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Muy Distinguido Serior Director: 

El compafiero HEkYAXDEZ MARTINEZ HUGO, inscr~to en el Seminario de 
Derecho Constitucionai y de Amparo a mi cargo, ha elaborado su tesis profesiunal intitulada 
"LA DEIMOCRACL~ SEMIDIRECTA EN R.1EXICO3', bajo la direccion del suscrito ? del 
L ic  Felipe Rosas Mminez, para obtener el titulo de Licenc~ado en Derecho. 

El L ic  Rosas Martinez, en oficio de fecha 2 de mayo de 3001, y el L ic  Ernesto 
Roman Galan, m~ediante dictamen del 18 de junio del misrno ailo, me manifiestan haber 
aprobado y revisado. respectivamente, la referida tesis; y personalmente he constatado que la 
monografia satisface 10s requisites que establece el Reglamento de Examenes Profesionales, por 
lo que, con apoyo en 10s articulos 18, 19, 20, 26 y 28 de dicho reglamento suplico a usted 
ordenar la realization de 10s trkmires tendientes a la celebration del Esamen Profesional de el 
compaiiero de referencia 

A T E N T A M E N T E  
"POR MI M A  AABWRA EL ESPIRITU" 

I 
NOTA DELA SECREE~HA su nruloc~dn denno 
de 10s seis meres s~gtlienrrs (contados de dia a dia) &qa61 en que'le sad enrregodo el presenre ojic;o. en 
el enrendido de qne rranscurrido d~cho  iapso s ~ n  hoberlo hecho. coducara la ouronzaadn que ahora re ie 
concede para somerer rv resis a examen prgfesional, mismo aurorizacrdr que no podrd oforgarre 
nuevamenre ssno en el caso de que el rrabajo recepcronol conserve su acruoirdad y siempre que la 
oporruna iniciacidn del rrdmlre para la celebroc1611 del examen hayo rido im.7edida por crrcunsrancia 
grove, rodo lo ma1 calzjcara la Secretaria Generai de la Facullad. 
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Distinguido Doctor: 

Con toda atencion me permito informar a usted que en cumplimiento a sus 
apreciables instrucciones he revisado wmpleta y satisfactoriamente la monogratia intituiada 
"LA DEMOCRACLI SE&ftDIRECTA EN MEXICO" daborada por el alumno HUGO 
HERNANDEZ ~LART~NEZ". 

La tesis de referencia denota en mi opinion una investigation exhaustiva y, en 
consecuencia, el rrabajo profesional de referencia ruine 10s requisites que establecen 10s 
aniculos 18. 19. 10. 26 y 18 del vigente Reglamento de Examenes de nuestra Universidad. 

Hago propicia la oportunidad para reiterar a usted lac seguridades dc mi 
consideration mas atenta y distinguida. 

"POR MI RAZA HA 

Derecho Constitutional y de Amparo. 
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Con toda atencion me permito :ilforrnz: a csted que he asesorado completa r 
ratisfactor~amenre la terns profesl~na. ~nr:.-.ada "L.\ DE.MOCR-\CI.\ SEMIDLRECI.:\ E\ 
.\lEXICO", elaborada por el s lunno UERV,\NDEZ n1ARTINEZ RL'CO. 

La tesis de referencia denota en .:i opinii: unz investigation exhaustiva, ya que sz 
sustenta en una adecuada fuente de inforc.?cion di:umental, asi como la legislacion expediaa - 
jobre la rnaterla, s r  consecdencla, la xonci-alia re--.? 10s requlr1t;ls quc eit3ble:en 2 s  an, :~lc ,  
IS, 19. 23. 26 y ?S ?el \ ~ s e n t e  Reyl~men:: de Exz:.?nei Proieslonalej d: nutsIra Unl\ers.d3d. 
para ser sustentada iorno tesis para obrznei :I grad0 re Licenc~ado en Derecho 

Aprovecho la oponunidad para re1:t:ar a us::i \as segurldades be mi consideracion mas 
distinsuida. 

"POR M I  R 4 Z A  EABLAR4 E L  ESPlRITU" 
Cd. Universitarin, D.F.. nlayo 2 de 2001. 

A T E S T A M E N T E  

T*IPkL%%% 
Profesor .Adscrirs nl Seminnrio d e  Derecho 
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E l  presente trabajo ha sido elaborado con el objnivo de obtener el titulo de 

Licenciado en Derecho, es una investigaci6n realizada con responsabilidad, pasion y 

pnciencia dentro del h b i t o  academico, utilizando lo m& nucvo en infortnaci6n. 

A travCs de la historia de la humanidad, se ha comprobado que la mejor fonnade 

gobiemo es aquella en la cual se implements la democracia, la cual consiste 

etimol6gicamente en el gobiemo del pueblo, e l  gobiemo de todos, la decisi6n de la 

mayoria, ode  un consenso en la toma de decisiones. Hoy en dia, vivimos una etapa de 

constante cambio y evoluci6n, nuestro pais por lo tanto, no puede quedarse a1 margen. 

Como dice el conocido polit6logo Samuel P. Huntintong, nos encontramos 

viviendo una etapa de cambios, esta sucediendo la Tercera Ola Democratizadora en el 

mundo, un pmceso en el cual algunas naciones con sistemas de gobiemo dictatoriales o 

centralista, e s h  cambiando hacia la democrncia, debido al impulso dr la sociedad civil, 

encauzada por la constante infomaci6n que existe actualmente y que alienta a la 

poblaci6n a la participacion masiva. 

En el primer capitulo titulado la Democracia abordaremos 10s origenes de la 

democracia, 10s principios inherenter a e l la  wmo son, el de mayoria y el de la 

reprexntaci6n politica, analizaremos tambitn 10s valores modemos como la libertad 

democritica, la igualdad politica, la fratemidad y la tolerancia, exaltando de ellos su 

importancia en la prictica. Finalizare~nos este capitulo seilalando 10s diferentes tipos de 

democracia, la d i i t a  o pura, la midirecta, la cual es objeto de estudio en el presente 

trabajo y la indirecta o representativa resaltando sus caracteristicas y la importancia de 

cada una de ellas. 



El segundo capitulo titulado la Demmcis Semidirecta, analiza las diferentes 

figuras que la wnforman, las cuales son: el plebiscito, el referendum, la ir~iciativa 

popular, la revocaci6n popular y la apslacion as  sentencias. Referente al plebiscito y al 

referendum comentaremos sus antecedentes hist6riws. su naturaleza juridica, las 

diferentes constituciones estatales que las plaszan, las respectivas leyes reglamentarias. 

Respecto a la iniciativa popular, la revocacibn popular y la apelaci6n de'sentencias, 

hablaremos de sus origenes y wnceptos. El obisrivo de ene capitulo es profundizar en el 

estudio de las diferentes figuras de la democracia semidirecta, seilalando que Estados de 

la Repliblica Mexicana adoptan dichas figurar resaltando la legislaci6n de las mismas. 

En el Tercer capitulo. titulado el derechc comparado, haremos un recorrido en la 

legislaci6n de diversos paises en el mundo que han adoptado el plebiscito como Chile y 

Colombia, el refedndum wmo Espda. F ranc i  Suiza, Peni y E.E.U.U. y la iniciativa 

popular como en Argentina, Colombia. Suiza ? UN-pay. Resaltando de 10s mismos el 

marw juridico, 10s mnvocantes, lor 6rganos ialificadores, 10s plazos y la materia de 

estudio sobre la mecirnica que utilizan cn la iqlcrncntaci6n dc las difcrcntcs figuras dc 

la democracia semidirecta. Asi coma tambi6n seRalar las diferentes experiencias que 

han tenido 10s diferentes paises a mvCs dz su histori4 al llevar a la prictica el 

plebiscito, el referendum y la iniciati\.a populu. todo esto, con el objetivo de analizar 

sus resultados positives y negalivos. 

El capitulo Cuano, se refiere a 10s efcros juridico-politicos de la democracia 

semidimta, entre 10s cuales seflalanmos, el iorlalecimiento de la cullura politics, la 

nueva participaci6n democritica y el evitar el e jmic io arbitrario del poder en tomo a la 

reformabilidad constitutional. Cu!o objeta sed  centrar la conveniencia o 

inconveniencia de plasma las diferentes figurn en la Carla Magna de nuestro pals. 



El restablecimiento del contact0 del pueblo con las decisiones que le afectan, el 

efecto educative que motiva y fomenta la wnciencia politica de 10s ciudadanos, el 

ejercicio arbitrario del poder, el desarrollo del pals, la construccibn de un proyecto 

econbmiw basado en la voluntad popular, la consolidaci6n de la unidad politica 

nacional y la eficacia de las diferentes figurn de la democracia semidirecta serAn 

abordadas en las conclusiones. 

Debemos ver hacia el futuro, son tiempos de cambio mundial y debemos 

evolucionar positivamente, nuestm libenades, nuestras decisiones y nuestras 

participaciones son importantes, el zobiemo de ahora en adelante deberi tomarlas en 

cuenta. E l  futuro del pais necesita el apoyo de todos, juntos habremos de mejorar 

algunas decisiones de gobiemo y hay que crear 10s mecanismos necesarios para ello. 



CAPITULO PRIMER0 

DEMOCRACIA 

1.1 HISTORIA 

E n  la fase f ina l  del regimen ol igdrquico con la muchedumbre 

creada por  61, l a  masa ciudadana de la repl ibl ica y la posterior generada 

por l a  democracia, Sol611 se ve forzado a conceder cicrta participacion a1 

pueblo ateniense, ante e l  desgraciado espectdculo producido por el 

desenfreno plutocrhtico: no concederles, por  otra parte, ningtin acceso y 

part icipaci6n en e l  podcr. crea una amenaza que hay que temer cuando 

hay numerosos individuos sin derechos c iv i les y que v iven en l a  pobreza, 

es necesario que e l  Estado este repleto de enemigos. 

"Por este motivo, Sol6n y algunos legisladores confieren a lo r  

ciudadanos comunes l a  elecci6n de l o r  magistrados y l a  funci6n de 

l lamarlos a rendir cuentas, aun cuando no se les permiten ocupar solos un 

cargo, porque todos, unidos en asamblea, tienen discernimiento 

suficiente, y mezclados con l a  clase mejor  son beneficiosos para e l  

Estado, de la misma manera que e l  al imento impuro mezclado con e l  que 

es puro, hace e l  todo m8s nutr i t ivo que solamente una cantidad pequefla 

de al imento pure."' 

- 
' B A R N E S ,  Jonathan, n e  c o m o l e t e  Works o f  Arirtotle.  v o l  11, Lib  IV, PArrafo 
1 2 8 1 ,  l inear 2 7 - 3 8 .  p. 2 0 3 3 .  Princeton.1984. 



En la primera mitad del siglo V a.C. tuvo lugar una transformaci6n 

en las ideas e instituciones politicas vigentes entre griegos y romanos, 

fue el reflejo de una nueva manera de comprender el mundo y sus 

posibilidades; Lo que acontecio fue que varias ciudades-Estados que 

desde tiempos inmemoriales habian sido gobernadas por diversas clases 

de  lideres antidemocraticos se  convirtieron en sistemas en 10s cuales una 

cantidad sustancial de  varones adultos libres tenian derecho a participar 

directamente, en calidad d e  ciudadanos, en el gobierno. Esta experiencia, 

y las ideas a ella asociadas, dieron origen a la visibn de  un sistema 

politico en que un pueblo soberano no s61o estaba habilitado a 

autogobernarse sino que poseia todos 10s recursos c instituciones 

neccsarios para ello. Dicha visi6n. hoy en dla, sigue constituyendo el 

nucleo de las modernas ideas democraticas y plasmando las instituciones 

y practicas democraticas. 

"Nueve rasgos o caracteristicas en orden cronolbgico son las que 

definieron a la democracia atsniense: I .  El mitodo del sorteo para 

designsr a magistrados y funcionarios, 2. La atribucibn y el ejercicio de 

las funciones judiciales, si no 3 todos, al menos a la mayoria de  quienes 

cuentan con derechos politicos o de poder, 3.  El que todos tomen parte en 

todos 10s cargos oficiales, 4. La implantacibn de sueldos a todos 10s 

funcionarios del regimen, 5 .  La inversion jerarquica de  las instituciones 



tradicionales del  gobierno ateniense, la cual  responde a la posterior 

conquista del poder supremo por parte dc la  .Asamblea Popular, 6. E l  que 

todos ejerzan e l  control sobre les funciones pliblicas como consecuencia 

de la supremacia absoluta consqu ida  en l a  ;\samblea, 7. L a  el iminaci6n 

de toda cal i f icaci6n de propiedad en la asignaci6n de 10s cargos pbblicos, 

8. La muy corta duraci6n de l o r  cncargor of iciales y 9. L a  prohib ic i6n de 

l a  reelection. Estos rasgos dctinen el caso hist6rico y ejemplar dc la  

democracia ateniense, con mucho, la mejor  conocida en la historia 

occidental m6s remota."' 

"La idea de l a  democracia cornicnza en Grecia. Es Otanes, quien 

por  primcra vez toma la defense del gobierno popular que l lama s e g h  e l  

antiguo uso gr iego "isonomla o igualded de derechos c iv i les y pol i t icos 

de 10s c i ~ d a d a n o s " ~  

Herodoto quien en su abra "Historias" hace referencia de la 

discusibn entre tres personajes persas, Otanes, Megabyzo y Dario, sobre 

l a  mejor forma de gobierno quc debia scr instaurada en Persia despues de 

l a  mucrte de Cambises; cada cual defiende una de las tres formas cl6sicas 

y refuta las otras dos. E l  defensor de la Democracia, Otanes, "despues de 

haber cr i t icado a l  gobierno monirquico porque e l  monarca puede hacer lo  

que quiera, s in rendir  cuentas a nadie. l lama al  gobierno popular con e l  

' W C O S ,  Palrieio, iayt SI Dcmocracia?. Ed. Publirsioncs CNZ O.S.A. Mexico D.F. 2WO. Pig 251- 
.z- .>,.. 

' Tornado de ARBLASTER. Anthon!.  pemocra&. Ed. Patria. Mexico 1992. P6g 20. 



mes bello de 10s nombres: igualdad de derechos, ). lo define como aquel 

en el que el gobierno tiene que rendir cuenras y todas las decisiones son 

tomadas en comrin."' 

Pericles en e l  discurso a 10s atenienses en homenaje a 10s primeros 

muertos de la  guerra del peloponeso, comenta "que la democracia es una 

forma buena de gobierno, ya que no es un gobierno a favor de pocos sino 

de muchos, la  ley es igual para todos, tanto para lor ricos como para 10s 

pobrcs y por tanto es un gobierno de leycs, sean escritas o no escritas, y 

no de hombres, la libertad es respetada as1 en la vida privada como en la 

vida pubiica, donde no vale la  pertenencia a Cste o aquel partido sino al 

m6rito."' 

Para Polibio, "la democracia es la  forma buena del gobierno 

popular en la que el pueblo asumc el cuidado de lor intereses piiblicos, la 

degeneracion de la democracia, u oclocracia es la forma mala en la  que la  

multitud, acostumbrada a consumir bienes ajenos ) a v iv i r  a costillas del 

prbjimo, cuando ticne un jefe magnenimo que no puede aspirar a 10s 

cargos publicos por su pobreza. usa la  violencia al tiempo que recurre a 

10s asesinatos, exilios y divisi6n de tierras."6 



"Arist6teles decia al respecto: Donde quiera que un grupo de 

hombres, scan pocos o muchos. gobiernan por la riqueza, habri 

necesariamente una oligarquia, donde gobiernan 10s pobres, una 

democracia"'. Acontece no obstante. como hemos dicho, quc 10s ricos son 

pocos y 10s pobrcs muchos, porque pocos son 10s quc estdn en 

prosperidad. De la libertad, en cambio. todos participan; y por estas 

causas unos y otros se disputan el podcr en la ciudad 

En otras palabras, no pcnsabe que un Estado donde gobernara una 

mayoria que no fuera pobrc, pudiere recibir el nombre de la democracia, 

idea que claramentc obedece a su circunstancia personal y temporal, y e s  

que cs comirn que no estcmos habiruados a asociar la democracia con 

I expresiones de tanta hostilidad dc clase. Junto a esa discusi6n de 

desaprobaci6n surge otra en la que s t  considcraba quc 10s pobres o 

trabajadores no tenian capacidad para gobernar. 

Aristbteles es quien elabora I? traditional tcoria de lar tres formas 

puras c impuras de  gobierno. Segun si el poder de mando o de  gobierno 

residicra en un solo individuo, en una minoria o en una mayorla, y segdn 

tambitn si el poder fuere usado en beneficio de la colectividad o s61o en 

el de  10s detentadores, ya fueran unas cuantos o uno solo. De ahi resulta 

que la democracia es una forma pura, en raz6n de que el podcr 

usufructuado por la mayoria favorece a todos por igual; en contraposici6n 

' A r i r I 6 t e l n , ~  LibroT-m, Ed. Pomk h g  205, Mtxim 1992. 



a la demagogia como forma impura, en donde el poder se aplica tan solo 

en beneficio de 10s desposeidos. 

De acuerdo a la  visi6n griega de la  democracia, e l  ciudadano es un 

ser total para quien la poli t ica constituye una actividad social natural, no 

separada del resto de la  vida por una nitida linea demarcatoria, y para 

quicn e l  gobierno y e l  Estado, o m i s  bien la  polis, no son entidades 

remotas y ajenas, sino que l a  vida polit ica es una estensi6n armoniosa de 

s l  mismo. No vemos aqui valores fragmentados sino coherentes, porque la 

felicidad estii unida a la virtud. la virtud a la  justicia, y la justicia a la 

felicidad. 

Empero, sobre esta visi6n dc la democracia debemos agregar don 

cosas. En primer lugar, siendo l a  visi6n de un orden ideal, no debe 

confundirsela con la realidad dc la vida polit ica griega, como re ha hecho 

a veces. En segundo lugar, no puede juzgarse la  relevancia de csa visi6n 

para el mundo moderno, a menos que se entienda cudn radicalmente 

difiere de las ideas y prict icas democrsticas tal como se desarrollaron a 

partir del siglo XVIII. 

"De acuerda a l a  visibn griega dcl orden democr&tico, este debla 

satisfacer como minimo seis requisites: 



1 .  Los ciudadanos debian tener intcreses suticientemente arm6nicos 

entre si, de modo de compartir un  intenso sentimiento de lo que es 

el  bien general y actuar en iorma zcorde a dicho sentimiento. 

2. Los ciudadanos deben mostrar cn alto grado de homogeneidad 

respecto de caracteristicas que, de otra manera, tenderian a generar 

entre ellos agudas discrcpancias : conflictos politicos respecto del 

bien publico. 

3. La cantidad de ciudadanos deberia ser pequena; en el caso ideal, 

mbs pequeila aOn que 10s cuarenri o cincuenta mil que poblaban la 

Atenas de Pericles. 

4. Los ciudadanos debian estar en condiciones de  reunirse para 

decidir en forma directa acerca dc las leyes y las medidas politicas. 

Tan arraigada estaba esta conviction quc a 10s griegos les resultaba 

poco concebible el gobierno re:rescntativo, y nun les era m6s 

dificil aceptarlo como alternatib~ legitima frente a la democracia 

directa. La idea de representaci6n no podia congeniar con la 

creencia profunda en la conveniencia y legitimidad del gobierno 

direclo nediante asambleas primarias."' 

LARSEN, J.A.O. Be~rrwntalivc Govcrnmmr in Grcel Bcrkelq Univerrily. 1966 



5. La participacibn ciudadana no se  limitaba, empero, a las  reuniones 

de  la Asamblea: incluia  as imismo la  administracibn de  la ciudad. 

6. Finalmente, la  c iudad-Estado debia  ser  por completo autbnoma. al 

menos en e l  c a s o  ideal.  Por mas  que las  ligas, confederaciones y 

alianzas fuesen a veces  necesarias a 10s fines de  la  defensa o de la 

guerra.  n o  debian privar la ciudad-Estado d e  su  autonomia 

suprema. ni a la a samblea  d e  ese  Estado de  su soberania.  

La politica e ra  en Atenas  una cont ienda dura y dificil ,  donde 10s 

problemas comunes a menudo quedaban subordinados a ambiciones 

personales,  las facciones  basadas en 10s iazos familiares y amistosos sin 

duda  desempefiaban un papel  importante.  

El &xito  d e  la democracia en Grecia dependib de la 

aceptacibn por parte d e  10s ciudadanos de  s u s  responsabilidades cis icas. 

Cuestion qus  plantea por  tanto la idea muy en boga actualmente de la 

democracia acriva y participativa identificada con un inter& colectivo 

compart ido por todos  10s ciudadanos. 

Por otru lado, lo  m a s  crit icable d e  la democracia ateniense era que 

en su sociedad quedaban exciuidos tres grandes grupos sociales: las 

mujeres. 10s extranjeros  y ios esclavos. Era  un pueblo exclusive de  

hombres libres y nat ivos ,  la l imitacibn de  derechos polit icos a grupos 



sociales era una caracterlstica todab ia presente hasta hace algunos arlos 

en la democracia moderna. 

"En 10s siguientes alios, innumerables sociedades tribales 

desarrollaron formas embrionarias de democracia sin estar en absoluto al 

tanto d e  estas ideas del mundo occidental. Las asociaciones comerciales o 

gremiales que aparecieron e n  lnglaterra en  el  siglo XVIl l  adoptaron 

prncticas de democracia simple y directa que  lucgo se transformaron en 

sistemas representativos, todo ello s in  contar para nada con un 

conocimiento te6r ic0 ."~  

Y por otra  parte, aunque 10s origenes del Ting de 10s vikingos, su 

asamblea legislativa y judicial de hombres libres, sc  picrdcn en el tiempo, 

a todas luces fue ajeno a toda influcncia externa.  Tambitn en Islandia, la 

creaci6n del "Althing" o parlamento nacional en 930 y el desarrollo de un 

sistema constitutional cuasi democririco, linico en Europa en esa dpoca, 

fue consecuencia del establccimienr@ de colonos vikingos noruegos que, 

valga la reiteracibn, nada sabiln d e  la democracia gricga, el 

republicanismo romano o la teoria de la filosofia politica en un sentido 

formal. 

' W E B B ,  Sydney y WEBB,  Beatrice,  Indur!rial  Dcmocraw, Londres. Longman. 1920. 
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"Pero l o  que s i  sabian, o creian, es que todos ellos eran 

esencialmente iguales en cuanto a su capacidad para part icipar en el 

gobierno. L o  mismo sucedi6 con las comunidades democraticas alpinas 

que dieron 10s primeros pasos en la formaci6n de l a  Confederacibn 

Suiza." ' O  

Democracia, como otros tantos terminos politicos, tiene un origen 

griego. Der iva de las palabras: "demos" pueblo y "kratos" fuerza, poder, 

autoridad, e l  poder d e l  pueblo, pero esto es la  def in ic i6n et imol6gica y no 

un concept0 general de la misma. D e  ah1 que existan mult iples 

definiciones en torno a ella, sobre l o  que es o deberia ser como forma de 

gobierno. 

Cada autor l o  concibe de una manera muy particular. Di f ic i lmente 

se encontrara expresion univoca que la de democracia; unas veces quiere 

signif icar el gobierno del pueblo por  el pueblo, Pericles, s ig lo V a.C, o e l  

rCgimen en que imperan 10s dictados de la opin i6n publ ica en interes del 

bien general, Arist6telcs; otras veces expresa e l  imper io de l  sufragio 

universal o e l  gobierno caracterizado "esencialmente por  un sistema de 

partidos",Hans Kelsen; en ocasiones supone tambien l a  radicaci6n del 

'O DAHL, Robert A.  La  Democraci* -us-Crilicpr. Ed.  Piados. 2da cdicidn 1993, 
Espaila. 



poder soberano en el pueblo eniero, y por ul t imo supone tambien el 

estado mismo "con un masimun d e  libertad e igualdad con el 

desenvolvimiento d e  nuestra dignidad personal"" 

La detnocracia e s  en s i ,  la c o n j u n c ~ o n  d e  todas esas  ideas, e s  un 

concepto dinhmico por  naturaleze. Si bien s s  c ier to  que en un principio 

surge como una forma de  gobierna. tambien lo e s  que  en e l la  encuentran 

terreno propicio para desarrollarre diversos  postulados polit icos que la 

complementan y l legan incluso a psrfeccionarla teoricamente. Uno de 10s 

primeros en s e r  estudiados, e s  el concepto d e  soberania,  esencial para 

poder entender e incluso legitimar a l a  dcmosracia  como gobierno del 

pueblo. 

Carlos Fayt en su l ibro de Tratado de Derecho Politico menciona 

"que existen c inco  formas de  entender a la democracia: 

a )  Como idea,  implica el dominio d e l  pueblo sobre s i  mismo 

b) Como fo rma  de  vida, express la pleni tud d e  la personalidad 

humana. 

C) Como tecnica  gubernamenial,  es e l  s o b i e r n o  del  pueblo mediante 

mecanismos institucionales.  

d )  Como regimen polit ico, se resume en e l  imperio  d e  la igualdad, la 

libertad y la  justicia.  

" Tomado de PEREZ SERRANO, Nicolii. T r e l a h  de Derecho Politice. Ed.  Ci\,itas, 
Madrid 1997,  Phg. 2 9 5 - 2 9 6 .  
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e) Como legitimaci6n del poder, es la ljnica forma de justification 

del poder."'2 

Por todo ello la democracia como concepto universal reune todos 

esos aspectos e incluso podria decirse que es una forma de gobierno que 

reconoce a 10s hombres una igualdad esencial de oportunidades para el 

ejercicio de sus  derechos civiles y politicos y que cuenta con el pueblo 

para la estructuraci6n del poder. El tirmino democracia como aspiration 

implica un concepto universal, sin embargo su implementaci6n en 

cualquier comunidad esta limitada por su propia realidad sociol6gica. 

pues cada sociedad l e  da matices propios a su ideal democratico, meta 

que es inalcanzable como valor absoluto. 

El maestro Andrks Serra Rojas seaala que "la democracia es un 

sistema o rigimen politico, una forma de gobierno o modo de  vida social, 

en que el pueblo dispone de 10s medios idoneos y eficaces para 

determinar su destino. la integration de sus 6rganos fundamentales o para 

expresar la orientacion ideol6gica y sustentacihn de sus instituciones ..."" 

" F A Y T ,  Carlos SJcrecha Palil ieo. Ed. Oc Palma 8. cd. Buenos Aircr, 1993,  Pig. 
392 

"SERRA ROJAS. AndrCr. C i e n u  PoIi&, ed. Porr6a. 8' cdiei6n. MCxico, 1985 P&g. 
511.  



El Dr.  Francisco Ber l in  Valenzuela nos propone que "la democracia 

es una forma de v ida  basada en un supuesto racional de convivencia. 

dentro de un orden juridico, caracterizado por la  igualdad, l ibertad y 

solidaridad, surgido como resultado del consentimiento y participacibn 

del pueblo, que a traves de procedimientos idoneos, expresa la idenlidad 

de fines entre gobernantes y gobernados"'4 

E l  lermino democracia desdc siempre ha indicado una entidad 

politics, una forma de Estado y de gobierno. y asi ha permanccido como 

la acepci6n pr imar ia del termino. Sin embargo, s i  hoy hablamos tambien 

de Democracia Social y Democracia Economics, seria oportunn estableccr 

que entendemos por  el lo. 

