

ePorque es importante la UNAM como foro politico? Por dos razones 

fundamentates sequin el palitélogo Octavio Rodriguez Araujo: 

Una. porque la Universidad Nacional, es el alma mater en la que se formaron y se 

siguen formando muchos politicos de nuestro pais y también del extranjero 

Oltra razén “poco tomada en cuenta. pero enormente sianificativa* es que fa 

Universidad constituye una caja de resonancia del acontecer nacional y. también. 

una especie de muesireo del pais concentrando en el interior dé sus muros. 

“En la Unwersidad hay hyos de campesinos de obreros de clase media: fuios de 

la burquesia de politicos. Estan asimismo. los intelectuales y los hijos de 

intslectuales. Entonces la Universidad es una especie de muestreo de la 

sociedad. y la iniluencia que se pueda tener politicamente en ta Universidad va a 

reperculiy Como una piedra en el agua. en circulos concéniricos en ias familias de 

los estudiantes. en fos barrios de los estudiantes" 

Entonces una predra en la Universidad. en ef sentido absolutamente metaférico, 

crea circules concéntricos en la sociedad 

Por eso la UNAM. es un foro politico de especial significacién. perque ahi se 
produce el cincuenta por ciento que se hace en todo el pais. 

En un pais tan centralizado como él nuestro. io qua ocurre ef la Universidad se 
refleya en muchos escenanos. no sélo én los Medios universitanios. sino en ctros 

ambitos. La Universidad es un fore de pnmera Ademas ahi hay un ambiente de 

reflexion que invita también a fos politicos a ios candidates a buscar 3 ia 
Universidad. 
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nente en jas visitas de D c f ha reflejade 

oS centrapropuestos entre Carlos Castillo Paraza candidato del PAN a 
jefe de gobierno de! DE ¥ su contrincante Cuauhtemoca C4rdenas sspirante del 
PRC en su visita a ia Facultad de Ciencias Politicas y Sociales en Ciudad 
(ruversitaria 

. 

El primero salié raspado: el segundo victorioso gQue ocurriéd an Ciencias 
oDoiticas? » Porque la aaresién a Castillo Peraza? 

#ejandro Chanona . secretario general de la FCPYS. deciaré que lo ccurrido se 
dehié a la ruptura de un “pacto de civilidad"signado por los simpatizantes de los 
aistintos grupos partidarios. el cual tenia como caracterstica fundamentai et 
respeto y la tolerancia a los distintos puntos de wsta. 

Ea ia UNAM se plantea-acorde a tos tiempos actuales de transicién a ta 
demiocracia- un clima de apertura y dialogo en ef cual puedan expresarse 
absalutamente todas las corrientes ideoldqicas. 

=! ohjetive €s constituur -desde el punto de vista politico-un espacio idéneo para éi 
debate fa discusién y el conocimiento de todas las corientes politicas 

“ pesar dé esto fa presencia de politicos en la UNAM ha vivido mil avatares Un 
ejemplo contundente tue la visita de! Ex-Presidente Luis Echeverria. hace mas de 
des décadas a Cuded Universitana. Et incidente -registrado e1 viernes 14 de 
Marzo de 1976 -tuv6 para et pais grandes Tepercusiones internacionales. 
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CONCLUSIONES 

1.-Ei concepto de <ransicién> esta cargado de sentido: creo que implica. en 

procesos todavia en marcha, un cierto determinismo: como si la conquista de ja 
democracia fuera un hecho al que inevitablemente nos encaminames. Esto me 
recuerda aquel determinismo que estuvé en boga durante ef perlodo de auge de la 
cultura marsta que anunciaba ei advenimiento irrefrenable de fa sociedad 
socialista. Los acontecimientos verificados en los paises del Este Europeo en 
1989 mostraron to endeble de esa previsién. Por ello me parece que debe tenerse 
cuidado cuando se maneja dicho vocablo. porque la <transicién>a ta democracia 
puede ser o no ser -no estamos exentos de caer en involuciones- nada esta 
escrito. En consecuencia, prefiero utilizar un término més neutro,<cambio 
politico>, para sefialar la mutacién en curso: ya veremos si &sta se concreta en 
una transicién a la democracia, habria que esperar a que se completase et 
proceso. 