L a  noci6n de democracia social surge con Tocquevi l le  en su obra 

Democracia en America. A l  visi tar Estados Unidos en 1831. Tocquevi l le 

quedo impresionado, sobre todo por el estado de l a  sociedad que Europa 

no  conocla. Se recuerda que, en cuanto a su sistema pol i t ico.  Estados 

Unidos declaraba ser entonces una reptiblica y no, todavia, una 

democracia. Fue entonces que Tocqueville, con cr i ter io  sociol6gic0, 

perc ib i6 la democracia estadounidense como una sociedad caracterizada 

po t  una igualdad de condiciones y guiada, preponderantemente, por un 

"espir i tu igualitario". Aquel espiritu igualitario, en parte. reflejaba la 

- 

" BERLrN VALENZUELA. Francisco. Drrccho E l c c t d .  UNAhl .  Facullad de 
Derecho. Di\,ioi6n de Ertudios Superiorcr Tcrir Doctoral.  Abril  1980. PAg. 69. 



ausencia de un pasado feudal; per0 expresaba, tambien, una profunda 

caracteristica del espi r i tu  estadounidense. 

As i  pues la democracia no  es aqui l o  contrario de regimen opresor, 

de tirania, sino de "aristocracia": una estruclura social hor izonta l  en 

lugar de una estructura social vertical. Despues de Tocquevi l le  es Bryce 

quien mejor representa la  democracia como ethos, como un modo de v i v i r  

y conviv i r  y, en consecuencia, como una condici6n general de la 

sociedad. Para Bryce democracia es, prioritariamente, u n  concept0 

pol i t ico;  per0 tambien para e l  l a  democracia estadounidense se 

caracterizaba por una "igualdad de estima", por  un ethos igual i tar io  que 

se resuelve en e l  va lor  igua l  con e l  que las personas se reconocen las unas 

a las otras. Entonces. en l a  acepcion original del termino, "democracia 

social" revela una sociedad cuyo ethos exige a sus propios miembros, 

verse y tratarse socialmente como iguales. 

De la acepcion or ig inal  se puede deducir en forma f i c i l  o t r o  

significado de "democracia social": es e l  conjunto de las democracias 

primarias- pequeilas cornunidades y asociaciones voluntarias concretas- 

que vigorizan y alimentan a la democracia desde la base, a par t i r  de la 

sociedad c iv i l .  



En este sentido. un termino prefiado de signif icado es el de 

"sociedad multigrupal", o sea aquella estructurada en grupos que se 

autogobiernan. E n  consecuencia, aqui la  democracia social e s t i  en la 

infraestructura de las microdemocracias, las cuales sirven de base a la  

macrodemocracia de conjunto, a la superesrructura pol i t ica. 

Democracia economica es, a primera vista, una expresi6n que se 

expl ica por s i  misma. Pero s61o en principio, porquc desde e l  momento en 

que la democracia pol i t ica se apoya sobre igualdad juridico-politics, y la  

democracia social se apoya primariamente sobre la igualdad de status. en 

esa secuencia la  democracia economica est6 por  la  igualdad econ6mica. 

por la  e l iminacibn de lo r  extremes de pobreza y riqueza y, en 

consecuencia, po r  una redistribucion que persigue e l  bienestar 

generalizado. Esta es l a  interpretaci6n que podemos llamar in tu i t i va  de la 

expresi6n; per0 l a  "democracia economica" adquiere un signif icado 

precis0 y caracterizador de subespecie ds la  "democracia industrial". 

Seg6n Rolando Cordera, "ho: 21 calor de la democracia que ha 

emergido, l o  que se busca sobre todo. son nuevos equi l ibr ios sustentados 

en una mayor horizontal idad de 10s convenios pol i t icos y sociales. Es en 

estos equi l ibr ios renovados, donde habria de descansar la  cohesi6n social 

que se requiere recuperar, per0 m6s quc nada afianzar y renovar."" 

" CORDERA, Rolando, DircccUn dc internet, 2001. ~i~nr.mlandomrdcra.~~rn.m. 



La ciudadania implica un compromiso reciproco entre el poder 

public0 y las personas, pero tambi in  de las personas entre  s i .  La 

participaci6n social como una forma de integraci6n social y legitimaci6n 

politica no puede dejar  de lado, so pretext0 de la urgencia o la 

emergencia, e l  fortaiecimiento de una ciudadania que s e  entienda y actlie 

como una participacion efectiva d e  10s individuos y 10s actores sociales 

en 10s asuntos publicos. Esta doble vertiente de la participacibn 

colectiva, e s  esencial para enfrentar el deterioro de la cohesi6n social. 

En acepci6n moderna y generalizada, democracia e s  el 

sislema en  que  el pueblo en  su conjpnto ejerce la soberania y, en  nombre 

de la misma, elige a sus  gobernantes, pero c s  bastante dificil determinar 

el contenido d e  la democracia; en efecto, la palabra s e  prcsta a muchar 

interpretaciones, y se  ha vuelto un tCrmino de prestigio. 

1.3 PRINCIPIOS DE LA DEMOCRACIA 

En nuestro pair ,  muy poco s e  ha escrito sobre 10s valores que 

ofrecen sentido y horizonte a la propia democracia. Es  decir, sobre 10s 

presupuestos Cticos y politicos que permiten considerar como superior a 

otras a esa f6rmula de gobierno y organizaci6n politica. Porque a fin de 

cuentas todos 10s s is temas politicos tienen una serie de valores implicitos 

que son 10s que permiten aventurar un juicio sobre su pertinencia y 

deseabilidad. 



A continuaci6n intentaremns hacer bisibles y explicitos 10s pilares- 

valores a partir de  10s cuales creemor adquieren pleno sentido las 

discusiones procedimentales, instituciona!es y coyunturales en torno a la 

democracia. 

1.3.1. PRlNCIPIO DE LA hlAY0RI.i  Y LA DEFENSA DE LOS 

DERECHOS DE LAS MINORIAS 

El poder politico en las jociedades se  encarga de gobernar, es 

decir, de  tomar decisiones que conciernen ) afectan la vida de sus 

integrantes. Ahora bien, cuando las sociedades son grandes y complejas 

surge el problerna de c6mo unificar intereses y opiniones no s61o 

diferentes, sino tambiCn con frecuencia. contrarios. Dado que no es  

posible que este pluralismo contradictorio de intereses y opiniones sea 

superable absolutamente y que, de pronto. todos esten de acuerdo en lo 

que debe hacerse politicamente. es neces?rio que  existan procedimientos 

que permitan unificar democraticamente a 10s ciudadanos y tomar 

decisiones publicas legitimas. 

Uno de  estos procedimicntos es  el que s e  basa en  e l  principio de  la 

mayoria, que bhsicamente postula que, -en ausencia do unanimidad. el 

criterio que debe guiar la adopcion de  lar politicas y las decisiones es  el 

de  la  mayoria dc participantes. Si el pueblo entonces no puede ponerse de 



acuerdo de manera unhnime sera necesario que sea su mayoria la  que 

determine el curso a s e g ~ i r . " ' ~  

B ien  podr ia decirse, entonces, que e l  pueblo gobernante solamente 

su parte mayor. Pero de hecho esto no es para nada exaclo. E n  primer 

lugar porque l a  mayoria que decide no  es n i  debe interprctarse como una 

mayoria organica o sustancial, sino l a  mayoria contingente y temporal que 

resulta de u n  procedimiento de votacibn especifico. En otras palabras. las 

reglas del juego democrhtico presuponen que las decisiones se toman por 

mayoria, pcro tambien que la mayoria puede cambiar. De ah i  que se 

requiera de votaciones sistemhticas y repetidas, en las que 10s ciudadanos 

puedan optar por diversas alrernativas, configurando as1 mayoria y 

minorias diferentes. Por ello, el hecho de que una alternativa obtenga e l  

mayor ntjmero de votos en un momento determinado en modo alguno le 

asegura que en l a  siguiente votaci6n l o  volverh a lograr. 

AdemAs la propia regla de la mayoria exige e l  reconocimienlo de la 

necesidad y leg i t imidad de la existencia de las minorias y, por 

consiguiente, de sus derechos. empezando por  el de convertirse en una 

nueva mayoria. 

l6 SALAZAR. l .u is  2 WOLDENRERG. Jose, Princinio- v Vdores dc I8 Oemocraeia; 
.Cuadernor dc Divulgrci6n dc la Cultura Dernocritica. 1995. Pig. 20. 
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L o  anterior expl ica que 10s procedimientos democrAticos Sean 

incompatibles con una presunta dicradura de l a  rnayoria: t s t a  n o  solo es 

excluida por l a  naturalera temporal e inestable de cualquier mayoria 

democrbtica, sino tambien porque no existe mayoria sin minorias. Sin 

estas ultinlas, en efecto, la  propia legit imidad del gobierno de mayoria 

pierde sustento y deja de tener senrido democrAtico, es decir, de espresar 

la  voluntad popular. 

"De esta manera, la regla de la mayoria exige la participation de 

las minorias en la elaboration y aplicaci6n de las pol i t icas. Siendo estas 

minorias un elemento esencial de l a  voluntad popular y de l a  legit imidad 

democrhtica, no s61o tienen derecho a ex is t i r  y a tratar de convertirse en 

nuevas mayorias, sino tambi tn  a influir en decisiones publicas y en su 

control. En otras palabras, el gobierno o poder de la mayoria s61o 

adquiere legi t imidad dernocrhtica esiricta cuando reconoce e incluye 10s 

derechos y la  part icipaci6n de las minorias. Si estas ~ i l t i m a s  se vieran 

excluidas totalmente, optarian por retirarse haciendo perder senfido, 

como es evidenle, a la  propia regla ds la  mayoria."" 

De e l lo  deriva que 10s gobiernos propiamente democraticos no solo 

se basen en votaciones, sino tambien en negociaciones, comprornisos y 

pol i t icas concertadas. La  presencia de las minorias. siendo esencial, 

adquiere asi todo su significado en tanto interlocutores influyentes, 

" Ibidem. Phg. 2 1 .  



legales y legitimos, de l a  mayoria gobernante. La  discusidn y la  

concertaci6n de compromises son, por ello, una dimension consustancial 

e irrenunciable de l a  democracia moderna, que exixe que l a  po l i t i ca  sea 

concebida como una competencia pacifica entre adversarios que se 

reconocen la legi t imidad reciprecamente, y no como una lucha a muerte 

entre enemigos irreconci l iables pues, como resulta evidente, mayoria y 

minorias han de estar de acuerdo, a l  menos, en d i r im i r  sus diferencias 

democrhticamente, es decir, apelando a la voluntad popular como cr i ter io  

decisivo y renunciando, p o r  l o  tanto, a recurrir a la  violencia o a l  fraude 

para imponer sus opiniones y lo  intereses. 

1.3.2. E L  P R I N C I P I O  D E  L A  REPRESENTACION P O L I T I C A  

D E M O C R A T I C A .  

Las tareas gubernamentales- la elaboracion, discusi6n e 

irnplantacion de po l i t i cas  ptiblicas- suponen hoy en dia un alto grado de 

complej idad y especial izacion. Los gobiernos contemporAneos tienen que 

tomar constantemenre decisiones de acuerdo con circunstancias 

cambiantes, asumiendo responsabilidades pot las mismas y evaluando sus 

resultados. Todo e l l o  vuelve inviable, e incluso indeseable, la  

part icipacion permanente de la ciudadania en su conjunto, que no sdlo 

desconoce generalmente l a  complej idad de 10s problemas en cuestion sino 

que, por  razones evidentes, no  puede dedicarse de riempo completo a las 



tareas de gobierno. Un  Estado que For incrementar la  democracia 

pretendiera poner a discusi6n y votaci6n del pueblo todas y cada una de 

las medidas a tomar no s61o caerir en pol i t icas incoherentes y 

contradictorias, sin0 que tambicn se volveria intolerable para e l  buen 

func~onamiento de l a  sociedad al exigir 6: 10s ciudadanos una dedicaci6n 

total en las cuestiones publicas. 

Por ello, l a  democracia moderna shlo puede ser representativa, es 

decir, basarse en e l  pr inc ip io de reprerentacion pol i t ica. E l  pueblo no  

el ige dt hecho, bajo este principio, las pol i t icas a seguir, las decisiones a 

tomar, sino que el ige a representantes, a pol i t icos, que ser in 10s 

responsables directos de tomar la  ma)@ria de las decisiones. E l l o  no 

anula, por supuesto, la  posibi l idad de que en algunos casos 

excepcionales, la  aprobaci6n ds una It:, fundamental o de una medida 

extraordinaria, r e  pueda recurr ir  a un plebiscite, es decir, a una votaci6n 

general para conocer la  opin i6n directa de l a  ciudadania. N o  obstante. 

debieran ser evidentes las limiraciones de un procedimiento que, por 

naturaleza, excluye la complejidad d: 10s problemas as1 como la 

necesidad de d iscut i r  ampliamenls las poi i t icas a seguir, y que s61o puede 

proponer alternativas simples a favor o ca contra. 

D e  esta manera, la  selecci6n :, elecci6n democratica de 10s 

representantes y funcionarios se conviertc en un momento esencial de l a  

democracia modernn. Por ello, buena par:e de las rcglas dc l  juego 



democrdtico tiene que ver con las instancias, formas y estrategias 

relacionadas con  10s procesos electorales, pues es en estos procesos 

donde e l  pueblo soberano, l a  ciudadania activa, hace pesar directamente 

su poder mediante e l  voto. Es en ellos, ademhs, donde cada individuo, 

independientemente de su sexo, posici6n social o identidad cultural, 

puede expresar l ibremente sus preferencias politicas, en e l  entendido de 

que ellas va ld r i n  esactamente l o  mismo que las de cualquier otro 

indiv iduo.  

"Es por  e l lo  que la democracia moderna requiere de la formaci6n 

de partidos pol i t icos, de organizaciones voluntarias especializadas 

precisamente en la formaci6n ! postulaci6n de candidatos a 10s puestos 

de elecci6n popular. Los partidos son, par lo  tanto, organismor 

indispensables para relacionar a la  sociedad c iv i l ,  a 10s ciudadanos. con 

e l  Estado y su gobierno, en la medida en que se encargan justamenre de 

proponer y promover programas de gobierno junto con las personas que 

consideran id6neas para l levarlos a la  pr ic t ica.  Ahora bien e l  sufragio 

s61o puede tener sentido democr i t ico,  5610 puede expresar efectivamente 

10s derechos pol i t icos del  ciudadano, s i  existen realmente alternativas 

politicas, es decir, s i  existe un sistema de partidos plural, capaz de 

expresar, art icular y representar losintereses y opiniones fundarnentales 

de la sociedad c i v i ~ . " ' ~  

lb Ibidem. P i g .  22  



Es mediante las elecciones, enionces, que e l  pueblo soberano, 10s 

ciudadanos, autorizan a determinadas personas a legislar o realizar otras 

tareas gubernamentales, constitucionalmente delimitadas, por  un tiempo 

determinado. Con e l lo  e l  'pueblo delega en sus representantes electos la  

capacidad de tomar decisiones, en e l  entendido de que una vez 

franscurrido e l  lapso predeterrninado podrk evaluar y sancionar 

electoralmente e l  comportamiento pol i t ico de 10s mismos. De esta 

manera, a pesar, de las mediaciones \ a traves de ellas, se asegura que la 

soberania popular la  fuente y e l  origen de l a  autoridad democrAticamente 

legitimada. 

L a  democracia moderna es, en suma, u n  conjunto de procedimientos 

encargados de haccr viable e l  pr incipio fundamental de l a  soberania 

popular, e l  gobierno del  pueblo por e l  pueblo. Se trata de una dcmocracia 

politics, en la medida en que es basicamente u n  metodo para formar 

gobiernos y legi t imar sus politicas. Se trata de una democracia formal, 

porquc como metodo es independienre de 10s contenidos sustanciales, es 

decir, de las pol i t icas y programas concretes que las diversas fuerzas 

pol i t icas promuevan. Y se trata de una democracia rcpresentativa, por 

cuanto l a  legi t imidad de dichos gobiernos y pol i t icas debe expresar la  

voluntad dc 10s ciudadanos o, por lo menos, contar con e l  consenso 

expl ic i to  de 10s mismos. 



La democracia moderna ha de entenderse como una democracia 

procedimental o formal, como un metodo y no como una politica o 

programa de gobierno particular que pueda identificarse con tal o cual 

partido, con tal o cual ideologia politica. La democracia no debe verse, 

por lo tanto, como una solucion de 10s problemas que aquejan a una 

sociedad, ni como una varita magica que posibilite la superaci6n de  todas 

las dificultades. 

C6mo mdtodo, la democracia moderna 5610 es  capaz de  enfrentar un 

problema- aunque ciertamente sc trata de un problema crucial: el de  c6mo 

formar gobiernos legitimos y autorizar programas politicos. 0, en otras 

palabras, 10s procedimientos democr&ticos sirven no para resolver 

directamente 10s problemas sociales. rino para determinar c6mo deben 

plantearse, promoverse e implantarse las politicas que pretendan resolver 

esos problemas. 

1.4 LOS VALORES DE LA DEMOCRACIA MODERNA 

La democracia moderna, c o n o  se ha visto, es ante todo un mCtodo, 

un conjunto de  procedimientos para formar gobiernos y para autorizar 

determinadss politicas. Pero este metodo presupone un conjunto de 

valores Cticos y politicos que lo hacen deseable y justificable frente a sus 

alternativas historicas- el autoritarismo o la dictadura. Estos valores, a su 

vez, son el resultado de la eroluci6n de Ins sociedades modernas, y 



pueden y deben justificarse racionslmente, mostrando por que son 

preferibles y cirmo pueden realizarse institucionalmente, lo que significa 

que no se trata de  meras cuestiones de gusto- que como e s  sabido son 

individuales y subjetivas- sino de cuesriones . que pueden y deben 

debatirse publica y racionalmente, proponiendo argumentos razonables, 

tanto para entender sus caracterijricas como para mejorar sus 

realizaciones. 

Cuatro son 10s valores b6sicos de la democracia moderna y de su 

principio constitutive, la soberania popular: la libertad, la igualdad, la 

fraternidad y la tolerancia. Para comprenderlos adecuadamente conviene 

considerarlos anallticamente, para despuds examinar sus relaciones de 

conjunto. 

1.5 LAS LIBERTADES DEMOCRATICAS 

~ Q u 6  significa ser libre en el context0 d e  nuestras sociedades 

complejas?. Existen a1 menos dos sentidos decisivos de libertad: el 

primer0 remite a la posibilidad de ac:uar s in  interferencias ni amenazas. 

En este sentido, por la libertad se cnriende que cada individuo goza del 

derecho de  realizar determinadas azlividades sin que nadie- ni el 

gobierno, ni organizaciirn social alguna, ni algun otro individuo- se lo 

impida. Por ejemplo, todo ciudadano cs libre de  asistir a la iglesia de su 

preierencia, de trabajar en tal o cual empleo. de  formar una fanil ia ,  d s  



votar por  un part ido. etc. Su l ibertad asi entendida puede verse como la 

posibi l idad de elegir entre diversas alternativas s in verse sujeto a 

sanciones, amenazas o impedimentos; es, por ende. una l iber tad frente a 

10s dernss y frente a Las instituciones sociales y politicas. 

La  l ibertad se inst i tucional iza en una serie de derechos o libertades 

especificas: de pensamiento, de expresion, de asociacibn, de reunibn, de 

trAnsito, de empleo, de rel igi6n. etc. Se trata de 10s celebres derechos del 

ser humano en tanto ser humano, que constituyen l a  base real de la 

ciudadania moderna, cs decir, del ind iv iduo como rujeto fundamental del 

orden democrittico. E n  ocasiones se l lama a estor derechos libertades 

formales, debido a que se refieren a condiciones puramente 

procedimentales, haciendo abstraction de capacidades y condiciones 

concretas. TambiCn se les denominan libertades negativas, enfatizando 

que se es l ibre frente a 10s demis, en relacion con posibles interferencias 

negadas. Pero quiz6 l o  mas exacro sea decir que son derechos en 10s que 

se salvaguarda la posib i l idad de cada persona de elsgir su forma de vida, 

de elaborar y desarrol lar libremente sus planes privados y part iculares 

Existe, s in  embargo, un scgundo sentido de la l ibertad democratica 

segun e l  cual  ksta signif ica capacidad para autogobernarse o 

autodeterminarse y, po r  l o  tanto, de asumir como legit imas solo las 

obligaciones y \.lnculos que cuenten con su aprobacion tacita o expl ici ta. 

..-.. . . A"-qCc re!-ciczedo cox I:. 2cepc:or. :.n:z;io:, e:!: scntido Ce I- l ibenod 



supone el derecho d e  cada individuo de par t ic ipar  en la elaboration y 

adopci6n de  las decisiones colect i \as  q u e  le conciernen y, por 

consiguiente,  de  s e r  c iudadano polit icamente activo. Puede decirse, 

entonces, que  es te  dcrecho de  autodeterminaci6n d e  10s seres humanos es  

lo que  sosliene cl principio democr21ico fundamental de  la soberania 

popular.  

En 10s hechos, como ya hemos vis to ,  la posibilidad de  la 

participaci6n ciudadana s i empre  es l in i t ada  por  la naturaleza misma de  

nuestras sociedades, y tambien por las necesidades  y preferencias de  10s 

propios individuos. Por e l lo ,  para la  mayor par te  d e  10s habitantes de  la 

sociedad, la l ibertad as i  entendida se reduce a su participaci6n en 10s 

procesos e lectorales  como votantes n i s  o menos informados, y como 

observadores y evaluadores  d e  las propuestas partidistas.  De ahi la 

importancia centra l ,  para la  democracia. d e  u n a  c iudadania  informada y 

consciente de  su papel, capaz de dar  rsalmente  sustancia y realidad al 

derecho supremo d e  la  autodeterminaci6n d e  10s individuos. 

"La libertad democrht ica  n o  sblo supone  apego estricto a la  

legalidad, s ino  tambien sent ido de  responsabilidad, tanto por parte de los 

c iudadanos como por  pa r te  d e  10s partidos, d i r igentes  y candidatos. 

Responsabilidad, en primer lugar, p l ra  reconocer  la necesidad de  la 

autolimitacibn, e s  decir,  de  la  capacidtd de todos  lor  participantes han de 

desarrollar pzra reconocer la legitimidad d e  intereses  diferentes,  e incluso 



opuestos, y para ev i tar  abusar de determinados derechos o posiciones. 

Responsabilidad, en segundo lugar, para hacerse cargo de 10s costos y las 

consecuencias de sus propias acciones, asi como para asumir 

consecuentemente las obligaciones derivadas de los pactos, compromisos 

). negocisciones en 10s que se participa. Sin esta 6t ica de la 

responsabilidad, como es evidente, las libertades democraticas no pocas 

veces derivan en interpretaciones anarquizantes que socavan 10s 

fundamentos mismos del  orden democratico, avalando y just i f icando, 

parad6jicarnente. nostalgias y a\enturas a ~ t o r i t a r i a s . " ' ~  

1.6 LA IGUALDAD POLITICA DE LA DEMOCRACIA 

La igualdad ju r id ica  y pol i t ica de todos 10s ciudadanos es el 

segundo valor fundamental de la democracia moderna. Este valor no 

s igni f ica que se cancelen todas 12s diferencias o incluso desigualdades de 

corte econbmico, social, cultural o fisico, sino que ninguna de tales 

diferencias o desigualdades puede legit imar e l  dominio de unos seres 

humanos sobre otros y. par ende, l a  preeminencia pol i t ica de 10s primeros 

sobre 10s segundos. Por eso, es on pr inc ip io bdsico de los procedirnientos 

democr6ticos que cada ciudadano tenga derecho a un voto valga mas que 

10s demis. De esta manera, en e l  momenta de emit i r  10s sufragios 

desaparecen las diferencias intelectuales, fisicas o socioecon6micas, y 



cada votante tiene exactamente el mismo peso en 10s comicios, sin 

importar su ocupaci6n. su sexo, su forruna o sus capacidades personales. 

Pero e l  valor de la igualdad pol i t ica no s61o se realiza en 10s 

comicios; implica, por el contrario, que todo ciudadano goza de 10s 

mismos derechos y de las mismas obligaciones y, por consecuencia, que 

no existan grupos, clases o capas sociales privi legiadas con derechos 

pol i t icos especiales, l o  que expl ica que las normas jur id icas democrAticas 

tengan que ser universales a l  disponer 10s derechos y las obligaciones de 

todos 10s ciudadanos, y que nadie pueda pretender colocarse por encima 

del imper io de l a  legalidad. Siendo esas normas universales, su aplicaci6n 

debera set igualitaria, sin excepci6n de personas o intereses especificos. 

La  igualdad po l i t i ca  no  equivals a igualdad social, economica o 

cultural, es evidente que las desigualdades extremas en la sociedad, scan 

de corte econ6mico o en materia ds acceso a l  conocimiento, pueden 

l im i ta r  o incluso anular 10s derechos. o ia posib i l idad de ejercerlos. de 

muchos presuntos ciudadanos. Situzciones de pobrera extrema, de 

desigualdad econ6mica flagrante, o insluso de asimetr ia cultural grave, 

favorecen el surgimiento de poderes d r  hecho, econ6micos o ideologicos 

que cancelan en la p r ic t i ca  la vigencia de esa igualdad politica, 

pervirtiendo gravemente 10s propios procedimientos democraticos. Donde 

10s ricos, y 10s pobres tan pobres, ce modo  que ios primeros pueden 

oomprar e l  voto de 10s segundos se ven cbl igados a vender por necesidad, 



no e s  dificil  c o m p r r n d e r  deformadas como expresi6n efectiva d e  la 

voluntad popular.  0 donde  las desigualdades cul turales  extremas 

favorezcan l iderazgos carismaticos, irracionales, basados e n  la 

superstici6n o en pas iones  primarias, tampaco e s  complicado esperar  una 

deformacibn similar.  

Las democracias  poliricas modernas es tables  parecen suponer  un 

compromiso social para  promover una equidad econbmica y cul tural  

creciente,  capaz de  se rv i r  de  base para un ejercicio efect ivo d e  la 

igualdad ciudadana. Y a la inversa, los procedimientos democrPticos 

favorecen a su vez, c u a n d o  son respetados, la promotion d e  una mayor  

justicia social  y de  una  mcjor  inregracion cultural.  

1.7  LA FRATERNIDAD COMO VALOR DEMOCRATIC0 

Afirmar el valor d e  la  fraternidad, es decir,  afirmar q u e  todos  10s 

seres humanos s ignif ican,  en primer lugar, enfatizar 10s valores antes  

mencionados de  la l iber tad y la igualdad de  10s ciudadanos. P e r o  s ignif ica  

algo mas, que resulta importante para el buen funcionamiento de  lor  

procedimientos democrat icos .  .A saber,  que  a pesar de  sus  difercncias  y 

conflictos d e  interes o de  opinidn, 10s miembros de  una sociedad no 

deben verse como enemigos,  e s  decir, como divididos e n  bandos 

contrapuestos e i r reconci l iables ,  sino, en todo caso, como participes 

parcialmente confl icr ivos  en la formacibn de  la  voluntad polit ica 



nacional. En otras palabras, lr democ::cia requiere, para funcionar 

correctamente, que 10s conflictoi no excluyan la cooperaci6n. y que la 

cooperaci6n no excluya 10s confiictos. Po: ell@ es kste, quizhs, el valor 

mhs diflcil de  cntender y asumir dentro de les democracias modernas, 

pues supone dejar atrhs t radicioc:~ y actirudes no solo autoritarias sino 

beligerantes. fuertemcnte arraigrdas en I? historia de  la humanidad, y 

pasar de  un modo distinto, tolerarie y rational. 

La instalaci6n y consolida;i6n d e  un sisiema democrhtico parece 

exigir un aprendizaje colectivo de 10s valcres d e  la estabilidad, de la par, 

de  la legalidad, de  la autolimitaci6n, de la  cooperaci6n y de la 

tolerancia. Un aprendizaje que llcva a recanocer derechos y obligaciones 

reclprocos, a asumir el valor i e  la pluralidad y la diversidad, y a 

renunciar a dogmas y maniqueii3os po1i:icos. Un aprendizaje, ademas. 

que conduce a la formation de  pzrtidos y ::ndencias politicas conscientes 

de  10s alcances y las limitacianes de la competencia propiamente 

democrhtica, en la que nadie pucde colocerse por encima de la legalidad, 

en la que nadie puede pretender !:'ner pri,ilegias contra la mayoria, en la 

que, incluso, las mayorias eventulles han 3s asumirse siempre como parte 

y no  como todo, y en la qu:. por ;ansiguiente, deben respetarse 

plenamente 10s derechos de  las ninorias. incluido su derecho a volverse 

mayoria. 



L o  anterior "no signif ica que la fraternidad democrhtica anule o 

supere la inexorable confl ict ividad de las sociedades modernas. En l a  

medida en que se trata de sociedades plurales, diversificadas, 

crecientemente complejas, sus politicas s61o pueden ser esencialmente 

conflictivas, csencialmente competitivas. Pero existen dos modos 

totalmente opuestos de entender e l  conf l ic t0 y la competencia: como 

guerra, y por  l o  tanto como lucha a muerte contra u n  enemigo 

irreconci l iable, o como lucha civi l izada y pacif ica entrc adversarios 

capaces de convert i r  sus propias contradicciones en motor de u n  debate 

abierto y racional y, por  lo tanto. como una posibi l idad inagotable de 

efectivo progreso so cia^."^ 

1.8 LA TOLERANCIA COMO VALOR DE LA 

DEMOCRACIA 

Concebir a la tolerancia como un valor nos remite a l  problema de la 

verdad o, mas concretamente, de la relat ividad de l a  verdad. E n  esta 

concepci6n, en efecto, l a  tolerancia aparece principalmente como un 

discurso sobre la naturaleza dc l a  verdad. De acuerdo con esto, en una 

democracia la  verdad solo puede ser alcanzada por la  confrontaci6n o la  

sintesis de diversas verdades parciales. 



"Consecuentemente, siendo muchas las verdades que existen en una 

democracia, cada una tiene un valor relativo; existe la  posibi l idad de que 

diversas interpretaciones convivan paclficamente; su encuentro resulta 

ben6fico justamente porque nadie posee la verdad absoluta. A l  permi t i r  l a  

l ib re  expresi6n de 10s diversos punros de vista, l a  tolerancia favorece un 

conocimiento reciproco, es decir, un mutuo reconocimiento a traves del  

cual es posible la  superacion de las verdades parciales y la  formaci6n de 

una verdad m4s comprensiva en el sentido de que logra establecer un 

acuerdo o un compromiso entre las partes."2' 

Por otra parte se permite concebir a l a  tolerancia como el  necesario 

respeto quc nos mcrece e l  otro. quien es considerado diferente, 

justamente porque sostiene puntos de vista que no son l o r  nuestros per0 

t ienen igual  validez. E l  tolerante podria estar representado por aquella 

persona que sostiene: creo firmemenre en m i  verdad, per0 tambiCn creo 

que deb0 obedecer a un pr inc ip io moral absoluto que e s t i  representado en 

e l  respeto a 10s demas. Este respcto que 10s individuos se deben entre s i  

parte del  reconocimiento del derecho de todo hombre a creer segtin 10s 

dictados de su conciencia. 

L a  tolerancia ocupa u n  papel importante en la solucion de 

conf l ic tos que surgen de la convivencia democrdtica. Aqul, l a  tolerancia 

aparece como e l  reconocimiento de is  diversidad de 10s actores y por  l o  

'I CISMROS, lridm, Tolcrancia v Demoeracia. C d r m o r  dc Diwlgacidn Democdtica. IFE. 1996. 



tanto de l a  plural idad que puede y debe exist ir  en una democracia. La  

tolerancia como metodo de convivencia extiende su campo de acci6n a 10s 

problemas que plantea l a  coexistencia de diferentes grupos etnicos, 

l inguist icos o rel igiosos y, mas en general, a l  problema de 10s llamados 

diversos o diferentes ya sea por razones fisicas o de identidad cultural. 

Nos  referimos a aquellas caracteristicas que distinguen a determinados 

grupos como son las mujeres, 10s minusvAlidos, 10s homosexuales, etc., 

que en una democraoia hacen valer su voto diferenciado. En efecto, estos 

grupos, en su cal idad de ciudadanos, expresan sus diferenciar a travCs dc l  

voto y, por l o  tanto, reclaman activamente su derecho a ser considerados 

como sujetos en igualdad de condiciones independicntemente de sus 

diferencias fisicas, culturales o pol i t icas. 

Bobbio ha considerado que la tolerancia, como mt todo  para la 

soluci6n de las controversias, puede ser concebida rambien como un ma1 

necesario a l  proceder de u n  c i l cu l o  pol i t ico:  

I )  "Si soy e l  m8s fuerte, aceptar e l  error ajeno puedc ser u n  acto de 

astucia ya que e l  error puede propagarse mas rbpidamente en la 

persecucibn que en l a  ben.ivola, indulgente y permisiva tolerancia; 

2) Si soy e l  m8s dCbil, es un acto de necesidad, ).a que si me rebelase 

seria aplastado y perderia toda esperanza de que mis posicioncs 

pudieran fruct i f icar en el futuro y, finalmente, 



3)  Si somos iguales. entra en juego e l  pr inc ip io de la reciprocidad. 

sobre el cual se fundamenten todas !:s trsnsacciones y 10s acuerdos 

que sustentan cualquier convivenciz de t i po  dcmocr8tico."" 

La  tolerancia comienza su desarroiio en Europa durante e l  largo 

period0 que abarca l o r  siglos X l V  al  X\I  como un pr inc ip io  et ico que 

representaba un indul to para 10s vencidoi durante las guerras de rel igi6n 

y, po r  l o  tanto, como una particular c~ns iderac i6n  a 10s impuros e 

inf ieles. En efecto, la  tolerancia evoluciona a part ir  de la ruptura del 

mundo religiose cristiano, l a  cual gen:r6. a su vez, una necesaria 

convivencia entre las diferentes doctr inai teol6gicas en c l  marco de la 

transformaci6n de 10s denominados Estadci teccrhticos. 

MAS tarde, 10s autorcs clasicos. Ae hIoro  a Volfaire, abren la 

posibi l idad para e l  desarrollo de otro ?r inc ip io a t ravts del  cual la  

tolerancia pasa a l  ambito de los Estadci laicos, 10s cuales asumieron 

aquello que Emmanuel Kant denomin6 IE liberrad de todos por la  ley de 

la raz6n. 

De este modo, la [alerancia pas6 i c  ser u n  precept0 moral en lo r  

Estados teocrAticos a una norma juridic: garantizada por e l  Estado de 

Derecho, e l  cual, representa el pr incipal fundamento del  r tg imen 

democrhtico. 



1.9 TIPOS DE DEMOCRACIA 

1.9.1 DEMOCRACIA DIRECTA 

Hace poco se definia a la democracia directa poi lo quc no es, 

como una democracia sin representantes y sin representation, advirtiendo 

que daba una definici6n minima. Hagarnosla ahora menos minima, 

agregando una caracterlstica positiva: democracia directa es tambien 

inmediatez de inleracciones, es una relaci6n directa, cara a cara entre 

verdaderos participanres. Estas dos caracterlsticas se conjuntaban. por 

ejemplo, en la democracia de 10s antiguos. Y desde que se  conjuntaron, 

democracia directa y autogobierno son nociones intercambiables. Pero la 

conjunci6n que hace la democracia directa sin6nimo de autogobierno no 

es necesaria: las dos subcspecies tambiCn se pueden desunir. 

Por democracia directa se entiende estrictamente la participacibn 

de  todos lor ciudadanos en todas las decisiones que le atanen, ciertamente 

la propuesta es insensata. Es materialmente imposible que todos decidan 

todo en sociedades cada ver mhs complejas como las sociedades 

industriales modernas: y es, desde el punto dc vista del desarrollo etico e 

intelectual dc la humanidad, indescablc. 

En 10s escritos de la juventud, Marx indic6 como meta el desarrollo 

civil de la humanidad al hombre total; pero el individuo roussontano, 



l lamado a part icipar desde la matiana hasta la  noche para ejercer sus 

deberes de ciudadano, no seria e l  hombre total sino c l  ciudadano total. 

Observando con atencibn, e l  ciudadano total no es m i s  que la otra cara, 

igualmente peligrosa, del Estado toral. N o  por casualidad la democracia 

roussoniana frecuentemente ha sido interpretada como la democracia 

total i tar ia en oposici6n a la  democracia liberal. 

E l  ciudadano total y el Estado total son dos caras de la misma 

moneda, porque tienen en comhn, aunque considerada la una desde el 

punto de vista del pueblo, y la  otra desde el punto de vista del principe, 

e l  mismo principio: "todo es pol i t icr".  es decir, l a  reducci6n de todos 10s 

intereses humanos a 10s intereses de la polis. l a  pol i t izac i6n integral del 

hombre, la resoluci6n del hombre en e l  ciudadano, l a  el iminaci6n 

completa de la esfera privada en la esfera p"blica. 

Este t ipo de democracia exist i@ fundamentalmente en la antiglledad 

clasica griega, especificamente en .Atenas donde e l  pueblo se reunla en 

asambleas generales tomando dzcisiones pol i t icas trascendentales 

constituyendo una especie de "parlamento abierto". 

Esta expresi6n democrhtica tomunal tuvo  arraigo en Espafia 

mediante e l  "Consejo Abierto", en las asambleas parroquiales de 

lnglaterra con la figura de l  "Parish meeting", en Prusia con la 



"Gemeindeversammlung" y en Estados Unidos mediante el "Town 

Meeting". 

La democracia  directa ,  a imagen de  la  polis griega, funciona hoy en 

d ia  todavia e n  un c a s o  unicn. el de lor  tres cantones suizos  de Glaris,  

Apenzell  y Unterwald.  Estos  canlones han conservado sus  asambleas 

populares  que  s e  rebnen una  vez al aiio; sin embargo, su papel consis te  en 

controlar  a 10s gobernantes ,  mas que en participar en las decisiones 

gubernamentales ,  e s  dec i r  e n  gobernar realmente. 

1.9.2 DEMOCRACIA SEMI-DIRECTA 

Locucion con la q u e  se identifica el sistema' polit ico en que  la 

participaci6n ciudadana,  en la formacion de  la volontad del Estado. se  

produce indirectamenre a traves de  sus representanres polit icos y 

tambi6n en forma directa  mediante la iniciativa popular, el veto  popular. 

el  referendum, el plebiscite y la revocaci6n. 

La democracia  semidirecta  supone,  ademhs de  la  existencia de  un 

s is tema representat ivo.  la  participacibn d e  lor  ciudadanos en una decisi6n 

generalmente e laborada  p a r  s u s  representantes.  

L a  democracia  semidirecta  acude,  entre otros. a dos  procedimientos 

que  permiten a 10s c iudadanos  caprcsar  su  opini6n. sobic  10s problemas 



que les estCn sometidos: la iniciaiiva, que t i ende  a provocar una decisi6n 

d e  10s gobernantes, y el referendum que tiende a ratificarla o rechazarla.  

Estas instituciones s e r i n  analizadas en 10s s iguientes  capi tulos  del 

presente  trabajo. Incluyendo por supuesro a la apelacion d e  sentencias.  

1.9.3 DEMOCRACIA INDIRECTA 0 REPRESENTATIVA. 

Mediante es ta  forma. el  pueblo gobierna en fo rma  indirecta, a 

t raves  de  sun representantes.  Surge c o m o  e fec to  del  n6mero de  

c iudadanos y su c ~ i m u l o  d e  ocupacioncj  q u e  provocan que es tos ,  para 

e jercer  de  modo efect ivo e inmediato  el ?oder.  nombren representantes.  

En la democracia representativa ks) d o s  voluntades:  la  del  grupo, 

imperativa al margen de cualquier re!:rtimiento jur idico,  y la de  los 

gobernantcs,  de  ahi que el podcr legal. el poder  del  Estado,  pueda n o  

corresponder  al poder del pueblo 

Maurice Duverzcr de f ine  3 la democracia  representativa como "el 

s i s t ema  politico en que 10s gobcrnantei son elegidos por  10s ciudadanos 



y considerados de  esta forma como sus representantes, agregando que este 

tipo dc representaci6n polltica es propio de instituciones occidentales."" 

El Dr. Berlin Valenzuela afirma que esta f o n a  de democracia constituye el 

supuesto para la existencia del derecho electoral pues es "a travCs de la .  elecciones, 

como 10s ciudadanos pueden designar a sus representantes para que ejerzan las 

funciones legislativas, gubemativas ! en algunos cams judiciales para un periodo 

delerminadofl2' 

DUVERGER. Maurice, lnrtitucioncr Pol i t icas  s DsrcFho. Barcelona,  1970. PAg. 
1 2 3 .  
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CAPITULO SEGUNDO 

LA DEMOCRACIA SEhIIDIRECTA 

2.1 PLEBISCITO. 

2.1.1 ANTECEDENTES HlSTORlCOS 

El ultimo determinante tradicional dc la nacisnalidad puede ser llamado el 

principio plebiscitario; es sugcrido por la bien conocida met6fora de Renan de que la 

Naci6n es "un plebiscite de tous les jours". Lor Plsbiritos solo pueden determinar 10s 

lirnites nacionales en situaciones mareinales, e incluso en este caso, la eleccion necesita 

ser definida y 10s resultados sancionados, o bien p r  loc Estados vecinos preexistentes, o 

bien por un concieno de 10s poderes ezteriores pmfomhantes. 

El termino plebiscito se utiliza en prime: lugar para indicar sucesos 

excepcionales, norrnalmente fuera de las previsiones constitucionales (donde 10s textos 

constitucionales mencionan con rnb frecuencia cl referendum). En este context0 se 

puede encontrar no una convalidaci6n. como ya st vio. pero si una explicaci6n a ciertas 

definiciones propuestas, dado que puede soncnerss que, debido a su tendencial 

excepcionalidad, se utiliza con m& isuencia el rCrmiao plebiscito para "indicar ?a sea 

pronunciamientos populares no precedidos por aaos cjtatales, y sobre todo, hechos, o 

ya Sean sucesos (no actos normativos) que debido a su excepcionalidad no encuenban 

una disciplina constitucional 



En Roma se llamaba plebixitum a las decisiones de la Asamblea de la plebe o 

wncilium plebis que actuaba agmpada por tribus y a wnvocatoria dcl tribuno. La 

autoridad de 10s concilia plebis dependia de su aprobacidn por el Senado; la ley 

Hoflensia equipad la fuerza de 10s plebiscitos a la de la ley y aun puede dccirse que a 

partir de tal momento una gran patie del Derecho Privado fue regulada no por leyes sino 

por plebiscitos. 

A partir de la Re\toluci6n Francesa y de la divulgacibn de ideologias basadas 

sobre la soberania popular. en Europa y especialmente en ltalia se celebraban plebiscitos 

sobre temas de relevancia constitutional; es suficiente pensar en 10s plebixitos sobre las 

anexiones tenitoriales que se hiciemn durante el Resurgimiento y la formation del 

Estado ltaliano. 

La existencia de 10s plebiscitos realizados para ratificar actos estatales, como por 

ejemplo la aprobacih de la Constituci6n del 22 brumario ail0 VIII, que permiti6 el 

pasaje al golpe de Estado de Napole6n y, o si no, para la aprobaci6n de la~incorporacion. 

que )a se habia efectuado. de las distintas regiones del Reino de Italia, mientras existan 

referenda. 

"En el presente siglo. Adolfo Hitler y Benito Mussolini, obtuvieron la 

ratificaci6n popular a sus gobiernos totalitarios mediante plebiscitos. En 1934 y ~ c i a s  

a un plebiscite, Hitler reuni6 en su persona 10s dos cargos fundamentales: el de canciller 



de Reich y el de Jefc del Estado. vinculando con ello las f u e m  armadas a su 

2.1.2 NOCIONES CONCEPTUALES 

El Plebiscite es una institucibn de la democracia semidirecta mediantc el que se 

expresa directamente la voluntad del cuerpo electoral sobre una decisibn sometida a 

wnsulta. A diferencia del referendum, el plebiscito no intewiene de apmbacion de una 

norma o en relacibn con su vigencia; el termino se emplea, en efccto, en relacion con la 

adopcih de decisiones fundamentales sobre la esttuctura o forma del Estado. 

Sin embargo, a diferencia tambiCn del referendum, el concept0 de plebiscito no 

es del todo clwo ni esta libre de influencias politicas; en ocasiones se ha empleado en 

relacibn con decisiones con efectos en el imbito internacional, as1 cuando se consulta a 

una poblaci6n sobrc la anexibn de un territorio, etc. 

El termino se emplea tambibn para indiuv que la wnsulta se refiere a una 

decisibn no formalizada en terminos precisos y de aqui se produce r&pidamente un 

deslizamiento por el que pasa a utilizarse en wlacibn con lor supuestos en que 10s 

terminos de la decisibn referida al electorado n o  son claros, se decidcn en virmd de 

factores emocionales y wnstituyen rnanifestaciones de sdhesibn o rechazo hacia una 

persona. 



Finalmenre, "se emplea tambitn el r6rmino con una wnnotacibn abiertamente 

peyorativa para referirr a 10s referenda cuyos t iminos y desarrollo excluyen una 

confrontacibn librc ante el electorado de distintas opciones politicas; en este ultimo 

senrido el plebixito es un refdndum sin gamntia~."'~ 

"Es un derecho del cuerpo electoral para participar, wmo  dice Fag, en la 

ratificacibn y aprobacibn de un acto esencialmente politico, de naturaleza constitutional 

o gubernamental. Frecuentemente es confundido con el referendum y usado 

indistintamenre por la dmtrina y la legislaci6n, si bien puede sefialarse que la nota 

fundamental de t n e  no esb referido a un acro de naturaleza normativa. sino m& bien de 

naturaleza esbictamente politica y se emplea en forma excepcional y extraordinaria 

dado que wncierne a la esmctura esencial del Estado o de su gobierno" " 

"Consiste en la consulta directa de 10s votantes sobre algiin asunto de 

excepcional impoltancia en la vida colectiva - la dccisi6n de independencia, 

determinacibn del destino nacional, ancxi6n o cesi6n de tmilorios, secesibn, uni6n real 

con otro Estado o cualquiera otra cuesti6n trascendental - que, por cornprometer el 

destino nacional, requiem el expreso cdnsentimiento de 10s ciudadanos." 28 

" Fucdtci6n To-% Mom, &&y=rio Jo+&cc E 5 m .  Ed. E q s -  34315< IWZ, ;ig 850-951. 
"BERLIN VALENZUELA, Francisco. Dsrccho EISctoml. UNM, Terir i)octoml.l980. 
2a BORJA. Rodrigo, B c i c l o n d i a  de la Po l i t i n  P i g  750. 



La rnayoria de la ciudadania muy capacitada para elegir representantes de 

opinions conffiidas y orienlar asi la lepislaci6n) el gobierno, es incapaz de apreciar las 

l eys  o 10s proyectos de ley que le scan sometidm le fala paraesto, wmo dccia Sicyts, 

dos cosas necesarias: La instmcci6n para comprcnder cstos proyectos y el tiempo para 

ermdiarlos. 

Para el autor Linares Quintana 'e l  plebiscito. en el sentido romanistico de la 

instiruci6n, no tiene cabida en las nomas politicas de un Estado Modemo & Derecho y 

lo  6nico factible es el ejercicio popular de la iniciuiva. es decir, la proposici6n a1 cuerpo 

legislativo de determinadas leyes para que Csrc resuclva, o el referindurn limitado a 

rechazar o a accptar Ias leyes ya aprobadas por el cuerpo legi~ lat ivo" .~~ 

E l  Maem Hariou recuerda que "la @an idea de Rousseau era el gobierno 

direct0 por la Asamblea del pueblo. cuyas dsliberaciones expmaban la voluntad 

general y esa expmi6n era la ley. KO se debia gobemar sino rnediante las leyes asi 

hechas, las que debian ser ejecutpdas mediante q!entes comisionados. De ese modo la 

soberania del pueblo no quedaba enajcnada."M Scgirn este autor, el sistema 

representativo se puede wmbinar ccn el de lu asambleas populam mediante el 

refedndum y plebiscito. En ess wmbinssi6n del g o b i m  mid i rec to  o 

semirepresentntivo, no s61o subsisten las asambleas repnxntativas por encirna de la 

asamblea del pueblo, sino que aquellas consenvl la deliberaci6n de la ley, quedando 

limitados a un voto sin delibemci6n formal. 

"Tornado de EnciclopediaOMEBA. Torno kXl. PAg 371. 
10 W O U ,  Maurice. Rincipior dr 0- PvMico y Cmnituciunal, 2da Edici6n. Ed RNL Madrid. 
1972, p4g 3 4 4  



2.1.4 EL PLEBISCITO EN LAS CONSTITUCIONES 

ESTATALES. 

2.1.4.1 CHIHUAHUA 

En el Esrado de Chihuahw esta instituci6n de la democracia s e m i d i r a ,  sc 

encuenw plaunadq en la Constitution Politica del Estado, en sus articulos 21 y 93, as1 

como tambibn en la Ley Electoral del Esrado, el cual abarca 10s articulos 2 13 a 2 17. 

2.1.4.1.1. CONSTITUCI~N DEL ESTADO DE CHMUAHUA 

En articulo 21 de la Constituci6n Polltica dcl Estado Libre y 

Soberano de  Chihuahua s e  indica cuales son 10s derechos dc 10s 

ciudadanos chihuahuenses: I. Votar en las elecciones populares del 

Estado, asi como participar en los procesos plebiscitarios, de  referkndum 

y de revocaci6n de mandato. 

En el articulo 93 son seiialadas las facultades y obligaciones del 

Gobernador: "XVI. Solicitar 31 Instituto Estatal Electoral sornera a 

plebiscite, en 10s tCrminos que disponga la ley, propuestas de  acros o 

decisiones de gobierno considerados como trasccndentes para la vida 

phblica del  sta ado."" 

" COnslihlfi6n Politics dcl Ertado Lib* y S o h o  de Chihuahua. Reformas de 1993 



2.1.4.1.2 L E Y  E L E C T O R A L  DEL E S T A D O  D E  C H I H U A H U A .  

L a  Ley Electoral del  Estado de Chihuahua en su art iculo 214 define 

al plebiscite como l a  consulta a lo r  elec:ores para que expresen su previa 

aprobaci6n o rechazo a un acto o decir i6n de 10s Poderes Ejecutivo o 

Legislative bien de 10s Ayuntamientor. que Sean considerados como 

trascendentes para l a  vida phbl ica del  estado o de 10s Municipios, seghn 

sea e l  caso, o para la  erecci6n o supreri5n de Munic ip ios.  

E l  Plebiscite tienc como finalidsd dar  cauce a una participaci6n 

razonable, sana y efect iva de 10s ciudadanos de Chihuahua en las 

trascendentes decisiones colectivas, con l o  cual se refuerzan 10s 

principios democrkticos en e l  desarrollc de l a  v ida phblica, sin perjuicio 

de la democracia participativa. 

E l  art iculo 213 en su fracci6n I V  nos seaala que e l  lnst i tuto Estatal 

Electoral serh e l  6rgano encargado de 13 organizaci6n y desarrollo de 10s 

procesos plebiscitarios, referdndum y reb~ocaci6n del  mandato. 

E l  lnst i tu to Electoral Estatal 2s Elecciones serA la autoridad 

competente para ordenar su organization y desarrollo, as1 colno para 

efectuar e l  c6mputo de 10s resultadoi y d ic tar  en su caso, lo r  actos 

jur id icos que Sean necesarios, en 10s t t rm inos  de la Constituci6n Pol i t ica 



del Estado y de l a  Ley  Electoral del Estado de Chihuahua, para lograr la 

debida observancia de l a  voluntad de 10s electorcs. 

La  fracci6n V d e l  mismo art iculo indica que en 10s procesos 

plebiscitar ios y de referendum, la  Asamblea General y e l  lnst i tuto Estatal 

Electoral y e l  Tr ibunal  Estatal Electoral apl icar in en l o  conduccnte las 

disposiciones relat ivas a 10s procesos electorales ordinarios con las 

salvedades previstas en l a  Ley  Electoral del Estado. 

E l  mecanismo de operation al  que pod r i n  someterse a plebiscite 

sera e l  siguiente: A) Los  actos o decisiones de car ic ter  general dc l  

Gobernador del  Estado quc sc consideren como trascendentes en la v ida 

pirbl ica de 6sta Ent idad Federativa, B) Los  actos o decisiones de 

Gobierno de las autoridades municipales que se consideren trascendentes 

para la vida pt ibl ica del  Mun ic ip io  de que se trate: y C) La  erecci6n de 

nuevos Munic ip ios dentro de 10s l imites de 10s ya existentes, 10 la 

supresi6n de alguno o algunos de kstos. Son sefialados en e l  ar t icu lo 215. 

E n  la fracci6n I1 de l  mencionado art iculo se indica que en 10s 

supuestos de procedencia del  Plebiscite previsto cn 10s incisos del  

p i r rafo anterior, la  sol ic i tud correspondiente deber i  presentarla e l  

Gobernador de l  Estado, 10s Ayuntamientos y e l  Congreso del  Estado 

respectivamente. E n  e l  caso del inciso b), tambikn por e l  veint icinco por 

ciento de ios electores del  Mun ic ip io  de que se trate. 



La fraccibn I11 indica que e l  resultado del Plebiscito sera 

vinculatorio para las autoridades que l o  hayan promovido. N o  serh 

vinculatorio cuando a nivel municipal lor promuevan 10s electores. 

E l  articulo 216 en su fracci6n I1 seilala que: "Recibida la solicitud, 

e l  Tribunal Estatal de Eleccioncs calificarh su procedencia en un t t rmino 

de ocho dias hhbiles contados a partir del dia siguiente de su 

presentaci6n: Para dictaminar su procedcncia, el Tribunal analizarti de 

oficio l o  siguiente: A) Siendo una autaridad la  solicitante, verificara su 

legitimaci6n. trathndose de ciudadanor h a r i  l o  previsto respecto del 

porcentaje requerido; y B) Si  e l  act0 o decisi6n es trascendente para la  

vida pkiblica del Estado o Municipio seglin sea e l  caso."" 

E l  articulo 217 en su fracci6n I. seaala que: Para un act0 decisi6n 

sometido a Plebiscito a solicitud de las autoridades puedan dictarse o 

expedirse vilidamente. se requiere que se apruebe por m8s del cincuenta 

por ciento de 10s Electores del Estado, Xtunicipio o Municipios segun sea 

el caso, que hayan participado en e l  Plebiscito. 

'' Le:~ Elenoral del E r a  de Chihuahua. PubliEadl en ci PrriMim Oficial No.84 del 18 de Oc~ubre de 
1997. 
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La fraccion 11 indica: Los electores se limitaran a votar por un "si" 

o por un "no" al act0 o decision de Gobierno sometido a su 

consideraci6n. 