2.-Un segundo asunto que me interesa poner en discusién es ta palabra 
“democracia*. {Entendemos todos lo mismo cuando ta usamos ?. Creo qué él 
cuestionamiento no esté fuera de lugar. porque se trata de un vocabio que 
utlizamos en diversos sentidos y fo mezciamos con muchas cosas. Aqui esta 
precisamente la dificultad: se da por sabido un término que en realidad resuita 
altamente problematico. De que democracia estamos hablando? 

3.-Ciertamente nuestro tiempo es reconocibie por la generalizacién de la demanda 
democratica. pero también por la *democracia confusa*, como ta denomino 
Sartori. Aqui encuentro un punto relativo a fa cultura democratica: ante un topico 
tan manoseado puede presentarse el fendmeno, como de hecho acontece, de 
que los enemigos de !a democracia fa eviten haciendo pasar por democraétcas., 
medidas gue van en sentido contrario a les propositos del llamado “gobiemo 
popular” . También puede resuitar de esta confusién. que en el concepte de 
<cultura democratica> pongamos las cuestiones més disimbolas y no Heguemos a 
ninguna conclusién satisfactoria 
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3.-4Como sortear el escollo?. una solucién inicial parece tocalizable en Ja 
definicién misma del concepto. Pues bien, de fas muchas definiciones que he 
encontrado sobre 61. la que me parece ms apropiada es la del sociallsta italiano 
Carlos Rosselli, quien escribié en 1928, durante el exilio en la isla de Lipari. lo 
siguiente. 

En el terreno politico la democracia se podria definir como un conjunto de reglas 
de juego que todas las partes en competencia se comprometen a respetar. dichas 
reglas estan encaminadas a asegurar la conviviencia pacifica entre los ciudadano, 
las clases, los partidos. para contener tas luchas fatales e indeseables, en timites 
tolerables y permitir la competencia por el poder de diversas agrupaciones, a 
canalizar en la legaliadad las fuerzas innovadoras de vez en vez insurgentes. 

Asi la democracia surge de un pacto de civilidad que se concreta en et principic, 
de soberania popular, en el sistema representativo, en él raspeto a las minorfas. 
La democracia iguaimente, se plasma en Ja opcién incruenta para resolver las 
aiscrepancias. El método demordtico no es propiedada de nadie: se apoya en la 
razon, la tolerancia y el didlogo. 

4- Por otro lado. el Derecho en sus diveras clasificaciones y divisiones, ya no 
puede ser un estatuto meramente formai, que estructure los poderes publicos y 
determine las bases y garantlas de su equilibrio, sino que sebe ser ef 
ordenamiento mediante el cual se cumplan los postulados de fa justicia social y, 
asi, en el pais solamente exista una iguaidad y en el que se haya desterrado ta 
misena. pueden florecer fas libertades fundamentales para todos fos mexicanos. 

5.- Es una de !as finalidades fundamentales del Derecho contribuir a la creacién de 
una sociedad orientada hacia la justicia social, en la que desaparezca la miseria y 
se establezca. una igualdad, que asegure a todos los mexicanos, una existencia 
decorosa, que tes permita desarroliar plenamente sus aptitudes y disfrutar de las 
libertades esenciales del hombre y de los beneficios de fa civilizacién y la cultura. 
Por eso la democracia ha de ser ef sustento de el regimen legal que lucha por 
decidir el destino de México. Por eso el Derecho se explica en funcién de factores 
pollticoe. acondmicos, sociaice y culturalee. 
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6.-En la Nacién mexicana las atribuciones de! Presidente deben de controlarse 

mediante eficaces mecanismos Iegisiativos y jurisdiccionales. Es y seria 
conveniente ya que estamos comenzando a saber y apreender una nueva cultura 

del poder de fa existencia de un Congreso semi-autonémo, que éste organo 

colegiado legalmente constituido estudiaré ta conveniencia de reformar ia 
Constitucién y las leyes secundarias para nuevas formas democraticas de contro! 
del Poder Ejecutivo. 