Es interesante conocer que el plebiscito re  encuentra seilalado en la 

Constitution Polit ica del Estado y en la Ley Electoral del Estado, 

encontrindose cierta armonia en la  realizacibn de 10s procesos 

electorales ordinarios con la  Asamblea General y el Institute Electoral 

Estatal. Este ~ i l t i m o  es el responsable de la  realizaci6n del plebiscito, 

cuya solicitud debera i r  acompaflada con e l  nombre y firmas del 25% de 

10s electores del municipio quc se trate y que requiere se apruebe con 

m6s del 50% de 10s electores dcl Estado, que hayan participado en el 

plebiscito. Todos se limitaran a votar por un si o por un no. 

Procedimiento relativamente sencillo que requiere de un gran esfuerzo de 

parte de 10s promoventes de dicho medio de participaci6n democratica. 

2.1.4.2 DISTRITO FEDERAL 

E l  plebiscito se encuentra plasmado en la  Ley de Participacion 

Ciudadana del Distr i to Federal, publicada en la  Gaceta of ic ia l  del Disrrito 

Federal del 21 de diciembre de 1998. en sus artisulos 13 a l  24 de la 

mencionada Ley. 



2.1.4.2.1 LEY DE PARTICIPACI~S CIUDADANA DEL DISTRITO 

FEDERAL. 

El artlculo 13 nos seilala que a [raves del Plebiscito, el Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal podrd consultar a 10s electores para que 

expresen su aprobaci6n o rechazo prer io a actos o dccisiones del mismo, 

que a su juicio sean trascendentes para la vida p~ibl ica del Distrito 

Federal. 

Es el Institmo Electoral del Distrito Federal quitn desarrollard 10s 

trabajos de  organizacibn, desarrollo ds la consulta y cbmputo respectivo, 

declarando 10s efcctos del Plebiscito dc conformidad con lo sefialado en 

la convacatoria. 

El articulo 14 nos sefiala que podran solicitar al Jefe de Gobierno 

que convoque a Plebiscito e l  1% de 10s ciudadanos inscritos en el padrbn 

electoral quienes deberdn anexar a su solicitud un listado con sus 

nombres, firmas y clave de  su credential de  elector cuyo cotejo realizari 

el Instituto Electoral del Distrito Federal. 

Por su parte el articulo I5  indica que tods solicitud del Plebiscito 

debera contener por lo menos, Ires cosas: I .  El acto o decisi6n de 

gobisrno que se  pretende someter a Plebiscito. 2.  La exposici6n de 



motivos o razones po r  10s cuales e l  acto o decisi6n se considers de 

importancia trascendente para la vida pitblica del  D is t r i to  Federal ?. las 

razones por  las cuales se considera que debe somererse a Plebiscito )' 3. 

Cuando sea presentada p o r  10s ciudadanos, nombre, nlimero de registro de 

elector y firma de 10s solicitantes. 

E l  ar t icu lo 16 comenta que no  podran somererse a Plebiscito. lo r  

actos o decisiones del  l e f e  de Gobierno del Dist r i ro federal relatives a: 

I .  Marerias de caracter t r ibutar io o fiscal asi como de egresos de l  Disrr i to  

Federal; 2. Regimen interno de la Administraci6n Pdblica de l  D is t r i to  

Federal; 3. Los actos cuya realizaci6n sea obl igatoria en 10s terminos de 

las leyes aplicables; y 4. Las  demhs que determinen las leyes. 

Se seilala en e l  ar t icu lo 17 que e l  Jefe de Gobierno in ic iara e l  

procedimiento de Plebiscito mediante convocatoria que debera expedir 

cuando menos noventa dias naturales antes de l a  fesha de realization de 

la misma. L a  convocatoria se hara del  conocimiento del  lnst i ruto 

Electoral del D is t r i to  Federal, con la finalidad de in ic iar  la  organization 

del proceso plebiscitar io, as i  mismo se publicara en e l  D ia r io  Of ic ia l  de 

l a  Federacibn, en la Gaceta Of ic ia l  del Dist r i to  Federal, en 10s principales 

diarios de circulaci6n de l a  Ciudad y en 10s medios de comunicaci6n 

electr6nicos y contendr8: A)  La  expl icaci6n clara ?. precisa de 10s efectos 

de la aprobaci6n o rechazo de l  acta o decision somerido a Plebiscito: B) 

L s  fecha en que h35rA de rea!iz::se 11 votaci6n: y C)  L s  p:egun:a o 



preguntas conforme a las que 10s electores expresarin su aprobacion o 

rechazo. 

En el articulo 18 r e  plasma que el Jefe de Gobierno podri 

auxiliarse de  10s 6rganos locales de Gobierno, insrituciones de educaci6n 

superior, o de organismos sociales ?. civiles relacionados con la materia 

de que se  trate el Plebiscito para la elaboracion de  las preguntas que se 

someterin a consulta. 

En el arriculo 19 re seaala que en el aao que tenga verificativo 

elecciones de representantes populares, no  podran realizarse Plebiscito 

alguno durante el proceso electoral, ni durante 10s sesenta dias 

posteriores a su conclusi6n. Ni rampoco mi s  de un Plebiscito en el 

mismo aao. 

Por otro lado, el articulo 20 refiere que en 10s procesos de 

Plebiscito, s61o podrin votar 10s ciudadanos del Distrito Federal que 

cuenten con credential de elector, espedida por lo menos sesenta dias 

antes del dia de la consulta. 

El Institute Electoral de i  Disrrito Federal desarrollari 10s trabajos 

de  organizacion, desarrollo de  la consulta y c6mputo respectivo, 

declarando 10s efectos del Plebiscito de  conformidad con lo selialado en 

la convocatoria. 



El articulo 21 sedala: Los resultados del Plebiscito tendran cardcter 

vinculatorio para las acciones o decisiones del Jefe d e  Gobierno so10 

cuando una d e  las opciones obtengan la mayoria d e  la votacion 

validamente emitida y t s t a  corrcsponda cuando menos a la tercera parte 

d e  10s ciudadanos inscritos en el padr6n electoral dcl Distrito Federal. 

En el mismo tenor  que el anterior. el articulo 22 se refiere a que 

"10s resultados del Plebiscito se  publicaran en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal y en  10s diarios de mayor circulaci6n. El lnsrituto 

Electoral del Distrito Federal l levari  a cab0 el Plebiscito y hara la 

declaratoria d e  sus  efectos  de conformidad con  que disponga la Ley 

aplicable."" 

Por ultimo el  articulo 2 4  se refiere a que: La8 conlroversias 

generadas con motivo de la validez de 10s procesos d e  Plebiscito se r in  

resueltas por el  Tribunal Electoral del Distrito Federal. 

En el Distrito Federal, r l  porcentaje de ciudadanos que pueden 

promover el plebiscito e s  del I %  del padr6n electoral, quedando 

excluidas las materias fiscales, tributarias y el regimen dc la 

Administraci6n Publica local dcl Distrito Federal para incluirsc en el 

plebiscito, debera expedirse la convocatoria 90 dias, antes de la 

realizaci6n del mismo. y no podran celebrarse m3s de I plebiscito por 

" 1.e) de Panicipacibn Ciudadana del Diruitil Fedenl. Publicadd rl 21 dr Jiciernbre dc 1998. 



ailo. Estas son las cuestiones mas interesantes que seliala la  Ley de 

Participaci6n Ciudadana del Dist r i to  Federal. Y 10s gobiernos perredistas 

han aprovechado esta situaci6n. ya que son mas propensos a l levar acabo  

este t ipo de part icipaci6n democrit ica. 

2.1.4.3 JALISCO 

En el  Estado de Jalisco e l  plebiscito se encuentra plasmado en 10s 

articulos 8. 11, 12, 3 5  ?. 50 de la Consti tuci6n Pol i t ica de Jalisco. 

Publicada en el Periodic0 Of ic ia l  del Estado de marzo de 1997. 

2.1.4.3.1 CONSTITUCION D E L  ESTADO DE JALISCO. 

Esta inst i tuci6n de la democracia participativa, (plebiscito), viene a 

ser e l  derecho reconocido al cuerpo electoral, a 10s ciudadanos, al pueblo, 

para intervenir en la aprobaci6n y desaprobacion de un act0 

esencialmente po l i t i co  o de Gobierno. Se ha insertado en la Consti tuci6n 

Pol l t ica del Estado de Jalisco l a  figura jur id ica de Plebiscito para actor 

emanados del T i tu lar  del Poder Ejecutivo ) del Gobierno Munic ipal .  

E l  arriculo 8 nos serlala que son prerrogativas de 10s ciudadanos 

jaliscienses: I. Votar en las elecciones populares, asi como en 10s 

procesos de plebiscito y referendum. 



E l  ar t icu lo I I se indica que e l  plebiscito es esencialmente un niedio 

de comunicaci6n entre l a  sociedad y su gobierno, por l o  cual 10s arfznos 

del  poder p l ib l ico convocan a 10s ciudadanos a manifestarse, a traves del 

sufragio, sobre l a  pert inencia de realizar determinados actos de gohierno 

que resulten parricularmente importantes para e l  in ter ts  social. 

A fin de promover la participacion ciudadana en la vida del 

Municipio, se crea la figura del plebiscito, que tiene por objeto poner a 

consideraci6n de la ciudadania las disposiciones adminisrrativar de 

caracter general. impersonal y abstraclo, asi como los acros de Gobierno 

Munic ipal  que afecten particularmente e l  interes social, seglin sea el caso 

E n  e l  art iculo 12 en su fraccibn V l l l  se nos indica que -el Consejo 

Electoral del Estado sera l a  autoridad a quien corresponda someter el 

procedimiento correspondiente. En este sentido, la autoridad pol i i ica.  

electa legitimamente por  e l  pueblo, convoca al pueblo, a traves del 

plebiscito, reconociendo en e l  cuerpo electoral una iacultad exceptional ). 

extraordinaria que demanda su participacion dirccta para decidir en 

relacion con problemas, situaciones o confl ictos de naturaleza 

especialmente pol i t ica, evidentemente polemicns y que implican 

decisiones trascendentes para la sociedad gobernada."" 

ConrtiNci6n Polilica del Emdo Libre y Sokmo de Jallrco. hlarzo dc 1997 



El articulo 50 nos dice que el plebiscito estatal procede de dos 

maneras, la primera es una facultad discretional del propio Titular del 

Poder ejecutivo para solicitar al Consejo Electoral del Estado someta a 

dicho procedimiento, propuestas de actos o decisiones de su gobierno; El 

segundo supuesto, se encuentra plasmado en el artlculo 35 fraccibn VII, 

el cual no dice que es  la facultad que se le concede al Poder Legislativo 

para solicitar al Consejo Electoral del Estado someta a este tipo de 

procesos, propuestas de actos o decisiones del Gobernador. En ambos 

casos, solo procede trathndose de actos considerados como 

trascendentaies para el orden p~ibl ico o el inter6s social del Estado. 

En resumen, el Consejo Electoral del Estado sera la autoridad para 

llevar a cabo el plebiscito, cste scrh prornovido por dos vias, por 

conducto del titular del Poder Ejecutivo, o por conducto del Poder 

Legislativo, como propuestas para actos considerados de trascendentai 

importancia. 

2.1.4.4 SAN LUIS POTOSI 

El Plebiscito se encuentra plasmado en 10s articulos 26, 38. 39 y 80 

dc la Constitucibn Politica del Estado de San Luis Potosi. Publicada en el 

Periodic0 Oficial del Estado de  fecha 15 de  Noviernbre de 1996. Asi 

como tambiCn en 10s articulos 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21,  22. 23.  24, 

2 5  y 26 de lp. Ley de Referendum Plebiscito del Estado de  San Luis 



Potosi. Publicada en el Peri6dico Of ic ia l  del Estado e l  30 de abri l  de 

1997. 

2.1.4.4.1 CONSTITUCION DEL ESTADO DE SAX LUIS POTOSI. 

E l  art iculo 26 indica que son prerrogativas de 10s ciudadanos 

potosinos: 1.- Votar en las elccciones populares ) en 10s procesos de 

referendum y p lebisc i to que l levcn a cab0 las autoridades competentes. 

E n  e l  art iculo 3 8  se seriala que e l  plebiscito es un instrumento de 

consulta popular para decid i r  lo r  actos de gobierno que determine la ley. 

Por su parte e l  ar t icu lo 39 serlala que el Gvbernador del  Estado, 

mediante plebiscito y a traves d r l  organisrno que l a  ley establezca, podra 

Someter a consulta de lo r  ciudadanos potosinos IGS actos que pretcnda 

llevar a cab0 y los convenios que proyecte celebrar con organismos 

publicos o privados. 

En los mismos t t rminos.  el Congreso del Estado podrh l levar a 

cab0 e l  plebiscito respecto de 10s actos que pretcnda efectuar con 

relaci6n a la  formaci6n, supresion o fusion de rnunicipios. 

Los ayuntamientos, en las mismas condicioncs, pod r i n  sol ic i tar  a1 

organism0 que l a  ley scAa!e, qi;c rameta a p!cbisci:c de 10s ciudadnnos de 



sus respectivos municipios 10s actos que pretendan efectuar, asi como 10s 

convenios que tengan programado celebrar con otros municipios, 

entidades o particulares. 

Los  ciudadanos del Estado podran sol ici tar que e l  organism0 

competente l leve a cab0 e l  plebiscito respecto de 10s actos que el 

Ejecut ivo del Estado o 10s Ayuntamientos vayan a ejecutar. 

E l  plebiscito solo procederi cuando se trate de actos 

trascendentales o de especial interis para la v ida en comlin. La  ley 

establecerk las materias, requisitos. alcances, tbrminos y procedimiento 

para l levar lo a cabo. 

Por ult imo, en el art iculo 80 se comenta que son atribuciones del 

Gobernador del  Estado, en su fraccion "XXVI1.- Someter a la  consulta de 

10s ciudadanos de l  Estado los actos que determine, a traves del 

p~eb isc i to . " '~  

2.1.4.4.2 LEY DE R E F E R E N D U ~ ~  Y PLEBISCITO 

L a  Ley de Referendum y Plebiscite del Estado de San Luis Potosi. 

establece en su ar t icu lo I ?  que, " S e  entiende por  plebiscito l a  consulta 

p l ib l ica a 10s ciudadanos del Estado, para que expresen su opin ibn 

" ConrtirucYn Politica del Ertado 1.ihre y S o h e m  ds Sm Luis Polosi. I5 dc Navicmhir de 1996. 



at i rmat iva o negativa, en caso de controversia respecto a un act0 dc  10s 

Poderes Ejecutivo, Legislative o de 10s Ayuntamientos. que Sean 

considerados como accion trascendente para la v ida publ ica del  Estado o 

de l o r  Munic ip ios,  segun sea el caso, o para l a  formaci6n, supresibn o 

fusi6n de Municipios". 

E l  ar t icu lo 15 nos seiiala que podran someterse a plebiscito: 

I. E n  caso de controversia. 10s actos o decisiones de caracter general 

del  t i tu la r  del  Ejecutivo Estatal, que se consideren como 

trascendentes en la vida pliblica de la Entidad; 

2. E n  caso de controversia, 10s actos o decisiones de gobierno de 10s 

ayuntamientos municipales que se consideren trascendentes para la 

v ida publ ica del M u n i c i p ~ o  de que se trate: y 

3.  E n  10s terminos de la ConstituciOn Poli t ica del Estado, 10s actos 

del Congreso del Estado referentes exclusivamente a l a  formacion 

de nuevos munic ip ios dentro de 10s l imites de 10s ya existentes o la  

supresi6n o fusion de alguno o algunos de estos. 

Tratandose de formaci6n de un nuevo municipio. e l  plebiscito 

debera aplicarse a 10s ciudadanos que habiten en todo el terr i tor io  del 

Mun ic ip io  o Mun ic ip ios  de que re pretenda segregarse. 

Trathndose de supresion. e l  plebiscito debera aplicarse a 10s 

ciudadanos de todo e l  terr i tor io del Munic ip io afcctado. ) s i  sc tin:a de 



fusion de dos o mas municipios. i s te  debera aplicarse en cada uno de 10s 

mismos. 

El artlculo 16 nos sefiala que el Plebiscito podra ser solicitado ante 

el Consejo Estatal de  Consulta Ciudadana por: 1. El Gobernador del 

Estado; 2. Los Ayuntamientos: 3.  El Congreso del Estado; y 4. Los 

Ciudadanos del Estado. 

El artlculo 17 indica que la solicitud para someter un acto a 

dccisi6n de  Gobierno a Plebiscito, debcr.4 observar 10s siguientes 

requisitos: 

I.- Dirigir la solicitud al Conseje Estatal de Consulta Ciudadana. 

11.- Seflalar la denominaci6n de la autoridad o nonibre del 

ciudadano o ciudadanos que lo solicitan: 

111.- Precisar el acto o decisibn de  gobierno que se pretende 

someter a plebiscite; y 

1V.- Exponer los motivos o razones por las cuales el act0 o 

decision se  considera de importancia trascendente para la vida p~jbl ica del 

Estado o Municipio, segun sea el caso. 



Y las razones por las cuales en concept0 del solicitante el acto o 

decisibn deba someterse a consulta de 10s ciudadanos. 

El articulo 18 nos dice que cuando la solicitud a que se  refiere el 

articulo inmediato anterior, provenga de  un grupo de  ciudadanos. la 

misma deberk contar con el respaldo de: 1. El 20% de 10s ciudadanos 

inscritos en la lista nominal de  electores del Estado o del Municipio o 

Municipios, en el caso d e  la  fracci6n I del articulo 15 de esta ley. 2 .  El 

20% de 10s ciudadanos inscritos en la lista nominal de  electores del 

municipio o municipios, en  e l  caso de  la fracci6n 1 del articulo 15 de esta 

ley, y 3. Con el 25% de  10s electores del municipio en la lista nominal; en 

el caso de la fraccibn 3 del articulo I5  dc esta ley. 

El articulo 19 nos dice que tratandose de  solicitud de ciudadanos 

para que se realice el Plebiscito respecto de 10s actos del A?.untamiento. 

este s61o procedere cuando dichos actor se reficran a : 

I. Otorgar la categoria y denominaci6n politica que les corresponde a 

10s centros de poblaci6n; 

11. Autorizar la enajenacibn a particulares de 10s bienes inmuebles 

municipales cuando 6stos Sean de importancia hist6rica, cultural. 

ecolbgica, o social; y 



111. Solicirar en 10s tCrminos de la ley de la materia, al congreso del 

Estado la incorporacibn o desafecci6n de  un bien del dominio 

p~ibl ico y su cambio de  destino. 

Por otra parte el articulo 20 nos indica que el Plebiscito que se 

realice de conformidad con lo previsro en la presente Ley, tendri  cardcter 

obligatorio para las autoridades que lo hayan promovido; y cuando sea 

solicirado por 10s ciudadanos, el resultado del mismo tendrd caracter de 

recomendaci6n para la autoridad. para que en uso de  sus faculrades 

determine lo conducente. 

El articulo 21 indica que respecto de  sus mecanismos de operacibn 

podemos seRalar que  el Consejo de Consulta Ciudadana se intcgrara 

dentro de 10s tres dias hdbiles siguientes a la fecha en que haya recibido 

la solicitud de  llevar a cab0 un proceso de Plebiscito. 

El articulo 22 indica que recibida una solicitud para que se  lleve a 

cab0 un Plebiscito, el Consejo Esratal de  Consulta Ciudadana calificari 

su procedencia en un termino no mayor de diez dias habiles, que se 

contarin a partir del dia siguiente de la recepcibn d e  la solicitud. Para tal 

efecto, el Consejo analizara de  oficio lo siguiente: 

2. Cuando se  Irate de solicitud para llevar a cab0 plebiscito: 

A) Siendo una autoridad ia soiicitante. verificara su lrgiti ,t~acibn. 



B) Trat indose de ciudadanos, s i  e l  act0 es trascendente para la 

v ida p l ib l ica del  Estado o Munic ip io,  seg~in sea e l  caso. 

E l  ar t icu lo 23 nos dice que s i  la  sol ici tud no  cumple con lo r  

requisitos que en cada caso establece l a  presentc Ley, e l  Consejo Eststal 

de Consulta Ciudadana. de of icio, declarari  improcedente la  sol ic i tud.  Si 

e l  Consejo no  determina su procedencia en c l  plazo a que se ref iers el 

parrafo anterior, la  so l i c i tud  se considerari  procedente. 

E l  art iculo 24 indica que el Consejo Estatal de Consulta Ciudadana. 

una vez declarada la solicitud, dentro dc 10s quince dias naturaler 

siguientes, e m i t i r i  la  convocatoria para la realizaci6n del Plebiscito. 

debiendo f i ja r  la  fecha en que se l levara a cab0 dentro de un plazo no 

mayor de noventa dias naturales siguientes a l a  emisi6n de la 

convocatoria respectiva, con  exception de lo establecido en e l  segEndo 

parrafo. L a  convocatoria debera ser publicada en el Peri6dico Of ic ia i  del 

Estado y por l o  menos en dos ocasiones en uno de 10s diarios de mayor 

circulaci6n en la Ent idad y difundida a traves de lor  medios mas ivo i  de 

comunicaci6n en e l  Estado. 

"Cuando l a  convocatoria se expida en fecha cercana a la de la 

celebraci6n de elecciones, e l  Consejo Estatal de Consulta Ciudadana 



procurara determinar l a  fecha para la eelebracihn del Plebiscito, sepcn se 

Irate, e l  mismo dia de l a  jornada e~ectoral." '~ 

E l  art iculo 25 se refiere a que en la convocatoria se expresara la 

fecha en la que se efectuara e l  Plebiscito, segun sea e l  caso, debiendo 

contener cuando menos las siguientes bases: 

I. L a  integracibn de 10s organismos que establezcan a l  efecto y 

que intervendra en la realizacion del plebiscito; 

11. La  determinaci6n del  Bmbito terr i tor ial  en que se aplicaran 

10s procesos de plebiscito; 

111. La  ubicaci6n de las casillas en las que 10s ciudadanos 

emit irhn su decision; 

IV. La  especificaci6n del  modelo de las boletas del plebiscito, 

asi como de las actas para su escrutinio y computo; 

V. Los mecanismos de reception, escrutinio y c6mputo de 10s 

votes; y 

VI. La  declaration de validez de 10s resultados del plebiscito. 

E l  art iculo 2 6  nos indica que tratandose de Plebiscito, 10s 

ciudadanos inscritos en la l is ta nominal de electores se l im i t a r i n  a votar 

"Ley de Referendum y Plebirito de San Luis Patori. Publicado m el Periridim Oliciai el 30 dc rbril de 
1997. 



por un "si" o por un "no" e l  acto de Gobierno sometido n su 

consideraci6n. 

E l  voto sera l i b re  y secreto. 

E l  Plebiscito en e l  Estado de San Luis Potosi se re fe r i r i  a 

controversias de algun act0 de 10s Poderes Ejecutivo y Legislativo. de 

ayuntamientos, de trasccndental importancia, asi como el  asunto de 

formacibn, supresihn o forrnaci6n de municipios. Podra ser solicitado por 

10s ciudadanos, ayuntamientos, gobernador ) legislativo. Dicha sol ici tud 

se debera d i r i g i r  a l  Consejo Estatal de Consulta Ciudadana, debera contar 

con 10s nombres y f i rmas del  20% o 25% de lo r  ciudadanos inscritos en e l  

padr6n electoral, segun sea e l  caso, quienes contesrarin con un s l  o con 

un no en e l  proceso. D i cho  Consejo Estatal de Consulta Ciudadana, 

efectuara e l  cornputo de casillas y comunicara sus resultados a l  t i tu lar  del  

Poder Ejecutivo, quiCn l o  publicarh en el peri6dico of ic ia l  del  Esrado. 

lnteresante metodo de aplicaci6n del plebisciro. debido a que la 

organizaci6n recae en un Consejo Estatal de Consulta Ciudadana, y no  en 

un 6rgano electoral. L a  Legis lat ion de San Lu is  Potosi, referente a 10s 

medios de part icipacion democritica, en de las rnis svanzadas en el pai r .  



2.2 EL REFERENDUM 

Es por todos conocido que las ciudades de Grecia y Roma, hoy en 

dia constituyen 10s cimientos de la democracia moderna, por ere motivo 

abordare a estas grandes culturas entrelazadas, para referirme al punto de 

10s antecedentes histbricos del referendum en e l  mundo 

En la  Grccia antigua existian comunidades que se reunian con e l  

objetivo de decidir sobre las cucstioncs fundamentales que afectsban a 

sus ciudades y a sus habitantes. Precisamente aqui las ciudades tenlan sus 

gobernantes elcctos por voto o sortco; per0 el ciudadano cjercia un 

compromiso dirccto en la toma de decisiones que afectarhn la cosa 

p~ibl ica. 

El Doctor lorge Carpizo sostiene que "En las sociedades pequeflas. 

como en algunas tpocas de l a  polis griega, 10s ciudadanos re pueden 

reunir en e l  igora para discutir y sancionar las leyes, son 10s ciudadanos 

10s que directamente se gobiernan y van a regir su conductaw." 

" CARPIZO, lorge. ..Refma P~l idca Mexicana de 197 i... En Anuario luridim Volurnsn VI. 1979. 
Mexico D.F.. P6g. 79 



Don Giovanni Sartori afirma que "en muchos aspectos la polis era el 

laboratorio ideal para experimentar la aplicacibn de principios 

democr6ticos puros y simples. Las ciudades antiguas no solamente cran 

muy pequefias, ademas 10s ciudadanos vivian en la simbiosis con la 

ciudad, como s i  estuvieran vinculados a ella por un comdn destino de 

vida y muertc"." 

E l  autogobierno que re prict ico en Grecia, requeria al ciudadano 

ocupando 1s mayor parte de su tiempo en el servicio publico, lo que 

provocb graves problemas cconomicos en las ciudades. 

En Roma existe e l  primer tipo de consulta popular que se 

denomino Concilia Plebis. En el alio 494 A.C., 10s plebeyos estaban 

excluidos de las magisrraturas, reservadas s61o para la oligarquia, ademas 

la situacibn era complicada, ya que eran reclutados para !as guerras 10s 

que tenian deudas y eran insolvcntes re veian expuestos a 10s rigores del 

derecho primitivo. recluidos como esclavos en casa de sus acreedores. 

Debido a este marco socioeconomico se ven orilladas a tomar una 

resoluci6n contundenre. y parten a1 Monte Albentino para formar una 

nueva ciudad, negdndose a colaborar con el Patriciado, que preocupado. 

le hace concesiones por una especie de tratado mediante e l  cual la plebe 

obtiene representantes de sus intereses con dos magistrados plebeyos; 

3, SARTORI, Giovanni, '7eoria dc l a  Democracia". Edirorial Alionra Unirenidad. h!&xico 1991 



logrando la libcrtad de quienes habian sido entregados como esclavos a 

sus acrecdores. 

Asi, se empieza a formar la costumbre de  reunir a 10s plebeyos en 

asambleas, donde discutian y votaban resoluciones llamadas plebiscita, 

que solo a ellos obligaban. Los patricios no asistian a las concilia plebis: 

se desconoce la base juridica para su formaci6n. pero 10s tribunales 

convocaban a la plebe, dividitndola por tribus en el  foro. 

Desputs de una larga lucha, la Lex Hortensia estableci6 

definitivamente que 10s plebiscita, es decir, las leyes propuestas por 10s 

tribunos y votadas exclusivamente por la plebe, fueran obligatorias para 

10s patricios. 

La institucibn del Refertndum cs  originaria de Suiza; can 

anterioridad al siglo XVI en el  canton de 10s grisones, se celebraban 

periodicamente asambleas referentcs a cuestiones de interts comun para 

las comunidades que las conformaban; las deliberaciones efectuadas no 

tenlan el cardcter de dccisi6n definitiva, por lo que las resoluciones 

adoptadas debian ser enviadas a las comunidades participantes para su 

ratificaci6n; este metodo, al que daban el  nombre de refertndum, dur6 

hasta 1798, siendo restablecido en 1815, pero limitado, como lo habia 

sido siempre a asuntos locales. 



Determinadas circunstancias influyeron en la configuraci6n del 

refertndum constitutional modern0 en el siglo XIX; el principio 

democr6tico de la  soberania popular realizado por Rousseau l o  aliments; 

e l  punto dc partida para algunos tratadistas en la  Constituci6n Suiza del 

20 de Mayo de 1802, l a  cual tuvo su origen en e l  voto popular, a 

propuesta de una asamblea de notables que la sometieron a consulta dc 

todos lo r  ciudadanos mayores de 20 aaos. 

A partir de 1845 (Vaud) y 1846 (Berna)), ?. sobrc todo desde la 

reforma de 1874, sobre e l  derecho de iniciativa de lor  electores. la 

formaci6n de la  ley consta al l i  de dos tiempos: primeramente, e l  Gran 

Consejo o la Asamblea Legislativa del Cant6n forma e l  proyecro, o acepta 

y hace suyo e l  que le  es presentado por un cicrto numero de ciudadanos, 

desputs lo somete a la aprobacibn del pueblo. en una votacidn semcjante 

a la  de las elecciones. Es derecho de sanci6n y veto direct0 del pueblo 

suizo lo que se designa con e l  nombre de referendum. 

Ahora nos remiriremos al  anil isis y extensi6n de la  figura del 

Referendum en algunos paises del mundo. 

Tornado de REPARAZ Y IIAST~EN, Julih dc E. iW&&m Bibliotffa de la  Reviota General& 
Legiolaeih y Jurirprudcncia. XII.  Madrid, Hijos de Rcur, 1917. p6g 119. 
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E l  Referendum se concibc como una instituci6n democrdtica de 

caracrcr semidirecto donde e l  cuerpo electoral interviene en la 

aprobaci6n o repudio de una ley, que es directamente propuesta por e l  

poder legislative, constituido como 6rgano de rcpresentacion. 

Refertndum significa ctimol6gicamente, refiere o referir. 

Es uoa manifestaci6n de la democracia constitutional, en l a  cual 

mediante la ampliaci6n del sufragio y el libre acceso a 10s cargos 

piblicos, la totalidad del pueblo organizado en cuerpo electoral, participa 

en e l  proceso del podcr, lo que hace indirectamente al elegir a sus 

representantes y directamente por medio del referendum 

E l  referCndum, junto con la iniciativa popular, la revocaci6n 

popular, el veto popular y e l  plebiscito, conforma las instituciones de 

democracia semidirecta. 

La doctrina ha elaborado una innumerable cantidad de conceptos 

del referendum: 

E l  Tratadista Carl Schmitt lo define como "La voracion popular 

sobre confirmaci6n o no confirmaci6n de un acuerdo del cuerpo 

lrgisiativo. La expresi6n se rcservar6 adecusdamente para el caso en que 



se someta a 10s ciudadanos con derecho a voto, para su decisibn 

def in i t iva un acuerdo de l a  Representacion popular''?0 

Referendum es e l  acto por e l  cual e l  pueblo o e l  cuerpo electoral, 

en un sistema democratico con un regimen de gobierno semidirecto opina, 

aprueba o rechaza una decision de 10s representantes constitucionales o 

Icgales. 

Pensamos que puede considerarse e l  ReferCndum, como una 

institution de transicion entre e l  sistema de democracia pura de 

democracia representativa, o como concesi6n de 6ste u l t imo  a l  primero; 

dando lugar as1 a un tercer sistema, el semidirecto. en e l  que s i  bien sc 

respeta e l  derecho del pueblo a part icipar en las funciones pSblicas, este 

queda circunscri to o l im i tado  erclusivamente a decir sobre las cuestiones 

consideradas como mas importantes o que rcclamen estc procedimiento 

por  su trascendencia y original idad. 

E l  Referendum no impl ica unicamente la voluntad dcl  legislador u 

6rgano competente de consultar sobrc determinada materia a l  pueblo, sino 

que presupone la existencia de ciertas situaciones y condiciones, ya que 

esta inst i tucibn se ejerce en un regimen democr.4tico. constituyendo un 

procedimiento l imi tado a determinadas decisiones previstas en l a  misma 

4" BURGOA OFSHUELA, Ignacio. U c r h  Consliarcional M e W o .  lCJ'edicih, Ed. P a m  Mhim 
1996, pig 574. 
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Consti tuci6n o en las leyes que de el la emanan, siendo una eacepci6n a 

l a  forma representativa. 

Para e l  Doctor Diego Valades "constituye un mecanismo de 

consulta popular para implantar. modi f icar  o derogar una o varias 

disposiciones de car ic ter  lcgislativo"." 

En la enciclopedia jur id ica OXtEBA, e l  autor Huberto Mar ia Ennis 

nos def ine de una forma mAs clara a l  referendum, diciendo que, "es el 

sistema por e l  cual e l  pueblo participa de l a  act ividad constitucional. 

legislat iva o administrativa colaborando directamente, por medio del 

sufragio, en la formulaci6n o rcforma de l a  norma constitucional o 

legislativa, o en la formaci6n d e l  act0 administrativo"." 

E l  autor Jorge Mar io  Garcia Laguardia l o  presenta como "una 

inst i tuc i6n pol l t ica mediante l a  cual e l  pueblo o e l  cuerpo electoral opina 

sobre, aprueba o rechaza una decisi6n de sus representantes elegidos para 

asambleas constituyentes o leg is la t i~~s" . "  

E l  Doctor Ignacio Burgoa Orihuela expresa que e l  Referendum 

"m8s que impl icar  una fiscalizacion popular, es un verdadero acto 

j u r i d i c0  con que en algunos casos culmina e l  proceso de formacibn 

" VALADES NOS, Diego, La 1ncomraci6n del &fcrt.ndurn al Sirtema Conslitucional Mexicnno, 
Anclrio luridieo. ~(rr 276. . .  " 
" l b m d o  dc D,ecmn&o Juridnco Orncbl, Tomo .L\lV, p5g 190. 
"Tomsdodr CiAKClr\ I.AGUARDIA. Jnrgc. Lc!.lnano I ~ r i d i c n ? ( r x ~ ,  



legislativa, y a travks del  cual 10s ciudadanos, sin erponer razonrs n i  

deliberar, dan o n o  su aquiescencia para que una ley  entre en vigor. E n  e l  

act0 decisorio po r  v i r tud  de l  cual 10s ciudadanos emiten e l  voto, adhesivo 

o repulsivo, a cualquier medida gubernativa que conformc a la 

Consti tuci6n o a l a  ley. deban ser sometidas a su a ~ r o b a c i 6 n " . ~  

E l  autor Garcia Pelayo l o  considera como "el derecho del  cuerpo 

electoral a rechazar o aprobar las decisiones de las autoridades y de las 

legislaturas ordinarias"." 

Para e l  jur is ta Gonzslez Uribe, es "aquella inst i tuci6n en v i r tud  de 

la cual 10s ciudadanos que componen el  cuerpo electoral de un Estado, 

aceptan o rechazan una proposici6n formulada o una decisi6n adoprada 

por otro de 10s poderes priblicos"." 

Por su parle, e l  autor Fauzi Hamdan lo define como "el sistema por 

el cual e l  pueblo par t ic ipa en la act ividad constitucional, leg is lat iva o 

administrativa part icipando directamente, por medio de l  sufragio, en la 

formaci6n o reforma de una norma constitucional o legislat iva, o en la 

formaci6n de un act0 administrative"." 

4 Tornado de BURGOA, Ignacio. P$574. 
" Tcm:do h SUEGOA, !gxcic. u. ?$ $74. 
(d. romado de BURGOA, Ignaeio, Q d  PAS 574. 
I ,  HAMDAN, Faud, El Refedndug, phg 342. 



El jurista argent ino Rafael Bielsa sost iene que "es el acto por el 

cual 10s electores o mandatarios,  en n rdgimen de democracia 

representativa, opinan, aprueban o rechazan una decision de  10s 

representantes constitucionales o legales"." 

Para el Tratadista Hans Kelsen nos dice  q u e  "el referendum rrata de  

unir l a  legislacibn con  el parlamento como una  manifestation directa de 

la voluntad del pueblo: sin embargo, t iene que lirnitarse a una votacion en 

la que  tomen parte todos 10s ciudadanos. Generalmente ,  el referendum no 

versa sobre leyes ya sancionadas. s ino  sobre leyes abn  no sancionadas, 

d ic iendo as i  el  pueblo si han d e  convertirse o n o  en ley".'9 

El maestro Bidart Campos estima q u e  "el referendum es  toda 

consul ta  al  cuerpo electoral,  sea que  recaiga sobre  leyes, constituci6n. 

reformas o decisiones polit icas de  gobierno."'" 

Otro concept0 del  referdndum, e s  el q u e  expresa  el autor Posada en 

su obra  el Sufragio, que hoy se llama referendum a la  "funcion del 

sufragio por virtud d e  la cual t s t e  in ter l iene en la adopci6n definitiva de  

las leyes, ejercitando como una especie d e  prerrogativa, de  veto y de 

a Tornado de BURGOA, lgnacio, U Pag 574. 
49 KELSEN, Hz?r. Teoiz Genera! del Derwho Y del Err?& Zda e ic ibn,  W k W ,  Mexico 1995 P&g 
451. 
roBIDART CAMPOS. Germh, E l q  Ediar. Buenos Aim 19W.  



sancion ani loga en su alcance a la  que es correcto atr ibuir a 10s monsrcas 

constitucionales."" 

La mu l t ip l i c idad  de definiciones del referendum, varia en grado 

evidentemente m in imo  y se desprenden 10s mismos elementos 

conformadores: 

- Es un verdadero aclo ju r id ico  

- E l  proyecto que se somete a consulta lo  realiza un organo de 

representaci6n. 

- Los ciudadanos se manifiestan aprobando o rechazando. 

- La  materia es exclusivamente legislativa (constitutional, ordinaria o 

reglamentaria). 

- E l  medio de expresion es e l  sufragio. 

- Es una inst i tuci6n de la democracia semidirecta 

2.2.2 NATURALEZA J U R ~ D I C A  

Se discute la  naturaleza jur id ica de esta participation popular en la 

formaci6n de la ley y se considera como un acto de ratificaci6n. de 

aprobaci6n o de decisi6n, inclinandose la doctrina por considerarlo como 

un acto decisorio autonorno, que a1 surnarse a1 de 10s representantes da 



origen a la disposici6n legal, la cual solo adquiere validez cuando ha sido 

sometida a la votaci6n popular y aprobada por ella.  

Los representantes formulan la ley, per0 ad referendum, e s  decir. a 

reserva de lo q s e  el cuerpo electoral resuelva, cunstituyendose el voto 

popular en condici6n suspensiva a que se  somete l a  validez y eficacia de 

la ley. 

El autor Faustino J.  Leg6n en su libro Tratado d e  Derecho Politico 

seilala: "la naturaleza juridica del referendum ha dado origen a varlas 

teorias: 

I .  Acto de ratificacidn: supone que existe entre  10s diputados y el 

pueblo una relacidn d e  mandato. N o  coincide con el  rnandato civil 

porque el referendum exige siempre la manifestaci6n de voluntad 

expresa y no puede ser t8cita. 

2.  Acto probatorio: como duplicada declaraci6n de voluntad (dc la 

representaci6n popular y pronunciamiento referendatorio), de u n  

6rgano estatal por ejecutarse una funci6n p~ib l ica .  

3.  Acto de decisi6n: en la formaci6n por el pueblo de la voluntad 

legislativa del Estado. 

4. Acto cornplejo: integrado por 10s actos a n t e r i o r e ~ . " ' ~  

52 LEGON, Faustino J.L. Tratado dc Derecho PoliticoGcncral. Tamo 11. Ediar Soc Aa6n Editor-, 
Buenor Aim. 1961. Pag 302. 



E l  jur ista Biscaret t i  seRala que la naturaleza jur id ica dc la 

participaci6n popular, aunque se expresa como e l  autogobierno de una 

colect ividad determinada, es variable en cada caso de acuerdo con 10s 

diversos sistemas "la naturalera jur id ica de l a  decisi6n popular puede 

variar notablemente en 10s diversoq caso aun piesentandose siempre 

tambi tn Csta como una manifestaci6n de autogobierno de una determinada 

colectividad, la  cual, a ~ i n  ejerciendo una funci6n priblica, n o  viene por 

esto a transformarse en 6rgano estatal. N o  s t  puede por  tanto afirmar. en 

absoluto, que se trate siempre de un acto complejo (desigual, porque 

prevaleceria formalmente la deliberaci6n parlamenfaria); a veces. en 

efecto, la  decision popular p o d r i  quedar juridicamente independiente, 

mientras que en otras eventualidades podra vincuiarse m8s o menos 

intimamente con un especif ico act0 estatal"." 

2.2.d CLASIFICACION 

La  doctr ina ha  claborado diversas clasificaciones sobre ias 

modalidades del  referendum. 

Por su fundamento iur idico: 

" BlSCARETTI Dl RUFFIO. Paolo, Der~hoConrfitucioml. Ed. T m o r  SA. Madrid 1973. PAg 432 y 
423. 



a) Obligatorio. Es impuesto por la  Constirucion o por l a  ley que lo 

reglamenta como ineludible, y por tanto indispensable para l a  validez 

y eficacia ju r id ica  de determinadas normas legislativas. 

b) Facultative. Cuando su i n i c ia t i \a  depende de una autoridad 

competente para ello, ya sea un 6rgano del  Estado que acuerde 

proponga su realizaci6n. o que una fraccion determinada de 

ciudsdanos l o  solicite. 

Cuando no  es obliaatorio. 

a) Consult ivo. Cuando tiene como objeto descubrir el j u i c i o  de los 

representados sobre la conveniencia de a lguna propuesta legislutiva. 

b) Arbitral.  Se u t i l i za  para d i r im i r  contl ictos entre organos del Estado, 

en pos del equi l ibr io  constitucional. 

Por su eficacia iur idica. 

a) Constitutive. Otorga eficacia a l a  norma. dando lugar a su 

i rn~lantacibn.  

b) Abrogativo. Se manifiesta para dejar s i n  efecto una norma jur id ica 

vigeote. 



c) De ratification o sanci6n. Cuando la norma en cuestion s61o se 

convierte en ley o reglamento, con la aprobacion previa dc l  

electorado, susti tuyendo asi a la  autoridad sancionadora de las leyes, 

como el  Ejecutivo. 

d) Consult ivo. Cuando el  resultado del  referendum no tiene un caracter 

vinculatorio para las autoridades legislativas ordinarias. 

Por su materia 

a) Constitutional. Se presenta cuando la consulta recae sobre la 

formaci6n o supresion de algcn precept0 de l a  Constituci6n. o b ien 

para convocar a u n  congreso constituyentc. 

b) Legislativo. Cuando se retiere a la  aprobaci6n o rechazo de alguna ley 

o reforma recaida sobre l a  legislaci6n ordinaria. 

Por e l  tiemoo. 

a) Sucesivo. Se l leva a cabo una vez que e l  poder legislat ivo ha  emit ido 

su opinion sobre u n  acto normativo. 

b) Preventivo. Se real iza antes de que e l  poder legislat ivo se pronuncie a1 

rcspecto. 



Por su ubicaci6n en el Droceso de formacion de la lev. 

a) Ante lege. Se vcrifica antes de la formulacion de la ley para opinar 

sobrc la conveniencia o no de la mirma. 

b) Post lege. Se realiza en la blrima etepa del proceso de formacion de la 

ley. 

Por su alcance en la matcris. 

a)  Total. Es aqudl en el cual no se hacc reserva expresa n i  implicita de 

algun caso que no deba ser sometido 3 referbndum. 

b) Parcial. Es ague1 en el cual se reservan algunas materias a la 

compctcncia de 6rganos especializaaas o. por el contrario, solamcnte 

se establece para determinadas materi~s.  

Por su alcancc en el e s ~ a c i o  

a) Nacional. Es cuando se establece su zplicaci6n a todo el pais. 

b) Local. Es cuando se sujeta solamente a una o algunas regiones 



Por e l  orieen de la convocatoria. 

a) Ejecutivo. Cuando se presenta esta figura en las constituciones 

latinoamericanas, generalmcnte es a solicitud del presidcnte como jefe 

de Estado, quien sometc a la consulta 10s proyectos emanados del 

Poder Lcgislativo. 

b) Parlamentario Aunque por el termino parece referirsc a1 sistema de 

gobierno, se trata de la convocatoria del Poder Legislativo para 

legitimar o cumplir e l  requisito de existencia de una norma que por 

tales motivos deba ser sometida a consulta popular. 

c) Popular. Se basa en la  facultad que en algunas legislaciones tiene la  

poblaci6n para solicitar l a  consulta sobre una norma emanada dcl 

Poder Lcgislativo. 

Por l a  clasificaci6n expucsta, se desprende que e l  rcferCndum es una 

instituci6n muy importantc y trascendente. pucs 10s alcanccs de su 

aplicabilidad legislativa no encuentran limilcs, l o  que implica una gama 

de posibilidadcs de uti l izaci6n por 10s sirternas dernocr6ricos dc hoy, en 

la medida en que las circunstancias propias dc l a  socicdad l o  exijan. 



2.2.5. DEBATE E N  T O R N 0  AL REFERENDUM 

Aunque en general sea b ien vista por l a  mayoria de 10s especialistas 

esta forma de consults dirccta, la  discusibn sobre e l  referindurn ha 

d iv id ido  a 10s autores en dos grupos: Partidarios y Opositores. 

Argumentos a favor: 

- A) Esta f igura imp l i ca  una participacibn directa del  electorado en la 

toma de decisiones (democracia directa), 

- B) Es complementaria de l a  democracia representativa. 

- C )  Con esta caracteristica re estimularia l a  p a r t i c i p a c i h  del  

electorado en materia pol i t ica y por l o  tanto, e l  aumento del in te r i s  en 

l a  toma de decisiones, haciendo que estas se adopten de forma mhs 

consciente cada vez y meditada. E l l o  da legi t imidad a l a  norma 

aprobada. 

- D) Tiene la v i r tud  de resolver casos de "empates s in  salida". o sea. 

aquellos que 10s mecanismos de democracia representariva no logran 

resolver en forma clara. 

Argumentos en contra: 

A) lmpl ica l a  toma de decisiones entre dos opciones generalmente, y 

dado I- coxp le j idad  dc la sociedzd ectual. e l  def in i r  entre dichas 



opciones radicalizaria las posturas, ante dichos problemas, 

implicando que en vez de su pronfa resolution, lor mismos se 

agravarian, es considerado esto como una de sus limitaciones 

0 )  Considerando que en la actualidad nuesfro sistema de partidos es 

incipiente, su eficacia seria dudosa. Erfo se desprende del hecho de 

que si se considera al rcfertndum como un mecanismo 

complementario de l a  democracia represcntativa, scrla convenicnte 

se reforzara primer0 a esta, para que una vez consolidada. e l  

referendum sea un compiemento eficaz. 

C) Sin un sistema de democracia representativa fuerte, e l  referendum 

podria ser empleado para legitimar decisiones que no representen 

la voluntad de la  mayoria a traves de practicas que manipulcn 10s 

resultados. Con ello se podria desalentar e l  caracter de insfrumento 

dictatorial a participacibn activa del electorado. 



2.2.6 CONSTITUCIONES ESTATALES QUE LO 

CONTEMPLAN. 

2.2.6.1 ESTADO DE MEXICO 

En el  Estado de Mexico, e l  referendum se encuentra en e l  ar t icu lo 

14 de la Consti tuci6n Pol i t ica del Estado, ademiis en l a  Ley 

Reglamentaria de dicho art iculo constiiucional, senalado en e l  2.8 9, 1 1 ,  

15, 16, 17. 20 ). 21. 

2.2.6.1.1. CONSTITUC~ON DEL ESTADO DE MEXICO 

E n  l a  Constitution del Estado de Mex ico  del 27 de Febrero de 

1995, esta estipulado e l  referendum, en su a r t i cu lo  14 nos sefiala que, "el 

Gobernador del Estado podrii someter 3 referendum total o parcial las 

reformas y adiciones a la presente Con i l i tuc ion  y las leyes que expida la 

Legislatura, except0 las de car ic ter  tr ibutario o fiscal.. L o r  ciudadanos de 

la entidad pod r i n  solicitar al gobcrnador que sean sometidos a 

referendum total o parcial esos ordenamientos, siempre y cuando l o  hagan 

al menos e l  20 por  ciento de 10s ins i r i tos en las l istas nominales de 

electores, debidamente identificados ! dentro de 10s 30 dias naturales 

siguientes a su publ icaci6n en e l  diario o f i c ia l  del  Estado. L a  ley 

reglamentaria correspondiente determinari  las normas, terminos y 



procedimiento a que se  sujetaran el referendum Constitutional y 

~ e ~ i s l a t i v o . " "  

2.2.6.1.2 LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 14. 

La Ley Reglamentaria del articulo 14 de  la Constituci6n Politica 

del Estado de Mexico. se  expidi6 el 29 de agosto de 1995; a continuaci6n 

citaremos algunos articulos importantes. 

El articulo 2 seilala que para 10s efectos de esta ley, se enticnde 

por referendum el proceso mediante el cual lor ciudadanos de  la entidad 

expresan su aprobaci6n o rechazo a Ian reformas, adiciones o ambas, a la 

Constituci6n Politica del Estado o a las leyes que expida la Legislatura. 

El articulo 8 nos dice que la aplicacion de  esta ley corresponde al 

Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaria General de  Gobierno. 

En el artlculo 9 se habla de que el Consejo Estatal para el 

Referendum es  el organism0 phblico encargado de  preparar, desarrollar, 

vigilar y calificar el proceso de  referendum. 

Y ConstitucMn Politiea del Estado de Mexico. Publieada el 27 de F t b r m  de 1995 



Art icu lo I I. E l  Consejo Estatal para el Referendum se integrari ,  

expresamente para l levar a cab0 dicho proceso dc consults, de l a  

siguiente manera: 

I. E l  Secretario General de Gobierno, quien l o  presidir6; 

11. Cinco diputados designados por la  Legislatura del  Estado o 

la Diputaci6n Permanente; 

111. Cinco ciudadanos mexiquenses de reconocido prestigio y 

solvencia moral, designados por la  Legislatura o l a  

Diputacion Permanente, de una propuesta del  t i tular del  

Poder Ejecutivo, de a1 menos de diez; y 

I V .  Un  Notario P~ ib l i co ,  insaculado de entre 10s miembros del  

Colegio de Notarios del Estado de M tx i co ,  quien fung i r i  

como Secretario, con voz per0 sin voto. 

Cada uno de 10s integrantes del Consejo Electoral para e l  

referendum tendra un suplente. 

Ar t l cu lo  I S .  E l  referendum propuesto po r  e l  Gobernador de l  

Estado, se desarrollarh conforme a 10s siguientes terminos: 

I. Dentro de 10s 10 dias hdbiles siguientes a la  fecha en que e l  

t i tular del Ejecutivo haya recibido e l  decreto en e l  que se contenga l a  

reforma o adici6n a la  Consti tuci6n Pol i t ica del Estado o l a  ley aprobada 

por l a  Legislatura, deber6 comunicar a1 Secre:ario General de Gobierno, 



su decisi6n de someterlo a referendum para que se integre al Consejo 

Estatal; 

11. La comunicaci6n del Ejecutivo debera expresar 10s rnotivos : las 

consideraciones que estime pertinentes para sustenta la consulta s la 

ciudadania, y si tsta comprende la totalidad o una parte de las 

disposiciones aprobadas por la Legislatura; 

111. El Consejo Estatal se integrar6 en un plazo no mayor de 10 dias 

naturales a partir de la comunicaci6n a que se refiere la fracci6n I ,  de 

este articulo; 

IV. El Consejo Estatal convocara a la ciudadania a la realizaci6n 

del referendum dentro de 10s cinco dlas naturales siguientes a su 

integraci6n. La convocatoria debera ser publicada en la Gaceta del 

Gobiemo, al menos en tres ocasiones en 10s peri6dicos de mayor 

circulaci6n y difundida a traves de  10s medios masivos de comunicaci6n 

en el Estado; y 

V. En la convocatoria se expresarh la fecha en la que se efectuarh 

el referendum, que sera entre treinta y sesenta dias despues de su 

publicaci6n en la Gaceta de Gobierno. En todo caso, contendra las 

siguientes bases: 

a) La integraci6n de 10s organisrnos que se  establezcan al cfecto y 

que intervendran en la realizacibn del referendum; 

b) La determinaci6n del ambito territorial en que actuarin dichos 

organismos; 



c) La  formula para la ubicacibn de las casillas en las que 10s 

ciudadanos emit iran su decision; 

d) L a  especificaci6n del modelo de las boletas para e l  referendum. 

asi como de las actas para ru cscrut inio y cbmputo; 

e) Los mecanismos de recepcibn, escrut inio y computo de 10s 

votos; y 

0 L a  declaracion de validez de 10s resultados del  referendum. 

Ar t i cu lo  16. E l  referendum solicitado por ciudadanos de l a  entidad 

al Gobernador, se desarro l lar i  conforme a 10s siguientes terminos: 

I. Dentro de 10s 30 dias naturales siguicntes a la  fecha de la 

publication en la Gaceta de l  Gobierno, del  decreto que contenga l a  

reforma o adicibn a l a  Constitution Pol i t ica del  Estado o la ley 

aprobada par la  Legislatura. los peticionarios comunicaran a l  

t i tu lar  del Ejecutivo la  sol ici tud del referendum: 

11. La  comunicaci6n al Ejecut ivo debera expresar las 

consideraciones y 10s motivos que 10s interesados estimen 

pertinentes para sustentar la consulta a l a  ciudadania y si 6sta 

comprende el texto integro o una parte de las disposiciones 

aprobadas por la Legislatura; 

Ill. A la comunicacion deberan anexarse 10s documentos que 

acrediten e l  respaldo de, por l o  menos, e l  veinte por  ciento de 10s 



ciudadanos inscri tos en la l ista nominal  de electores del Estado. 

debidamente identificados; 

I V .  Una vez cubiertos 10s requisitos sefialados en las 

fracciones anteriores, e l  Consejo Estatal para el referendum 

procedera a convocar a referendum; en caso de no ser procedente. 

e l  Consejo debera fundar y motivar su resoluci6n y contra Csta, no 

procedera recurso alguno; 

V. Aprobada la sol ici tud por  el Consejo Estatal para e l  

Referendum. Cste procedera, dentro de los cinco dias naturales 

siguientes, a convocar a referendum a la ciudadania. La 

convocatorla deber i  ser publicada en la Gaceta del Gobierno, a l  

menos en Ires ocasiones en 10s diarios de mayor circulation > 

d i fundida a travks de 10s medios masivos de comunicaci6n en e l  

Estado; y 

V I .  En la convocatoria se ind icar i  la  fecha en la que habra de 

efectuarse el referendum y debera contener 10s mismos requisitos a 

que se refiere la fraccion V del art iculo I 5  de esta le? 