7.-Es indispensable y urgente reforzar la educacién politica, -uno de cuyos efectos 
sera ef que la opinién publica-elemento fundamental de la democracia -llegue a 

ser un efectivo control del Poder Ejecutivo. Han de garantizarse. en consecuencia, 
los derechos de la libertad de expresién. de manifestacién publica del 

pensamiento, de difusi6n de tas ideas a través de los medios de comunicacién y 
la libertad de las universidades como factores decisivos de la formacién de !a 

consciencia publica, 

8.-Se ha observado un proceso de debilitamiento del sistema federal en México, y 
mucho culpa de ello tiene ef Presidente en tuo con la supuesta <facultad de 
atraccién> es usada indiscriminadamente para satisfacer caprichos personales y 
componendas criminales para no aclarar crimenes polfticos, enredando adn mas 
fos complicados temas de la agenda nacional y que la Nacién en su conjunto 
desea que se aclaren. pero en esta atribucién se viola la soberania de cada 
Entidad Federativa cuando los procesos son de su alcance y su resolucién. 
convirtiendose un asunto juridico en politico, y peor alin obrando de manera en 
que se entorpezca ias investigaciones para que nunca haya un resuitado legal. 
pero si polltico que satisfaga intereses oscuros que se escudan a veces en una 
sotana. 

$.- Otros conflictos que vemos a diario y que es de urgente andlisis. és la salida de 
gobermadores por desicién divina. porque no es otra palabra a Ia justificacién a fa 
renuncia a un cargo que por mandato expreso fa soberanfa det pueblo def Estado 
'e confirié a un Ciudadano para administrar tos destinos de la Entidad a la que con 
orgullo representa. Jamas desde que comenzo el Gobierno Federal a finales de 
1994, una legislatura estatal ha iniciado un juicio politico, investigacién penal, o 
desafuero, que diera una resolucién el Senado de la Republica hacia los 
confiictos que estan causando graves perjulcios a la estabilidad politica det pais. 
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facultados constitucionatmente como si ef destino y fa direccién del pais sdio ie 
competen a una sdla persona y las demas instituciones democraticas y legaies tai 
pareciera que estan obedeciendo ordenes que tes dicen “callensen, no contesten. 
no digan nada. para que se caiga el pale”. &stableciendose claramente que el 
régimen juridico es inexistente o en pocas palabras estamos a merced de 
ignorantes 0 tiranos para que lo respete. 

10.-Es urgente la total autonomia del Poder Judicial de la Federacién. porque su 
ambifo de competencia constitucional es extenso y lo faculta del conocimiento y 
después intervencién en situaciones Pollticas que estan causando crisis en las 
estructuras sociales del Estado Mexicano. 

11.-Por Ultimo es conventente que segun las caracteristicas del Pais, se analice ja 
posibilidad de separar ta posicién de fider o Jefe de partido oficial de fa funcién del 
titular del ejecutivo, incluso por prohibicién constitucional o legal. porque ha 
representado un retroceso pollftico al permitirle la injerencia en los asuntos de su 
partido. autonombrando presidentes del partido. burocratas del partido, candidates 
sin arraigo ni presencia. que por jo regular son personas de su infinita amistad, con 
doctorados en el extranjero pero eso si analfabetas de la tarea politica, siendo 
discipulos en ingles y pensando en ingles, actividad que no sdélo se refleja en un 
sdlo partido sino en varios, cayendo en severa recesion la politica en sus tres 
niveles, que es el alimento del pueblo. presentando escases de este y a falta de 
este tendremos que pensar en medidas emergentes para mitigar esa sed y 
hambre de justicia del pueblo de México Para qué no provoquen un caos 
generalizado que apenas estan dando visos de presencia en el sureste como si se 
quisiera crear un canal de Panama ahi Por su situacién geografica de 
conveniencia estadounidense y creo yo que hay que solucionarlos de inmediato. 
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