Art icu lo 17. "El referkndum sera val ido cuando en e l  haya 

participado cuando menos e l  20 por ciento de 10s ciudadanos inscritos en 

la lista nominal de electores del   sta ado".'^ 

" Ley Reglamenlaria &I Aniculo 14 de la Conrtitucibn del Estado de Mtxim. Publicada en el  PeriMim 
Ofieial &I 29 ds Agostode 1995. 



Art icu lo 20. En el caso de que e l  resultado del  referendum sea 

aprobatorio, e l  t i tu lar  del Ejecutivo proceder i  a la  promulgation y 

publicaci6n del decreto correspondiente en la Gaceta del Gobierno. para 

e l  caso de que estas no se hayan hecho. 

Ar t icu lo 21, Cuando el  resultado del referendum sea de rechazo, e l  

t i tu lar  del Ejecutivo sol ici tara a la Legislatura la  derogaci6n o abrogaci6n 

de las disposiciones del decreto correspondiente, cuando este haya sido 

promulgado y publicado. o se deje sin efecto e l  que haya sido remitido. 

E l  referendum en e l  Estado de hlCsico podra scr sol ici tado ante e l  

Gobernador del Estado en un documenro que contenga nombre y firma del 

20% de 10s ciudadanos inscri tos en la l ista nominal  dc clectores. cuyo 

objeto, se r i  la aprobaci6n o rechazo de reformas a la Constitution o leyes 

que espida l a  Legislatura. Este procesc l o  conduc i r i  e l  Consejo Estatal 

del Referendum. e l  cual es conformado por  autoridades, diputados. 

ciudadanos y notario p~ ib l i co .  algo muy plural,  que solo avalara el 

referendum, cuando haha part icipado el 20% de 10s ciudadanos inscritos 

en la lista nominal de electores. lnteresante sera analizar el 

funcionamiento de dicho Consejo Estatal. para conocer e l  funcionamiento 

? resultado del mismo, 



2.2.6.2 DISTRITO FEDERAL. 

En nuestra h is tor ia existe un antecedente de mucha importancia: e l  

6 de diciembre de 1977 mediante decreto publicado en e l  D ia r io  Of ic ia l  

se estableci6 en e l  art iculo 73 constitutional e l  refertndum, 

exclusivamente para e l  D is t r i to  Federal: Los ordenamientos legales y 10s 

reglamentos que en la ley de la materia se determinen, ser in sometidos a1 

referindurn y podran ser objeto de in ic iat iva popular. conforme al  

procedimiento que la misma seiiale. 

2.2.6.2.2. LEY DE P A R T I C I P A C I ~ N  CIUDADANA DEL DISTRITO 

FEDERAL 

En el art iculo I se seiiala que e l  objet ivo de Is Ley de Participaci6n 

Ciudadana del D is t r i to  Federal es el fomentar, promover, regular y 

establecer 10s instrumentos que permitan la organization y 

funcionamiento en l a  part icipacibn ciudadana y su relacifin con 10s 

brganos de Gobierno de la Ciudad de Mexico, conforme a las 

disposiciones del  Estatuto de Gobierno. 

E n  el art iculo 25 es definido e l  referendum como u n  mecanismo de 

participacibn directa mediante el cual la ciudadania manifiesta su 

aprobacion o rechazo previo a una decisibn de la Asamblea Legislat iva 



sobre l a  creaci6n, rnodificacion, derogaci6n o abrogaci6n de leyes de la 

competencia legislativa de 6sta ultima. 

E l  articulo 26 se refiere a que l a  Asamblea de Representantes es 

seaalada como la  instituci6n responsable que tiene la  facultad exclusiva 

de decidir por acuerdo de las dos terceras partes de sus miembros, si 

somete o no a refertndum la aprobaci6n del proyecto del ordenamiento 

legal en proceso de creaci6n. modificaci6n. derogaci6n o abrogacidn. 

Los mecanismos de operaci6n se encuentran consagrados en 10s 

articulos 27, 28, 29. 30, 31, 32, 33, 34 y 3 5  de la  Ley de Participacibn 

Ciudadana. publicada en l a  Gaceta Oficial del Distr i to Federal con fecha 

21 de Diciembre de 1998. en 10s cuales seilalan: 

En el articulo 27 re rehaIan quienes podrAn solicitar ante la 

Asamblea Legislativa la  rcalizaci6n del Referendum: I) Uno o varios 

diputados a la Asamblea Legislativa; y 2) E l  I %  de 10s ciudadanos 

inscritos en el padr6n electoral quienes deberin anexar a su solicitud un 

listado con sus nombres, firmas y clave de su credential de elector cuyo 

cotejo realizara el lnstituto Federal Electoral del Distr i to Federal. 

En el articulo 28 se dice que la solicitud debera contener a l  menos 

3 cosas. A) La indicacibn precisa de la  Ley o. En su caso, de e l  o 10s 

articulos que se proponen someter 2 Refertndum; B) Las razones por las 



cuales e l  ordenamiento o parte de su articulado deben someterse a la  

consideration de la ciudadania previa a la  decision del Organo legislative; 

y C) Cuando sea presentada por los ciudadanos, nombre, f i rma y clave de 

su credencial de elector cuyo  cotejo realizara e l  lnst i turo Electoral del 

Dist r i to  Federal. 

En el arr iculo 29 se senala que e l  proceso de referendum debera 

iniciarse mediante convocatoria que se debera expedir y d i fundi r  cuando 

menos noventa dias naturales antes de la fecha de real iracion del  mismo. 

La convocaloria a referendum debera hacerse del conocimiento d r l  IEDF 

y deberii publicarse en la Gaceta Of ic ia l  del Dist r i to  Federal. en 10s 

principales diarios de circulaci6n en la Ciudad y en Ins ~nedios de 

comunicaci6n electr6nicos y contendri:  1.- La fecha en que habra de 

realizarse la votacion; 11.- E l  formato mediante el cual se consultard a 

10s ciudadanos; 111.- La indication precisa del ordenamiento. e l  o 10s 

articulos que se propone someter a referendum; y IV . -  E l  texto del 

ordenamiento legal que se pretende aprobar, modif icar, reformar. derogar. 

o abrogar. para el conocimiento previo de 10s ciudadanos. 

Ar t icu lo 3 1 .  No podran someterse a referendum aquellas leyes o 

articulos que se traten sobre las siguientes materias: 1.Tributaria o fiscal 

de Egresos del Dist r i to  Federal: 2.RCgimen interno de la Administraci6n 

Phblica del Dist r i to  Federal; 3.Regulacion interna de la Asamblca 

Legislativa y de su Contaduria Mayor de Hacienda: 4. Regulation interna 



de 10s organos de la funcion jud ic ia l  del Dist r i to  Federal; y 5 .  Las demas 

que dcterminen las Leyes. 

El art icu lo 32 nos dice que en e l  atlo que tenga ver i f icat ivo 

elecciones de representantes populares, no podran realirarse 

procedimientos de referendum alguno durante e l  proceso electoral, n i  

durante 10s sescnta dias posteriores a su conclusi6n. N o  podran realirarse 

mas de un procedimiento de referendum en e l  mismo aiio. 

E l  art iculo 33 nos seiiala que en lo5 procesos de refertndum, solo 

pod r i n  los ciudadanos del D i s t r i t o  Federal que cuenten con crcdcncial de 

elector. expedida por  l o  menos sesenta dias antes del  d ia de la consulta. 

E l  lnst i tuto Electoral de l  Dist r i to  Fcderal desarro l lar i  10s lrabajos 

de organiracion, desarrollo de la consulta y c6mputo respectivo y 

remitir.4 10s resultados definitivos a la  Asamblea Legislat iva. 

E l  art iculo 34 nos dice que 10s resultados del referendum no 

tendran caracter vinculatorio para la  Asamblea Legislat iva del Dist r i to  

Federal, sus efectos solo serv i r in  como elementos de valoracion para la 

auroridad convocante. Los resultados del refertndum se publicaran en la 

Gaceta Of ic ia l  del  D is t r i to  Federal y e n  10s diarios de mayor circulation. 



Por ult imo, e l  ar t icu lo 3 5  comenta que "las controversias que se 

generen con mot ivo  de l a  validez del  referendum seran resueltas po r  e l  

Tr ibunal  Electoral de l  D is t r i to  ~ederal."" 

En e l  D is t r i to  Federal, aparte del I %  de 10s ciudadanos inscri tos en 

l a  l is ta de elcctores, t amb i t n  se puede in ic iar  e l  proceso de refcrtndum 

con e l  apoyo de 1 o varios diputados de la Asamblea Legislativa. Pero e l  

resultado del  refer6ndurn que se haya llevado a cabo, no  tendrh caracter 

vinculatorio, sino de valoraci6n para la autoridad. Habrla que poner 

atenci6n a l o  que l a  ciudadania piensa a l  respecto. 

2.2.6.3 GUERRERO 

En el  Estado de Guerrero, durante e l  gobierno de l  L ic .  Jose 

Francisco Ruiz Massieu, se introdujo e l  referendum en e l  ar t lcu lo 25 de 

la Consti tuci6n Pol i t ica de l  Estado, el cual seaala que: "El Poder del  

Estado reside en e l  pueblo y se ejerce por 10s 6rganos que l o  representan, 

en 10s terminos respectivamente establecidos por la  Consti tuci6n Pol i t ica 

de 10s Estados Unidos Mexicanos y esta Constituci6n. E l  Poder 

Ejecutivo sometera a consulta de l a  ciudadania, conformc a las t tcn icas y 

mttodos de referendum, 10s asuntos que de manera trascendente afecten 

el bienestar popular y reclamen importantes recursos fiscales. Asimismo. 

dentro del proceso de planeaci6n democratica del desarrollo, consultara a 

'Ley de Panicipacibn Ciudadana del Dirtrito Fcderal. Publicada el 2 1 de Diciembre dc 1998. 
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la  propia ciudadania, en 10s terminos de Ley, sobre las prioridades y 

estrategias estatales."" 

E l  refer tndum fue implantado durante e l  gobierno del  L ic .  Jose 

Francisco Ruiz Massieu, que aun sigue vigente, per0 que tendran que 

l levar a cab0 10s gobiernos guerrcrcnscs. 

2.2.6.4 CHIHUAHUA 

E n  1993, a1 ganar e l  Partido Acc i6n  Nacional e l  gobierno de 

Chihuahua, se int rodujo en la Consti tuci6n la figura del  refertndum. Es 

mencionado como facultad del Congreso y e l  T i tu lar  del Podcr Ejecutivo. 

esta en la Ley Electoral dc l  Estado de Chihuahua en e l  l i b ro  Septimo 

denominado: "De los procesos plebiscitar ios y de referkndum". L o  

pueden sol ici tar e l  Gobernador, 10s Ayuntamientos, e l  Congreso del 

Estado y 10s ciudadanos por l o  menos e l  20 o 25% de 10s inscri tos en l a  

lista nominal de electores. Se debe aprobar por  mas del 50% de 10s 

electores. 

" Conrtiluci6n Polirica dci Ertado Libre y Sobe- de Gucrrcm. Refonnas cn 1993. 



2.2.6.4.1. C O N S T I T U C I b N  D E L  E S T A D O  D E  C H I H U A H U A .  

. . 

E l  referendum se encuentra plasmado en 10s articulos 21, 73 y 202 

de la Consti tucion del  Estado L ibre y Soberano de Chihuahua. Publicado 

en e l  Peri6dico Of ic ia l  del  Esrado en 1993. 

E l  ar t icu lo 73 nos indica que las leycs quc expida e l  Congreso. 

except0 las de carhcter t r ibutar io o fiscal, serhn sometidas a referendum 

derogatorio o abrogatorio, s i  dentro de 10s cuarenta y cinco dias naturales 

siguientes a l a  fecha de su publicaci6n asi l o  sol ic i ta  ante e l  lnst i tu to 

Estatal Electoral, e l  4%. cuando mcnos de 10s ciudadanos del  Estado 

inscri tos en e l  padr6n electoral, debidamente identificados. 

Las leyes objetadas quedaran ratificadas si mas del 50% de 10s 

ciudadanos que part icipen en el referendum, emite su opin i6n favorable a 

ellas. Caso contrario, seran derogadas o abrogadas y no podrdn ser objeto 

de nueva in ic iat iva antes de 18 meses. 

E l  lnst i tu to Estatal Electoral efectuarh el c6mputo de 10s resultados 

del rc fer tndum y ordenarh su publ icaci6n en e l  Peri6dico Of ic ia l .  L o  

mismo hard con e l  texto de las leyes ratificadas y, en su caso, remit i ra a l  

Congreso o a l a  Diputaci6n Permanente las que no  l o  hayan sido para que 

proceda a su derogation o abrogacibn inmediata. E n  este h l t imo caso, se 



convocara a period0 extraordinario de sesiones en un plazo que no 

esccdera de 15 dias h.4biles a part ir  de la fecha de su recepcion. 

Por otra parte e l  ar t icu lo 202 nos dice que la presente Constitucibn 

puede ser adicionada o reformada. Parr que las adicioncs o reformas 

lleguen a ser parte de la misma. se requicre: 1. Que el Congreso del 

Estado las acuerde por e l  voto de 12s dos terceras partes de sus 

integrantes, y 11. Que Sean igualmente rprobadas por  10s ayuntamientos 

que representen m8s de la mi tad  de la po5lacion del  Estado. 

Con este objeto, se les enviar.4 opcrtunarnente copia de 10s debates 

del Congreso. Los Ayuntamientos deberin hacer l legar su resolution al  

Congreso, o a la  Diputaci6n permanente. 2 mas tardar dcntro de 10s vcinte 

dias h i b i l es  siguientes a l a  fecha en quc reciban la comunicacion. La  

ausencia de respuesta en el terrnino indicado har.4 presumir la  aprobaci6n 

de las rcforrnas y adiciones. 

E l  Congreso del  Estado, o la  D i p t a c i 6 n  Permanente en su caso, 

ha r i  e l  cbrnputo de 10s votos de 10s a?untamientos y l a  declaracion de 

haber sido aprobadas las adicioncs c reformas, s in  que pueda el  

Ejecutivo, con relacion a estas, hacer obr:rvaciones. 

Las reformas o adiciones aprobadas conforme a l  procedimiento 

anterior, ser in  sometidas a referendo deroeatorio, to ta l  o parcial, s i  



dentro del mes siguiente a la  fecha de su publication asi se sol ici ta al 

Tr ibunal  Estatal de Elecciones por  el diez por ciento, cuando menos. de 

10s chihuahuenses inscr i tos en e l  padrbn electoral, debidamente 

identificsdos. 

"Las reformas o adiciones objetadas quedaran rat i f icadas s i  m i s  

del  cincuenta por c ien to  de 10s ciudadanos que part icipen en e l  

referendum emite una op in i6n  favorable a ellas. Caso contrario, serdn 

derogadas y no pod r i n  ser objeto de nueva iniciat iva antes de dos ailos."" 

E l  Tr ibunal  Estatal de Elcccioner efectuarh e l  c6mputo de 10s 

resultados y ordenar i  su publ icaci6n en e l  peri6dico oficial. Lo  mismo 

hard con e l  texto de las reformas o acciones ratificadas, y en su caso 

rem i t i r i  al Congreso las que no hayan sido para su derogacibn en forma 

inmediata. Lo anterior tambiCn ser i  aplicable a 10s casos a que se refiere 

e l  art iculo 73. 

Las reformas ? adiciones que impliquen adaptaciones a la  

Constitution Federal, as i  como las reformas a l  art iculo 125 serhn 

aprobadas por e l  Congreso siguiendo e l  procedimiento ord inar io 

establecido en e l  Capi tu lo V del T i tu lo VII. 

UConsdtuci6n Poiitica del Estado de Chihuahua. R e f o m  1993. 



2.2.6.4.2. LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. 

La Ley Electoral del Estado de Chihuahua publicada en el 

Peri6dico Oficial No. 84 del 18 de Octubre de 1997, en su articulo 218 

fracci6n I. define al refertndum como el procedimiento mediante el cual 

10s ciudadanos del Estado o Municipios, segtin sea el caso. manifiestan su 

aprobaci6n con respecto a las Icyes, reglamentos municipales o reformas 

o adiciones a la Constituci6n Politica dcl Estado. 

En la fracci6n 2 dice que el referendum es  total o parcial. Serb total 

cuando se objete por completo el  ordenamiento correspondiente. Serb 

parcial cuando se objete s61o una parte del total del articulado mismo. 

El referendum tiene como objetivo dar cauce a una participscion 

razonable, sana y efectiva de  10s ciudadanos de Chihuahua en las 

trasccndcntes dccisiones colectivas, con lo cual se refuerzan 10s 

principios democrhticos en el desarrollo de la vida plihlica, sin perjuicio 

de la democracia participativa. 

"El Tribunal Estatal de  elecciones ser6 la autoridad que se 

encargue de llevar a cab0 el procedimienro correspondiente al refertndum 

as1 como el c6mputo de vo to~ . " '~  

II Ley Electoral del Erlado de Chihuahua Publicada m el Pcri6dim Olicial No.84 dcl I8 dc Octubre de 
1997. 
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E l  art iculo 219 nos seilala que e l  mecanismo de operacion de la 

figura del refertndum en Chihuahua es la siguiente: 

I. La sol ici tud para promover u n  referendum debera presenrarse 

dentro de lo r  cuarenta y c inco  dias naturales posteriores a la  publ icscion 

del ordenamiento objetado y cumpl i r  ademis con 10s siguientes 

requisitos: A) Dir ig i rse a l  Tr ibunal  Estatal de Elecciones: 8 )  lndicar 

con precision l a  Ley, el reglamento munic ipal  o l a  reforma o adici6n a la  

Constitucion del Estado que se objete o, en su caso, e l  o 10s artisulos 

objetados debidamente individualizados; C) Las razones por las cuales e l  

ordenamiento o parte de su art iculado deban someterse a la consider~cion 

del electorado; y D) Trathndose de reformas o adiciones 3 la  

Constitucion de l  Estado. promoverse por lo  menos por e l  diez por cicnto 

de 10s ciudadanos inscritos en e l  padr6n electoral del Estado; en 10s 

demas casos, e l  porcenraje requerido sera de por l o  menos e l  cince por 

ciento del total de Ion electores del  Estado o del Munic ip io segun sra el 

caso. En ambos supuestos, 10s prominentes designaran a la8 personas que 

10s representen en comun. 

2. Recibida l a  sol ici tud, e l  Tr ibunal  Estatal de Eleccidnes 

calificara su procedencia en u n  termino n o  mayor a ocho dias habiles que 

se contaran a par t i r  del dia siguiente de la presentacion de la solicitud.. 



E n  el Estado de Chihuahua. sc requierc quc e l  20% o e l  25% de 10s 

ciudadanos de la l ista nominal promuevan el proceso de referendum. e l  

cual debera ser aprobado. p o r m h s  dcl 50% Cc l o r  electores que participen 

en e l  proceso. Tratandose de le!es de caraster t r ibutar io o fiscal, 

procederh s i  l o  sol ic i ta  el 4% dc 10s ciuisdanos inscri tos en la lista 

nominal. E l  Institute Estaral Elec~eral ,  efeiruars e l  computo del proceso 

de referendum. 

2.2.6.5 JALISCO 

L a  Constitution de estc Esrado de5ne el  referindurn como un 

procedimiento de control constirucional. esro es, que a t rav ls  del 

referendum, los ciudadanos de Ial isco debcrin cspresar su aprobaci6n o 

rechazo de cualesquier modif icacibn a I? Const i tuc i6n del  Estado en 

v i r tud de reformas aprobadas por e l  Cong::so ? 10s Ayuntamientos, de 

acuerdo a l  procedimiento constitucienal. 

E l  articulo 47, de la misma manera i: prapone e l  establecimiento 

de la figura del  referendum derogarorio en :ratandose de leyes ehpedidas 

por e l  Congreso; as1 como 10s rcqlamenres y demas disposiciones de 

caracter general, impersonal y abstract0 quc. en uso de facultades 

constitucionales y legales emit?n e l  E j e c u ~ i v o  del  Estado y 10s 

Municipios. 



E l  objeto del referendum es implementar en el Estado de Jalisco 

una democracia semidirecta. Esto es, que posib i l i te  la part icipacibn 

directa del  pueblo en e l  proceso de integracibn de las instituciones de 10s 

poderes del Estado, s in que esto pueda entenderse como el  

dcsconocimiento de las funciones de las autoridades del Ejecutivo. e l  

l iderazgo y responsabilidades de 10s representantes populares y de las 

instituciones republicanas. 

L a  consti tuci6n de l  Estado de Jalisco establece que ser.4 e l  Consejo 

Electoral del  Estado quien tendr.4 a su cargo la realizaci6n de 10s 

procesos dc Plebiscite y Referendum y la declaracibn de que 10s 

ciudadanos que pretendan iniciar un proceso legislativo, representen 

cuando menos e l  numero exigido y las leyes para ejercer ese derecho. E l  

Consejo Electoral del Estado contar i  en su estructura con 6rganos de 

direcci6n. ejecutivos, tkcnico y de vigi lancia. 

E l  Mecanismo de operacidn es el siguiente: Se establece l a  f igura 

del referendum derogatorio total o parcial a n ive l  Constitucional, 

legislat ivo y reglamentario. E l  referendum derogatorio que se ref iera a 

las leyes expedidas por  e l  Congreso o a 10s reglamentos y decretos 

expedidos por e l  t i tu lar  de l  Ejecutivo. podrd ser convocado cuando asi l o  

sol ici te e l  2.5% de 10s ciudadanos residentes en e l  Estado. 



Para la celebracibn de un proceso de referendum re lat ivo a 

reformas constitucionales, ademas del requisito anterior entre quienes l o  

sol ici ten debers haber ciudadanos registrados en la mayoria de l o r  

Munic ip ios del Estado. Este rcquisito obedece a la  naturaleza de dicha 

reforma. toda vez que enlnna de un Poder Constituyente permanente y no 

de u n  Poder Consti tuido. 

E l  ar t icu lo 78 seaala que "el referendum munic ipal  se realizars a 

sol ici tud de un numero de ciudadanos que sera inversamente proporcional 

a nlimeros de ciudadanos registrados en e l  Munic ip io,  pero en ningdn 

caso podrh exigirse que representen mas del cinco por  ciento de lor  

ciudadanos residentes en e l  ~ u n i c i ~ i o . " ~  

E l  ar l icu lo 35  de la Constitucibn Pol i t ica de Jalisco establece como 

facultad del  Congreso del Estado el solicitar a l  Consejo Electoral del 

Estado, someta a referendum derogatorio, en lo r  terminos que disponga la 

ley, 10s reglamentos y decretos emanados del  Gobernador que Sean 

considerados como trascendentes para la vida publ ica o e l  in te r i s  social 

del Estado. 

Por otra parte e l  articulo 50 seaala como facultad y obl igaci6n del 

Gobernador del Estado el sol ici tar ante e l  Consejo electoral, que se 

someran a proceso de referendum las leyes que expida el Congreso 

a Constitucib del Erwdo dc Jalisco. R e f o m  Man9 de 1997. 



consideradas particularmente trascendentales para el orden publ ic0 o el 
. . 

interes social del Estado, en 10s terminos que csrablezca la ley de la 

materia. 

Por u l t imo el  ar t icu lo 117 seiiala que la Consti tuci6n de Jalisco 

solo podrh reformarse con  10s siguientes requisitos: Las reformas y 

adiciones a esta Consti tuci6n podran ser sometidas a referendum 

derogatorio, parcial o total, en 10s terminos que esta Consti luci6n ?. las 

leyes establezcan para las reformas, adiciones y creacion de leyes que 

expida e l  Congreso, siempre y cuando, ademas de 10s requisitos ya 

establecidos por esta Constituci6n. 10s ciudadanos solicitantes radiquen 

en cuando menos la mi tad  mas uno de 10s Munic ip ios del  Estado. 

2.2.6.6 SAN LUIS POTOSI 

2.2.6.6.1 CONSTITUCION DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. 

E l  referendum se encuentra seiialado en 10s arriculos 26, 38  y 80 de 

la Consti tucibn Pol i t ica de l  Estado de San Luis Potosi. Publicada e l  15 de 

Noviembre de 1996 en e l  Peri6dico Of ic ia l  del Estado. 

E l  ar t icu lo 26 seiiala que es prerrogativa de 10s ciudadanos 

potosinos, votar en 10s procesos de referendum. 



E l  ar t icu lo 38  dice que e l  Gobernador del  Estado podra someter, a 

traves del organism0 que l a  ley establezca para ta l  efecto. a referendum 

total o parcial de 10s ciudadanos potosinos, las reformas a la legislacibn 

estatal, en materias trascendentales o de especial interes para la vida 

comlin, excepto las de caracter t r ibutar io o f iscal, as i  coma las reformas a 

la Constituci6n del Estado y a las leyes locales que deriven de reformas o 

adiciones a la  Consti tuci6n Pol i t ica de 10s Estados Unidos Mexicanos. 

Los ciudadanos de l a  entidad podran solicitar a dicho organismo 

que someta a referendum tota l  o parcial las reformas legislativas, en 10s 

terminos del parrafo anterior. 

La ley establecera las materias, requisitos, alcances, tCrminos y 

procedimiento a que se sujetarti e l  refertndum. E l  organismo resolvera 

con basc en la trascendencia de la materia y en el  cumplimiento de 10s 

requisitos que establezca l a  ley sobre la procedencia del  mismo. 

E l  art iculo 80 sefiala "como atr ibuci6n del Gobernador someter a la 

consulta de 10s ciudadanos e l  r e f e r ~ n d u m . " ~ '  

*' ConstituciOn del ErLldo & San Luis Pomsi. Publicada el I 5  de Nmiembrede 1% 



2.2.6.6.2. LEY DE R E F E R ~ N D U M  Y PLEBISCITO 

E l  referendum se encuentra en 10s articulos 9, 10, 11, 12 ! 13 de la 

ley  de referendum y plebiscito del Estado de San Luis Porosi. Ley 

publicada e l  30 de A b r i l  de 1997, en e l  Periodico Oficial del  Estado. 

E l  art iculo 9 de la L e y  de Referendum l o  define como el proceso 

mediante e l  cual 10s ciudadanos del Estado expresan su aprobacion o 

rechazo de las reformas, adiciones o derogaciones a l a  Consti tucion 

Pol i t ica del Estado o a las leyes que expida e l  Congreso del Estado. 

E l  art iculo 10 serlala que con este instrumento el Gobernador del 

Estado podrd someter. a traves del organism0 que la ley establerca para 

tal efecto. a referendum total o parcial de lo r  ciudadanos potorinos. las 

reformas a la  legislacion estatal. en materias trascendentales o de 

especial interes para la vida en comlin. 

En e l  art iculo I I fracci6n I r e  sefiala l a  exception ds las de 

caracter tr ibutario o fiscal, la  fracci6n 2 sobre las reformas o adiciones a 

la  Consti tucion Pol i t ica de 10s Estados Unidos Mexicanos. 

E l  Consejo Estatal de Consulta Ciudadana. serS e l  organism0 

encargado de preparar, desarrollar. v ig i la r  y cal i f icar 10s procesos de 

referendum y de plebiscito que les sean solicitados de conformidad con la 



presente ley. Este Consejo se aus i l ia r i  del Consejo Estatal Electoral, 

con e l  que se celebraran 10s convenios necesarios para que lo apoye en el 

desarrollo de 10s procesos de referendum y plebiscito, con la 

documentacidn electoral y demas logisticos, materiales y humanos, que 

faciliten. 

E l  art iculo 12 scfiala que el mecanismo de operacion del 

referendum en e l  Estado dc San Luis Potosl es el siguiente: 

E l  Consejo Estatal de Consulta Ciudadana, necesitarh, para 

sesionar, l a  presencia de la mayoria de votos de l o r  presentes. E l  

Presidente del  Consejo t end r i  voto de calidad. E l  Gobernador y 10s 

ciudadanos del  Estado pod r i n  solicitar a l  Consejo Estatal de Consulta 

Ciudadana someter a referendum las reformas. adiciones o derogaciones a 

la Consti tucidn Pol i t ica del  Estado o a las Leyes que expida e Congreso 

del Estado, debiendo cubr i r  10s siguientes requisitos 

I: La sol ic i tud para promo\,er un referendum debera presentarse 

dentro de 10s cuarenta y cinco dlas naturales posteriores a la  publicacion 

del ordenamiento en e l  per iodic0 Of ic ia l  del  Estado. 

11.- Indicar con precision l a  ley, adici6n o reforma a la 

Constitucidn Po l i t i ca  del  Estado que se pretenda someter a un referkndum 



o en su caso, el o los art iculos respeclivos debidamente particularizados; 

Y 

Ill.- Las razones por  las cuales e l  ordenamiento o parte de su 

articulado deban someterse a consideracibn de la ciudadania. 

Por ~ i l t i m o  e l  a r t i cu lo  13 dice que "cuando la sol ici tud a que se 

refiere e l  art iculo anterior provenga de un ciudadano o grupo de 

ciudadanos, deberh reunir ademis 10s siguientes rcquisitos: 

1.- Tralhndose de reformas o adiciones a l a  Consti tucibn Pol i t ica 

del Estado, debera anerarse a la sol ici tud e l  respaldo. con 10s nombres y 

apellidos completos, f i rma  y clsve de elector, de cuando menos e l  diez 

por ciento de 10s ciudadanos inscritos en la lista nominal  de clectores del  

Estado; y 

11.- En 10s demhs casos, en 10s t t rminos de l a  fracci6n anterior. e l  

porcentaje requerido sere por l o  menos e l  7.5% del tota l  de ciudadanos 

inscritos en la l ista nominal  de electores del Estado o del  Mun ic ip io .  En 

ambos supuestos, 10s promoventes designarhn a las personas que 10s 

representen en ~ o m u n . " ~ '  

62 Ley de Rcfer6ndum y Plebircito de San L.uir Pohri. Pubiicadael30de atd l  de 1991. 



Es interesante saber que en el Estado de San Luis Potosi. las 

reformas a leyes de caracter fiscal o tr i2utario no esran permitidas por 

medio del  referendum, que tratandose de reformas a la  Consl i tuci6n 

Pol i t ica del  Estado. sera necesario que la promueva a l  menos e l  10% de 

los ciudadanos inscritos en la lista nominal rle electores, y que para 10s 

demas casos, con e l  7.5% sera suficien:; para promover e l  proceso de 

referendum. El 6rgano encargado de l l c \ r r  a sabo d icho proceso, sera e l  

Consejo Estatal de Consulta Ciudadana. 

2.3 INICIATIVA POPULAR 

En cuanto a 10s antecedenres de la inst i luci6n. podemos serialar que 

la misma fue adoptada primeramente en Francia, en el afio de 1793, fecha 

en que fue regulada en su constituci6n. Pozreriormente comenra a ser 

aplicada en Suiza en algunos de sus can:>nes ?. en numerosos estados d r  

Estados Unidos de America, dondc ha r e ~ i d o  gran aceptacion. 

L a  in ic iat iva popular como pr@c:dimiento legislative especial. 

autoriza a l  puehlo, o m i s  propiamenre d isho  al cuerpo electoral a 



introducir innovaciones en la legislacion con o sin consentimiento o 

conformidad de los 6rganos habitualmente competentes para el lo. En 

efecto, esta inst i tuci6n no  se l im i ta  a suscitar la  consideraci6n de un 

problema legal sino que impone su tramite imperiosamente y puede l legar 

a forzar la decisi6n afirmativa, cuando la legislatura se niega, si e l  

cuerpo electoral se pronuncia a favor. 

La in ic iat iva popular es una de las formas en que puede ejercitarse 

el sufragio. A decir de Garcia Pelayo "es e l  derecho de una fraccion del  

cuerpo electoral a proponer e l  establecimiento de nuevas normas juridicas 

o la  abrogacion de las ex i~ ten tes" .~ '  

Segtin Sinchez Viamonte, "se l lama iniciat iva a la  manifestacion de 

voluntad popular con propositos de legislaci6n. por medio de la cual e l  

pueblo, o conjunto de ciudadanos que constituyen el cuerpo electoral. 

propone al congreso un proyecto de ley".M 

En cuanto a l o  anterior, es importante senalar que la in ic iat iva 

llamase legislativa, cuando se refiere a una le) ordinaria y constitucional 

si se refiere a l  text0 constitucional. 

"'(;ARc:lA PhLAYO. Manuel. OD CJ! Pag 554 
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En Estados Unidos existe tambien la  iniciativa en materia 

constitucional, no para la  legislacibn de la  Uni6n, sino para 10s Estados 

miembros. Tambien fue adoptada tras la  guerra dc 1914-1919, por un 

cierto numero de Estados europeos, sobre todo en Weimar. 

La iniciativa popular es en general una funcibn de naturaleza 

publica ejercida como derecho del cuerpo electoral o de una fracci6n del 

mismo a presentar un proyecto de ley para su necesario tratamicnto por 

las asambleas legislativas o bien a exigir la consulta popular sobre 

cuestiones legislativas determinadas. 

Se desprende de l o  anterior la  existencia de dos tipos de iniciativa 

popular que son: la formulada o articulada y la simple. La primera es la 

formulaci6n y presentaci6n al 6rgano legislativo de un proyecto de ley 

integramente articulado; la segunda, cs la  exigencia de una partc del 

cuerpo electoral para que se someta a la deliberaci6n de las c h a r a s  una 

accibn legislativa determinada, indicando tan s61o la idea general o 

blsica del prop6sito sin detallcs minuciosos. 

Si la  legislatura acoge favorablemente la iniciativa y la convierte 

en ley, acaba el proceso; de l o  contrario, continua e l  trhmite ante el 

cuerpo electoral que habrh de pronunciarse directa y detinitivamentc. 



2.4 REVOCACION POPULAR 

La revocaci6n popular es  una institucibn originada en inglaterra, que 

consiste en el derecho que asistc al cucrpo electoral, para solicitar la 

destituci6n o separacibn de sus cargos de 10s funcionarios, que habiendo 

sido elector por el mismo cuerpo, han dejado de cumplir su mandato o 

han perdido la confianza que en ellos se habia dcpositado. 

Esta institution, halla su base existencial en el espiritu 

democrdtico puro que, atendiendo a la idea del mandato imperativo y dc 

las instruccioncs obligatorias, se inclina al criterio de la constante 

revocabilidad de 10s representantes dcl pueblo. 

Leg611 seilala que "la destitution popular es el procedimiento de la 

democracia semidirecta correspondicnte a lo que m el sistema 

representative se  llama juicio politico, aplicable a quienes han sido 

nombrados en firme para un period0 de ticmpo durante el cual gozan de 

autoridad para desempetlarse segttn su propia con~icci6n" .~ '  

Bidart Campos setlala por su parte que "la destitucibn popular. 

revocatoria o recall, es el procedimiento mediante el cual el cuerpo 

electoral o una fracci6n del mismo solicita someter a consulra la 

" LEGON. Faustino J.L. u. Phg 313 



permanencia de un gobernante en el ejercicio de su funci6n. Si el 

resultado final de l a  consulta arroja un resultado contrar io a l  desempeiio 

de esa funci6ri por  parte del gobernantc, ts te cesa en su cargom" 

La  revocaci6n popular como inst i tuci6n de la democracia 

semidirecta, es conocida en 10s Esrados Unidos con e l  nombre de recall, y 

se u t i l i za  en e l  orden municipal y esratal. Su pr imera aparici6n se d i o  en 

la Car la Comunal de l a  ciudad de Lor ~ n g e l e s ,  en 1903; e l  pr imer estado 

que l o  incorpora a sus normas fue el de Oreg6n en 1908, extenditndose a 

California, Arizona, Idaho, Washington. Colorado, etc. 

E l  recal l  norteamericano consisre en intentar l a  remoci6n. mediante 

sol ici tud de un nhmero determinado de ciudadanos. Puede una sola vez 

procederse a reelegir para e l  cargo; si e l  acusado es destituido, 

simulthneamente oeupa su cargo e l  nuevo designado. 

E l  derecho de reuocaci6n popular ha l legado a extenderse 

asimismo, respecto de 10s jueces; per0 con menos convicc i6n y con Cxito 

legal mas reducido. A menudo se lc reprocha ser desmoralizante por la  

continua amenaza del  capricho popular, s in embargo, consideramos que 

dicha institution s i  bien es cierfo que adolece de vicios, sabitndola 

encauzar adecuadamente puede llegar a ser uno de l o r  medios mas 

eficaces de control popular del podcr pol i t ico. 

M BIDART CAMPOS. Germin. Leccioner Elernen:alcr de Politics. Edit. Buenos Aims. 1973. Pig 257. 
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2.5 LA A P E L A C I ~ N  DE SENTENCIAS 

La  exigencia cada vez m6s crccicntc del pueblo de part icipar en 10s 

actos trascendentales de l  poder politico, ha conducido a someter a la  

decisibn del  cuerpo e lectora l  10s pronunciamientos de 10s tribunales. A 

semejanza de la provocario od populum, que en Roma sometia a la 

resoluci6n de l  cuerpo electoral o comicios centuriados l a  suerte de f in i t i va  

en las condenas capitales, modernamente se sujeta a votaci6n una 

scntencia judic ia l ,  especialmente, cuando en e l la  se declara la 

inconsti tucional idad de la ley. 

La  apelacion de sentencias como una inst i tuci6n m8s de la 

democracia semidirecta, puede ser definida como "el procedimiento 

mediante e l  cual se somete a votacibn del cuerpo electoral una sentencia 

judic ia l  que ha declarado l a  inconstitucionalidad de la n ~ r m a " . ~ '  

La  apelaci6n de las sentencias, aparecib en 10s Estados Unidos 

como una ofensiva contra la  supremacia judic ia l  caracterizada por la 

facultad de anular {eyes po r  razones de institucionalidad, sobre todo en 

reiacibn con e l  problema de l  auge de l a  legislacion social contenida por 

reiterados pronunciamientos judiciales que declaraban inconstitucionales 

medidas referentes a l  derecho laboral. Pareci6 a no pocos que e l  remedio 

a ta l  confl ict0 seria l levar  esos asuntos al ~ ronunc iamien to  de la 

6'b31DART CAMPOS. German. Idem P8g 257 



ciudadania en espresion directa. consid i :and~ que s i  u n  pueblo es quien 

dicta la constitution, debe poder interpr:tarla. En consecuencia se hablo 

de recal l  o de referendum de sentencias. 

L a  apeiacion de sentencias surgi6 como una variante del recall, 

aunque ha sido poco util izada. es inr:r:sante como medio de control 

popular para v ig i lar  que las leves n r  contradigan e l  espir i tu de la 

conrr i tuci6n. 

H a  sido criticada en e l  ambito doc::inal. argumentando que no seria 

aconsejable su implantaci6n. pues ab~odonar  la  consti tucional idad o 

inconstitucionalidad de una le) a un \ s t 0  mayoritar io emit ido en las 

urnas. obteniendo una forma apresuracl ) tal vcz nerviosa, no s61o 

introduce confusiones legales j ino  - dsstruye la eficacia de la 

Consrituci6n. 

"No es necesario que una funci6n :An tzcnica y especializada como 

la administration de justicia, quede pe-diente en su efect ividad de la 

decision mult i tudinaria de quienes son rotalmente incompetentes para 

ejercerla o valorarla"." 

" BID ART CAMPOS. Gemin, Ibidem. P6g 1 1  1 



2.6 EXPERIENCIAS NACIONALES 

En Mexico hub0 un intento de plebiscito y su precursor fue Beni to 

Juhrez quien, despues de luchar en contra de l a  Intervenci6n Francesa y 

haber reinstaurado la Republica, convoco a l  pueblo a elegir un nuevo 

congreso y a part icipar en un plebiscito sobre reformas constitucionales. 

E n  este. Ju i rez proponia, entre otros, la d iv is i6n del Congreso en dos 

camaras. l a  facultad de veto presidential a las resoluciones de d icho 

organ0 legislative, que 10s informes del  Presidente sobre la 

administraci6n p l ib l ica fueran por escrito y no verbales, y que la 

Comisi6n Permanente no  pudiera convocar a l  Congreso a sesiones 

extraordinarias. Juarcz fundo sus propuestas en e l  art iculo 39 de la 

Consti tuci6n de 1857, sobre todo en e l  pr inc ip io de la soberanfa popular, 

he hizo a un lado e l  art iculo 127 constitutional que establecia el 

procedimienlo de reformas a l  lexto fundamental, basando su acci6n con el 

argument0 de que e l  sistema representative era una f icc i6n y que 

trat indose de asuntos de suma importancia nacional como 10s que e l  

proponia, era indispensable acudir directamente a l  pueblo. A todo l o  

anterior s61o hay que agregar que este intento de plebiscito fracas6. ya 

que fue considerado un capricho arbitrario de Juirez, v io lator io de la 

misma Constituci6n. 

Es interesante revisar 10s resultados que arrojo el plebiscito 

celebrado en l a  Ciudad de h lex ico en 1993. E l  en:orzo ez qae se :e;!i:6 



fueron las discusiones sobre la reforma poi i t ica de la capital. Su finalidad 

era conocer la opin ion de la ciudadania con respecto a la creacion del 

Estado 32, de un congreso local  ? la elec;ion directa de las autoridades 

capitalinas. Con e l  plebiscite se buscaba lsgrar u n  f i n  muy part icular que 

era e l  consenso po l i t i co  indispensable p r a  instrumentar una reforma 

pol i t ica de esa magnitud. 

E l  PRI y e l  PAN juzgaban a ese intesro de  consulta como ju r id ica  y 

organizativamente inviable. n o  obstante s: demostrb que si era posible la 

organization y que legalmenre aunqu: no  estuviera expresamente 

regulado, cuando menos en particular e l  ~ r t i c u l o  noveno constitutional, 

legitimaba su celebracion al establecer e!  pr inc ip io  j u r i d i c0  de la l ibre 

reunion y manifestation. 

Los resultados en las 2840 sasillas inst.ladas, fue la part icipacion 

total de 331,180.00 votantes. corrcspondiente 31 7.8% de 10s ciudadanos 

empadronados. E l  mayor consenso con 280.449.00 votos a favor, fue para 

la propuesta de election de autoridades, sejuidz de la re lat iva a l  congreso 

local y de l a  relat iva a la  creacion del esthlo 52 .  Como vemos hub0 una 

aceptable participacidn. en una consult3 que no  go26 de toda la 

publ icidad posible en 10s medios dc comur. i~acion.  

E l  27  de agosto de 1994 se rcaliz6 en e l  arnbito nacional una nueva 

consulta ciudadana sin el apoyo del gobirrno. en torno a las peticiones 



quc realizaba e l  Ejerc i to Zapatista de Liberation National. La mecin ica 

de la misma era muy sencilla, pues solo se tenia que constestar con un s i  

o con un no sobre s i  eran justas o no las demandas de 10s zapatistas. Los 

resultados fueron posi t ivos y se registr6 la  participaci6n de mas de 4 

mi l lones de personas en todo e l  pais. 

En 1998, se real izo una nueva consulta, pero ahora de nivel local 

en el Estado de Morelos.  E l  objet ivo de ese plebiscito era mas el de 

funcionar como una especie de revocaci6n del mandato, pues la pregunta 

en turno era s i  10s ciudadanos consideraban que deberia de seguir el 

gobernador en turno ejerciendo el cargo. En este caso se d io una gran 

participacion popular, l o  que demuestra que en caso de que hubiera 

estado regulado en la legislaci6n local e l  plebiscito, se hubiera obtenido 

la separation de un ma1 funcionario. Efecto que sin duda es el que se 

debe de buscar con e l  reconocimiento constitutional en 10s diferentes 

niveles de las formas de democracia directa. ya que en ere caso. el pueblo 

voto en el sentido que consideraba necesario para el bienestar del Estado. 

Tambien en 1998. per0 en el mes de Julio, se realizo una nueva 

consulta popular en e l  D is t r i to  Federal sobre si debia o no  ren~odelarse e l  

z6calo capitalino. Dado que e l  tema no era muy trascendental. los 

resultados no ref lejaron una gran participacion en e l  grado de respuesta 

ciudadana. Contrariamente a l  anterior plebiscito. se realize 

posteriormente otro, e l  31 de Agosto por e l  PRD el  ambito federal. En 



esta ocasion e l  total de votos obtenidos fue de mas de 2 mil lones de 

personas que se ~nanifestaron en contra de que 10s pasivos del 

controvert ido Fondo Bancario de Prorecci6n al Ahor ro  (Fobaproa) sean 

convert idos en deuda publ ica para la naci6n. 

A (Iltimas fecha, en el atlo 2001 para ser exactos, e l  Gobierna del 

D is t r i ro  Federal, l levo a cab0 una consulta sobre la apl icaci6n del horario 

de verano, aunque fue escasa l a  participaci6n. gano l a  no-aplicacion del 

horario. 



CAPITULO TERCERO 

ELDERECHOCOMPARADO 

3.1 EL PLEBISCITO EN EL MUNDO 

3 CHILE 

Para e l  Chi leno Manuel  A. Garret6n "el plebiscito representa una 

oportunidad para l a  transici6n a la democracia, en donde todavia no se ha 

dado, alternando 10s factores que hasta ese momento l o  han irnpedido."" 

La autora Mar i a  Mo l i ne r  nos dice que "el plebiscito es el metodo 

para legit imar una resoluci6n pol i t ica grave. que consiste en someterla a 

la  votaci6n de todos 10s ciudadanos, 10s cuales se rnanifiestan a favor o 

en contra de ella."70 

Es interesante saber que el plebiscito es reconocido como un rnedio 

de la democracia semidirecta, cuya finalidad sera la  de aclarar e l  

panorama po l i t i co  del  pais que l o  l leva a cabo, algunos autores se 

refieren a el, como una oportunidad para acceder a la transici6n a la 

W GARRETON, Manuel A."R-i%Ta I,?vint5n", I1 E-. Nlimrm 3 3 ,  Otofio. 19RR. Madrid, Espda. 
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democracia; habria que valorar los braeficios que se obtienen al 

aplicarlo. 

Otros autores sehalan que cs ncceiario. para legi t imar medidas 

pol i t icas d r  trascendental importancia, en cso rienen razbn, debido a que 

10s gobiernos necesitan el respaldo de la ziudzdania. sobre todo, cuando 

exisre una crisis pol i t ica en e l  pais, sicndo necesaria la  adopcibn de 

medidas. siempre apoyadas po r  la ciudadazia. 

E l  Pais Chileno, nos muesrra la  irr :orr~ncia de la soberania y su 

aplicacion, setlaland0 que e l  ejercicio cc esra se real iza a t rav is  de 

participaciones democriticas. 

En el arr iculo 5 de l a  Constituci6n Po l i t i ca  de la Repliblica de 

Chile se indica que l a  soberania reside trencialmente en la Nacion. Su 

ejercicio se realiza por  el pueblo a traver del  plebiscite y de elecciones 

periodicas y, tambien, por la5 autoriJades que esta Constirucibn 

establece. N i n q i n  sector del pueblo n i  in;i\.iaao alguno puede atribuirse 

su ejercicio. 

En e l  art iculo 15 s e  comenra que r n  l+s votaciones populares, el 

sufragio sera personal, igual i tar ia  y secrero. Para 10s ciudadanos serh. 

ademas, obl igatorio. Solo podra convoca:je a voracibn popular para las 

elecciones y plebiscites espresamente p re \ i r to r .  



Dentro de las facultades del Presidente de la Republica. el art iculo 

32, parrafo 4 determina que puede convocar a plebiscito en 10s casos de 

reforma a la Constituci6n. 

E l  Tribunal Cal i f icador de Elecciones a que se ref iere el art iculo 84 

conocera de 10s plebiscites que se realizaren en el terr i tor io  national. 

En 10s casos de reformas de la Constirucion. la misma, en su 

ar t icu lo 117, prescribe que cuando el  Presidente de la Republica rechace 

totalmente un proyecto de reforma aprobado por e l  Congreso y Cste 

insist iere en su totalidad por  las Ires cuartas partes de 10s miembros en 

e jerc ic io en cada Camara. e l  Presidente deber i  promulgar dicho proyecto. 

a menos que consulte a la  ciudadania mediante plebiscito. 

El articulo 119 sefiala que l a  convoca~or ia a plebiscito debera 

efectuarse dentro de 10s 30 dias a aquel en que ambas Camaras insistan en 

e l  proyecto aprobado por ellas, y se ordenara mediante decreto supremo 

que f i jara la  fecha de la votaci6n plebiscitaria. la  que no  podra tener 

lugar antes de 30 dias n i  despuds de 60, contado desde la publication de 

d icho decreto. Transcurrido esle plazo s in que el Presidente convoque a 

plebiscito, se promulgara e l  proyecto que hubiere aprobado el  Congreso. 

E l  decreto de convocatoria contendra. segun corresponda, e l  

proyecto aprobado por el Congreso Pleno y vetado totalmente por e l  



Presidente de la Republics. o las cuestionts de l  proyecto en las cuales e l  

Congreso haya insistido. En esre u l t imo crso. i a d a  una de las cuestiones 

en desacucrdo debera ser votada separadacentc en e l  plebiscito. 

"El Tribunal Cal i f icador comunicari a l  Presidente de la Repliblica 

el resultado del plebisciro y especificara r l  rcx to  del  proyecto aprobado 

por la ciudadania, el que deber.4 ser promulgado como rcforma 

consritucional dentro de l o i  cincc d ias siguienles a dicha 

.. . 
comunicaci6n. " 

Una vez promulgado e l  proyecto ! desde la fecha de su vigencia, 

sus disposiciones formaran part? de la Consri tuci6n y se tendran por 

incorporadas a la misma. 

Es interesante saber que en Chile. rerA e l  Tr ibunal  Cal i l icador de 

Elecciones quien conocera del  plrbiscito. Per0 tambien llama la atenci6n 

que s i  el Presidente rechaza u n  proyecto dc reformas, e l  legislative podrA 

presionarlo con el voto de lar tres :uarris partes del nrjmero de 

legisladores, entonces, el Presidenre tend73 dos vias, publ icar el proyecto 

de reformas o en su defecto. convocar a plebiscito. Es importante 

reconocer la  cel r r idad con que s r  l levan 3 cebo 10s plebiscites, despues 

de la publication de su convocatoria. Entrr 30 y 60 dias. 



En 1988, se l levo a cab0 un plebiscito en la Republics de Chi le con 

e l  objeto de lograr l a  concientizaci6n de la ciudadania, respecto del 

rCgimen dic tator ia l  del General Augusto Pinochet. En esa ocasi6n. e l  

electorado se manifest6 por  89.96% a favor dc  l a  instauraci6n de un 

sistema presidencia; con e l  que se dicran por terminadus casi quince ados 

de gobierno mi l i tar ;  con ello, se d i o  lugar a un sistema de elecciones 

presidenciales, mismas, que se han venido verificando hasta l a  fecha. 

3.1.2 COLOMBIA 

La Consti tuci6n Pol i t ica de Colombia promulgada en 1991, en su 

art iculo 40 seilala que todo ciudadano tiene derecho a part icipar en la 

conformaci6n. e jerc ic io y control del  poder pol i t ico.  Para hacer efectivo 

este derecho puede: 

I. Elegir y ser elegido. 

2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos y consultas 

populares y otras formas de participaci6n, elc. 

En su ar t icu lo 41 nos indica que todas las inst i tuciones de 

educacion, oficiales o privadas, ser in obligatorios e l  estudio de l a  

Consti tuci6n y l a  inst rucci6n Clvica. As i  mismo, se fomentarhn prhcticas 

democrit icas para e l  aprendizaje de 10s principios y valores de la 

participaci6n ciudadana. E l  Estado d ivu lgar i  la Constitucion. 



E l  art iculo 103 por ot ro lado. nos seiiala que las diferentes forrnas 

de participation democratica; son mecanismos de participacibn del 

pueblo en ejercicio de su soberania: el voto, e l  plebiscito, e l  referendo. la 

consulta popular. e l  cabi ldo abierto, la  in ic ia t i va  legislat iva y la  

revccatoria del rnandnto. La Icy 10s reglamenlari .  

E l  art iculo 104 nos cornenta que "el Presidente de la Republica, con 

la f i rma de todos los ministros y previo concept0 favorable del Senado de 

la Republica, podra consultar al pueblo decisiones de trascendencia 

national. La  decision del pueblo sera obl igatoria. La consulta no podra 

realizarse en concurrencia con  otra c~ecc ion . " '~  

Por otra parte, la  Ley N o .  134 de 1994, re ref iere en su art iculo 77 

al Plebiscite, seiialando que el Presidente de l a  Republica, con la firrna 

de todos 10s rninistros, p o d r i  convocar a l  pueblo para que se pronuncie 

sobre las decisiones previstas en el art iculo 150, numeral 16 de la 

Consti tucibn Politics, o sobre las pol i t icas del Ejecut ivo que no requieran 

aprobacion del Congreso, excepto las relacionadas con los estados de 

exception y e l  ejercicio de los poderes correspondientes. 

E l  Presidente debera inforrnar inmediatamente al Congreso su 

intencibn de convocar un plebiscito, las razones para hacerlo y l a  fecha 

en que se IlevarA a cabo la votaciirn, la  cual no podra ser anterior a un 

" Constituci6n Poiitica de Colombia. pnlrnulgada en 1991, o n  reformns de 1997 



tnes, n i  posterior a cuatro meses, contados a part ir  de la fecha en que e l  

Congreso reciba e l  informe del  Presidente. E l  plebiscito no podra 

coinc id i r  con otra elecci6n. 

E l  art iculo 7 8  de dicha ley seiiala el concepto obl igaturio de las 

Camaras y previo de la Corte Constitucional. Cuando dentro del mes 

siguiente a la fecha en que c l  Presidente haya informado sobre su 

intencian de realizar u n  plebiscito, ninguna de las dos C h a r a s ,  por  l a  

mayoria de asistentes, haya manifestado su rechazo, e l  Presidente podra 

convocarlo. 

E l  mismo dia en que informe al  Congreso. e l  Presidente de la 

Repliblica enviara a la  Corte Constitucional el texto del  decreto mediante 

el cual convoca el plebiscito para que esta decida sobre su 

constitucionalidad, de conformidad con l o  cstablecido en e l  ar t icu lo 42 

del decreto 2067 de 1991 o las normas que lo modifiquen. En ningl in 

caso el plebiscito podra versar sobre la duraci6n del  period0 

constitutional del  mandato presidential, n i  podra modificar la 

Consti tuci6n Politics. 

E l  art iculo 79 versa sobre l a  camparia a favor o en contra del 

plebiscito. "El acceso de 10s partidos y movimientos pol i t icos a 10s 



espaclos de television financiados por el Estado se h a r i  de conformidad 

con l o  establecido para e l  referendo constitucional." " 

El  Gobierno dispondrti del mismo t iempo en televisi6n para 

expresar su opini6n sobre el plebiscito. E l  uso de estos espacios se hara 

dentro de 10s veinte dias anteriores a la  fecha sefialada para la votaci6n. 

Por t i l t imo e l  art lculo 80 de la mencionada l ey  sefiala, a efecro de 

l a  votacibn, el pueblo decidirh. en plebiscito, por  l a  mayoria del censo 

electoral. 

En Colombia, e l  Presidente p o d r i  convocar a plebiscito. con l a  

f i rma de todos 10s ministros y la  aprobaci6n del  Senado, este se IlevarA a 

cab0 entre I y 4 meses despuks que el Congreso reciba e l  informe del 

Presidente. e l  cuhl enviarh a la  Cortc Constitutional e l  texto de decreto a 

someter a plebiscito, para que se lleve a cabo. Todo esto se encuentra 

sefialado en la Ley  No. 134 de 1994. la  cual es una especie de Ley 

Reglamentaria del Plebiscito en el Pais Colombiano. Consider6 que el 

t iempo para convocar a plebiscito de 4 meses, es muy  exagerado. 

" LC) SO. 134 dcl31 & Mayo dc 1991. T s r  la cual w dicta" normarlobre mecanismor de 
Panicimci6n Ciudadana". 
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En el analisis de la f igura jur idica d t i  p lsb isc i to en 10s paises de 

Chile ?. Colombia, podemos obser\sr algur.?s diferencias significativas, 

entre ellas, nos referiremos a l  plazs para l lcvar a cab0 e l  plebiscite, asi 

como tambiCn l a  existencia de una ne jo r  iepislacion en e l  t i l t imo pais. 

Resulta ser quc en Ch i le  se da un p!?zo de entre 30 a 60 dias a 

parl i r  de la publ icaci6n del Decretc. en tanro quc en Colombia. e l  mismo 

es de 30 a 120 dias. a part ir  de cue e l  C ~ n g r e s o  reciba e l  informe del 

Presidente. 

Puede llegar a confundirse r n  Chile. de que e l  plebisci lo abarque 

reformas constitucionales. debido r que sc con\ oca a plebiscilo, por  un 

proyecto rechazado por  e l  Presiden:c. pero que l leve  la insistencia de las 

% partes del  Congreso; en ranto, en Colombia, son materia de referendum 

algunas cuestiones de trascendencie nacionel. 

D e  l o  anteriormcnte visto, s: puede ? f i rma  que la figura jur id ica 

del Plebiscito, se encuentra legislaza de u n l  me jor  manera, en e l  pais de 

Colombia, esta consagrado en dor ordenanienros juridicos, en unos de 

ellos. por  cierto, se regula e l  acc:so de 1 ~ s  part idos de 10s partidos y 

movimientos pol i t icos a 10s espa:los de :cle\ isi i rn financiador por  el 

Estado. 

E n  la practica, se han i l t vado c cab0 lo r  mas importantes 

plebiscites en Chile, sobre todo. uno mu? famoso, en c l  regimen del 

General Augusto Pinochet. 



3.2 EL REFERENDUM EN EL MUNDO 

3.2.1 ESPASA 

La Espafiola Maria Moliner nos da una definicibn sobre 

referendum, indicando que "consiste en la acci6n dc someter s la 

aprobacibn publica por rnedio de una votacibn, a lg~ in  act0 importante del 

gobierno."" 

Por su parte, el tambien espaaol, Dicgo Sevilla AndrCs, nos dice 

que "el referendum e5 una institucibn radical de la democracia 

semidirecta, y neta inspiracibn roussonniana, por la  quc se somete a 

votacibn popular un act0 normativo."" 

El autor Baldomero Cores Trasmonte nos indica que "el referendum 

es un procedimiento de la  democracia semidirecta, institucionalizado por 

algunos sistemas democraticos contcmpor8neos, mediante el cual. el 

cuerpo electoral decide sobre un texto legislative fundamental y en casos 

ordinarios, por iniciativa gubernamental, parlamentaria o popular. Es un 

instrumento para correeir lor defectos y peligros de la representaci6n 

p ~ l i t i c a . " ' ~  

" MOLINER Maria. " D c c i o n s r ~ ~  de uw, del Elnabl".  tdilun*l. Crcdor.SA M~drnd. 1977 Pig968 
" SfiVlLLA ANDRES, Uicgu:Gm EnPBlo!a I(raI~Gal. Tom XIX Edic~nncr Hnlp 5 A . ladnd 
1974. P ~ P  793 
76 ~ CORES TRASMONTE. Baldornero, '.Diecionurio dc Cieneiar Sociales", lnstituto de Ewudlor 
Politicos, Madrid. 1976, PAg.702. 



Los autores esparioles anteriorrnente enunciados, mantienen cierta 

coincidencia respecto a la definicion que dan sobre e l  referendum, 

selialan la necesidad de l a  aprobaei6n p l ib l ica de dicha tigura 

perteneciente a l a  democracia semidirecta. Pero sobre todo, comentan la 

posibi l idad respecto a 10s asuntos tratables en 61: actos normativos, actos 

legislativos, que nos l levan a la  conclusion de reformas constitucionales 

o reformas a las leyes existentes en dicho pais. 

Es precis0 serialar, la  peculiaridad de Espaila y la  reglamcntacidn 

jur id ica que tiene sobre la figura jur id ica del referendum, ademas de 

plasmarlo en la Consti tuci6n Politica. ticnen una Ley  Org in i ca  que seilala 

la  forma de l levar lo a cabo. y tambi tn  poseen un Reglamcnto Especial del 

Congreso de Diputados Espailoles. quc habla sobre dicha f igura de la 

democracia semidirecta. De 10s paises mencionados en e l  presente 

trabajo, e l  pais espafiol es e l  l in ico que menciona a l  referendum, en Ires 

diferentes ordenamientos jur idicos. Y l o  expl ica de una manera m i s  

entendible. 

L a  conrt i tuc ibn de Espaiia de 1931, estableci6 e l  referendum para 

que e l  pueblo pudiera decidir sobre las leyes votadas po r  las Cortes; en 

1936 e l  General Franco asumi6 e l  poder por medio de u n  golpe de Estado. 

Franco Solo pudo ser retirado d e l  poder por l a  muerte. Que l o  alcanz6 de 

rnancra natural; y entonces se d io una transici6n po l i t i ca  en la que la 



derecha. el centro y la izquierda espailola lograron ponerse de acuerdo, 

apoyados en la figura de equilibrio que signific6 el Rey Juan Carlos. 

La transici6n se logr6 debido a la determinaci611, conviccion y al 

amor por la paz que tuvieron en aquellos momcntos las principales 

fuerzas politicas espafiolas. El resultado final de este proceso fue que en 

1978 se vot6 por la via del referdndum la Constituci6n que hasta la fecha 

rige la vida del pueblo espailol. 

La constituci6n de Espatra del 6 de dicicmbre de 1978 regula la 

reforma constitucional a travts del referendum, el cuhl se encuentra 

senalado en sus articulos 92, 166, 167 y 168, a 10s cuales nos referiremos 

de la sipuiente manera: 

El articulo 92 seRala en su fracci6n I .  quc las decisiones politicas 

de especial trascendencia podrin ser sometidas a referendum consultive 

de todos 10s ciudadanos. 

La fracci6n 2 nos dice que el refertndum sera convocado por el rey 

mediante propuesta del Presidente de Gobierno, previamente autorizada 

por el Congreso de 10s Diputados. 



La  fracci6n 3 nos sefiala que una ley organica regulara las 

condiciones y e l  p roced imien to  de las distintas rnodalidades de 

referendum previstas en esta constitucion. 

.4rticulo 166. L a  in ic iat iva de reforma constitucional se e jcrcer i  

en 10s t i rm inos  previstos en 10s apartados I y 2 de l  art iculo 87. 

Ar t icu lo 167. 1.- Los proyectos de reforma constitucional deberhn 

ser aprobadas por una mayoria de tres quintos de cada una de las 

Cdmaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentarc4 obtenerlo 

mediante l a  creacibn de una cornision paritaria de Diputados y Senadores, 

que presentars un texto que serd votado por e l  Congreso y e l  Senado. 

2.- De no lograrse la aprobaci6n mcdiante e l  procedimiento del 

apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido e l  voto 

favorable de la mayoria absoluta del Senado, e l  Congreso por mayoria de 

dos terceras partes podrd aprobar la  reforma. 

3.- Aprobada la reforma por las Cortes Generales, sera sometida a 

referindurn para su rat i f icac i6n cuando asl l o  soliciten, dentro de os 

quince dias siguientes a su aprobacion, una decima parte de 10s miembros 

de cualquiera de las CBmaras. 



Articulo 168. Nos indica que, "I. Cuando se propusiere la revisi6n 

total de la Constituci6n o una parcial que afecte el Titulo Preliminar, al 

Capitulo 11, secci6n primera del Titulo primero, o al Titulo II, se 

procederh a la aprobaci6n del principio por mayoria de dos tercios de 

cada CAmara, y a la disoluci6n inmediata de las Cortes. 

2. Las CAmaras elegidas dcberdn ratificar la decisi6n y proccder el 

estudio del nuevo texto constitutional, que debere ser aprobado por 

mayoria de dos tercios de ambas Charas .  

3. Aprobada la rcforma por las Cortcs Generales, serll somctida a 

refcrtndum para su ratificaci6n."" 

Resulta interesante comentar que la misma Constituci6n da vida a 

una Ley orghnica del refertndum. 

Es interesante conocer que el refertndum consultive debe scr 

convocado por el Rey, con el objero de ratificar una reforma aprobada por 

las Cones Generales. 

71 Consti~eibn de Erma. Apmbada en refdndwn el 6 dc Dicicmbm de 1978. Con reforms de 1992. 
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3.2.1.1 LEY O R G A N I C A  211980. DEL 18 DE ENERO 

La  Ley Organica 211980, del  18 de enero, sobre l a  Regulaciirn de 

las Dist in tas Modalidades de Referendum nos seaala en su articulo 

pr imer0 que e l  referendum en sus distintas rnodalidades, sc celebrara de 

acuerdo con las condiciones y procedimientos regulados en la presente 

Ley Organica. 

E n  su art iculo 2. fracci6n tercera se seaala que, corresponde al Rey 

convocar a referendum, mediante Real Decreto acordado en Consejo de 

Minis t ros y refrendado por  su Presidente. 

E l  ar t icu lo 3 en su fracci6n primera indica que e l  Real Decreto dc 

convocatoria contendra e l  texto integro del proyecto de disposici6n o, en 

su caso, de la decisiirn po l i t i ca  objeto de la consulta; serialara claramente 

la pregunta o preguntas a que ha de responder el cuerpo electoral 

convocado y detcrminara la fecha en que haya de celebrarse la votacibn, 

quc debera producirse entre 10s treinta ? 10s ciento veinte dias posteriores 

a la  fecha de publ icaci6n del propio Real Decreto. 

E l  ar t icu lo 5 senala que el referendum se decidir.4 por  sufragio 

universal, l ibre, igual. direct0 y secret0 en e l  ambito que corresponds a la  

consulta. 



El articulo 6, 7 y 9 nos seiialan las condiciones para la celebracion 

de las distintas rnodalidades de referendum. E l  articulo 6 dice que el 

referendum consultive previsto en e l  articulo 92 de la Constituci6n 

rcquerira la  previa autorizaci6n del Congreso dc lo r  Diputados por 

mayoria absoluta, a rol ic i rud del Presidente del Gobierno. Dicha solicitud 

deberi contener 10s terminos exactos en que haya de formularse la 

consults. 

E l  artlculo 7 seaala que en 10s casos de refertndum constitutional 

previstos en 10s articulos 167 y 168 de la Constituci6n. sera condici6n 

previa la comunicaci6n por las Cortes Generales al Presidente del 

Gobierno del proyecto de reforma aprobado que haya de ser objeto de 

ratificaci6n popular. La comunicacibn acompafiara, en su caso. la 

solicitud a que se refiere e l  articulo 167 fraccion 3 de la  Constituci6n. 

Recibida la comunicaci6n se procederi, en todo caso, a la 

convocatoria dcntro del plazo de treinta dias y a su celebraci6n dentro de 

10s sesenta dias siguientes. 

E l  artlculo 9 en su fracci6n I, nos dice que la  aprobaci6n por 

refertndum de un Estatuto de Autonomla de acuerdo con lo establecido en 

10s nlimeros 3 y 5 del apartado 2 dcl articulo IS1 de la Constitution, 

requerira la previa comunicaci6n al Presidente del Gobierno del texto 

resultanre en el primer caso o del texto nprobado For 13s Cortes Generales 



en el  segundo. Recibida la comunicaci6n. se procedera a la  convocatoria 

del referendum, dentro del plazo de I res meses, en las provincias 

comprcndidas en e l  6mbito terr i tor ial  del proyectado Estatuto. 

La fracci6n 2 comenta que el Estatuto se entendera aprobado 

cuando obtenga en cada provincia mayoria de votos af irmativos de 10s 

vhlidamente emitidos, siguitndose en ta l  caso la tramitaci6n prevista en 

la Constituci6n. A falta de esa m a ~ o r i a  en una o varias provincias, podr6 

constituirse entre las restantes la Comunidad Aut6noma proyectada, 

sicmpre que concurran l o r  siguientcs requisitos: 

I. Que dichas restantes provincias sean limitrofes. 

2. Que se dccida continuar e l  proceso estatutario en v i r tud  de acuerdo 

adoptado por  la  mayoria absoluta de la Asamblea dc lo r  

parlamentarios correspondienrts a las provincias que hubieran 

votado afirmativamente e l  proyecto. En ta l  caso, e l  proyecto de 

Estatuto sera tramitado coma Ley Org in i ca  por  las Cortes 

Gcnerales, a 10s solos efector de su adaptaci6n a l  nuevo ambito 

terr i tor ial .  

L a  fracci6n 3 comenta que cuando ek resultado del  referendum de 

aprobaci6n de un Estatuto fuese neearivo en todas o en l a  mayoria de las 

provincias en que se haya celebrado la consulta. no  proceder6 reiterar la 

elaboraci6n de un nuevo Estatuto hasta transcurridos cinco arios, sin 

perjuicio de que las provincias en lar que e l  refer tndum haya obtenido un 



resultado posi t ivo se constituyan en Comunidad Autonoma si se 

cumpliesen 10s requisites cstablecidos en e l  apartado anterior. 

E l  art iculo II se ref iere a l  procedimiento para la celebraci6n del 

referendum, y nos setlala en su fracci6n I, que e l  procedimiento de 

referdndum estara sometido a l  Regimen Electoral General en l o  que le sea 

de aplicaci6n y no  se oponga a la  presente Ley. 

La  fracci6n 2 indica que las facultades atribuidas en dicho regimen 

a 10s partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores re  

entenderin referidas a 10s grupos pol i t icos con representacibn 

parlamentaria, o a 10s que hubieran obtenido, a l  menos, un 3% de 10s 

sufragios v i l idamente emit idos en el 6mbito a que se refiera l a  consulta 

en las l i l t imas elecciones generales celebradas para e l  Congreso de 10s 

Diputados. 

Los art iculos 14 > 15 nos hablan sobre la campaila de propaganda 

que debe hacerse en torno a l  refertndum que se va a llevar a cabo. E l  

art iculo 14 en su f raccibn I, seilala que durante la campaila de 

propaganda, 10s medios de difdsi6n de t i tularidad pbbl ica deberan 

conceder espacios gratuitos. S61o tendran derecho a l  uso de espacios 

gratuitos 10s grupos po l i t i cos  con representacibn en las Cortes Generales, 

de acuerdo con 10s siguientes criterios: 



I. En el supuesto de que la consulta se extienda a todo el terr i tor io  

del Estado, se concederan espacios de alcance national. En este 

caso seran beneficiarios de 10s espacios 10s grupos pol i t icos con 

representacibn en las Cortes Generales, en proporci6n a l  n ime ro  de 

Diputados que hubieren obtenido en las u l t imas elecciones 

generales. 

E n  las restantes modalidades dc referendum reguladas en la 

presente Ley 10s espacios se concederin en emisiones, en las horas 

de gran audiencia, o publicaciones que cubran las provincias en que 

se celebre el referendum. E n  este caso seran beneficiarios 10s 

grupos pol i t icos en proporci6n a l a  representaci6n obtenida en el 

Congreso de 10s Diputados, conseguida a (raves de cualquiera de 

las provincias a las que afecta el referendum y en la Asamblea 

legislat iva de la Comunidad Aut6noma o, en defect0 de Csta, en 

cualquiera de las Diputaciones Provinciales comprendidas en el 

ambito terr i tor ial  a que afecte e l  referendum. 

La fracci6n 2 indica que 10s en\.ios postales de propaganda para el 

referendum gozarhn de franquicia y servicio especial en la forma que 

reglamentariamente se establezca. 

E l  ar t icu lo 1 5  seliala en su fraccion I, que l a  camparia no podrh tener 

una duraci6n inferior a diez. n i  superior a veinte dias, y finalizara a las 

cero horas del die enterior e l  setialado para la votaci6n. La fracci6n 2 



comenta que, durante 10s cinco dias ~nter iores al de la voraci6n queda 

prohibida la publicaci611, difusi6n total o parcial o comentario de 10s 

elementos o resultados de cualquier encuesta o sondeos de opini6n. que 

estCn directa o indirectamente relacionados con la  consulta sometida a 

refertndum. 

Los articulos 16, 17 y 18 nos hablan sobre la votacibn, escrutinio ? 

proclamaci6n de resultados del refertndum que se va a llevar a cabo. 

El articulo 16 senala: 

I. L a  votaci6n se realizarh por medio de papeletas y sobre ajustados a 

modelo of ic ia l  y contendri impreso e l  texto de l a  consulta. 

2. L a  decisi6n del votantc solo podrh ser "si" o "no" o quedar en 

blanco; re  tendrhn por nulas las papeletas que no sc ajusten al 

modelo oficial. las que ofrezcan dudas sobrc la  decisi6n dcl votante 

y las que contengan tachaduras, raspaduras. enmiendas. 

interlineados, signor o palabras ajenas a la  consulta. 

3. E l  elector entregarh e l  sobre que contenga la papeleta al Presidente 

de Mesa, quien l o  depositara en la urna. 

4. En el  escrutinio del rcfertndum se deberl establecer el n6mero de 

clectorer, e l  de votantes, e l  de votos en pro y en contra del tcxto 

sometido a consulta, e l  de votos en blanco y el de votos nulos. 



E l  articulo 17 por  otro lado indica: 

I. E l  act0 de escrut inio general se veri f icara por las Juntas 

Electorales Provinciales corrcspondientes, e l  quinto dia habi l  

sisuiente a l  de l a  votaci6n. 

2.  Transcurridos cinco dias debdr la  real izacidn del escrutinio 

general, las Juntas Electorales Provinciales, si no se hubieren 

interpuesto recursos contencioso-electorales, efectuarin la 

proclamation de resultados ?. 10s comunicaran seguidamente a la  

Junta Electoral Central. E n  caro de recurso Contencioso-electoral, 

las Juntas Electorales Provinciales comunicaran a la Central e l  

resultado e l  mismo dia en que se les noti f ique la sentencia. 

3. Cuando el  referindurn afecte a mhs de una provincia. l a  Junta 

Electoral Central, en sesibn convocada por su Presidente. tan 

pronto como disponga de lor  resultados de todas las provincias 

afectadas, procederd a resumir. a la vista de las actas remitidas por 

las Juntas Electorales Provinciales. 10s resultados del rcfsr6ndum. 

E l  articulo 18 textualmente dice: 

I. La  Junta Electoral Central, a traves de su Presidente. declarara 

oficialmente 10s resultados del referendum y 10s comunicar i  de 

inmediato a 10s presidentes del Gobierno. de l  Congreso dc 10s 

Diputados y del  Senado. 

2 .  L a  Junta Electoral Central dispondrh la publ icaci6n en el Bole t in  

Oficial del Estado de l o r  resultados finales provinc ia lcs y. en su 



caso, naciooales, que tendran caracter de resultados of iciales 

definitivos. Asimismo las Juntas Electorales Provinciales 

dispondrhn la publ icaci6n en 10s correspondientes Boletines 

Oficiales de l a  provincia, de 10s resultados finales de 10s 

municipios. 

3. Cuando se trate de referendum celebrado en e l  ambit0 de una 

Comunidad Aut6noma. 10s resultados seran publicados igualmente 

en el Bo le t in  o D ia r io  Of ic ia l  de la misma. 

Por " l t imo e l  ar t icu lo 19 nos habla "sobre las reclamaciones y 

recursos que pueden presentarse en caso de inconformidad: 

I .  Contra 10s acuerdos de las Juntas podran interponerse 10s recursos 

o impugnaciones previstos en la legislaci6n electoral general. 

2.  Podran ser objeto de recurso contencioso-electoral 10s acuerdos que 

sobre 10s resultados del escrutinio general adopten las Juntas 

Electorales Provinciales. 

3 .  El recurso contencioso-electoral se interpondra ante la Junta que 

hubiere adoptado e l  acuerdo objeto del mismo, en e l  plazo de cinco 

dias siguientes a su adopci6n. 

4 .  El procedimiento del recurso contencioso-electoral sera el 

establecido en la legislaci6n electoral para el que tiene por objeto 

la validez de las elecciones. 

5. Estaran legit imados para interponer e l  recurso contencioso- 

electoral o para oponerse a 10s que se interpongan. 10s de 10s 



grupos representantes pol i t icos mencionados en e l  art iculo 11, 

apartado 2 de la presenre Ley. En lo r  referendum sobre l a  in ic iat iva 

del proceso auton6mico. estarBn tambien lcgitimadas las 

Corporaciones locales en cuyo dmbito terr i tor ia l  se haya celebrado 

el referbndum. 

6. Ser in competentes para conocer de esros recursos las salas de l o  

contencioso administrative de las audiencias territoriales. 

7. La  sentencia pronunciara alguno de 10s fallos siguientes: 

a) lnadmisibi l idad del recurso. 

b) Val idez de la votaci6n y de la proclamation de resultados en 

la provincia a que se refiera. 

C)  Validez de la votacion con nueva proclamaci6n de 

resultados. 

d )  Nul idad de l a  votacion y necesidad de efectuar nueva 

convocaroria en el Bmbito corrcspondiente cuando l o r  hechos 

recogidos en sentencia fuesen dererminantes de l  resultado. 

8. Contra l a  sentencia que recaiga en estos recursos contencioso- 

electorales no podra interponerse rscurso alguno ordinario o 

extraordinario."" 

D Ley Organica 211980, dc 18 de Enem Sobe Rcpulaci6n dr la5 D i r t i nm Mdalidades dc Rcfsdndurn. 
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Resulta interesante saber que e l  referendum consult ivo requiere 

autorizaci6n del congreso para l levarlo a cabo, y se real izar i  entre I y 4 

meses a l a  emisi6n de la convocatoria; por su parte el referendum 

constitutional tendrb que llevarse a cab0 dentro de 10s 60 dias 

posteriores a la  emisibn de la convocatoria. 

3.2.1.2 R E G L A M E N T O  DEL CONGRESO D E  L O S  D I P U T A D O S  

E N  ESPANA. 

E l  art iculo 161 determina que "el referendum consulti\,o: 

1. Requerir6 l a  previa autorizaci6n del  Congreso de 10s Diputados l a  

propuesta de Decreto que eleve e l  Presidente del Gobierno a l  Rey 

para convocatoria de un refertndum consult ivo sobre alpuna 

cuesti6n pol i t ica de especial trascendencia. 

2. E l  menraje o comunicaci6n que a l  efecto d i r i ja  e l  Presidente del 

Gobierno a l  Congreso sera debatido en e l  Pleno de la Camara. E l  

debate se ajustarb a las normas previstas para e l  de totalidad. 

3. La  decisi6n del Congreso sera comunicada por e l  Presidente de la 

Cbmara a l  del  ~ o b i e r n o . " ' ~  

Reglamento del Conpeso de lo3 Diputados dc Erpaiia. 



A travts de la historia, Espaiia ha llevado a cab0 varios 

refertndum, cntre otros podemos mencionar: 

I. Aprobacion del Estatuto dc Autonomia para el Pais Vasco, e l  25 de 

Octubre de 1979. 

2 .  Aprobaci6n del Estatuto de Autonomia de Cataluria, el 25 de 

Octubre de 1979. 

3. Aprobaci6n del Estatuto dc Autonomia de Galicia, e l  21 de 

Dicicmbre de 1980. 

4. Refertodum del Estatuto de Autonomia de Andalucia, el 20 de 

Octubre de 1981. 

5. Referendum sobre la  incorporaci6n de Espana a la OTAN, e l  12 de 

Marzo de 1986. 

Sobre este liltimo, "10s espafloles aprobaron en refertndum 

consultive y por una rotunda mayoria, la  permanencia dc EspaRa en la 

Organization del Tratado del Atlhntico Norte (OTAN). La importancia de 

csta consults, la  primera de este t ipa celebrada en EspaRa, y de sus 

resultados r e  deduce, en primer lugar, por lo quc representa para la  

definici6n dc la  poli t ica exterior espatlola. Pero tambitn, y m8s 

particularmentc la  relacion entrc dirigentes, partidos y opinion pliblica."sO 

-Revisla & h d i m  Politico* E q u i p  de Soeioloeia Elslorsl, Nucva Epoea No. 52 Julio-Agono. 
Madrid, Espnq 1986. &. 183. 
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Esta es una de las tres modalidades del  referkndum, previstas en la 

Consti tuci6n de 1978, seg~ in  l o  cual "son posibles tres tipos de consulta 

directa: las relacionadas con la forma de l a  propia Constituci6n; las 

referidas a la  aprobacibn ?. reforma de 10s estatutos de las Comunidades 

Autbnomas; finalmente. a las concernientes a las decisiones pol i t icas de 

especial trascendencia."" 

3.2.2 FRANCIA 

E l  tbrmino referendum "es empleado en derecho p l ib l ico en dos 

sentidos diferentes, dentro del  lenguaje d ip lomat ico se insert0 desde hace 

mucho tiempo l a  erpresi6n, para indicar que l o r  plenipotenciarios no 

participan en una negaciaci6n donde n o  firman uns  convcncibn 

internacional, en referencia a las resoluciones tomadas por  su gobierno en 

su p r~senc ia . " '~  

Para A. Carpentier, en e l  derecho pub l i c0  national, sobre todo 

desde hace medio s i g h  .'el nombre del  referendum es empleado 

substantivamente como una inst i tuci6n en v i r tud  de la cual. la  gente es 

convocada para opinar, aceptar o rechazar po r  s i  o por su nombre, las 

leyes o las decisiones de orden general votadas por sus mandataries."" 

-~ ~~~~ r.-. .---- .- -. . .. . . , . .~~.. . - - ..., --. . ...-- 
Editorial Rrmeil S i q .  1924. P88.376. 
CARPENTIER, A., op.sit. Pb.376.  



E l  frances Raymond Gui l l ien define "a1 referindurn cotno e l  

procedimiento de la democracia semidirecta en v i r tud del cual. e l  pueblo 

colabora en la elaboraci6n de la ley. que no pasa a ser perfecta. sino con 

su consentimiento"". 

Para Georges Berlia, "el referendum es el procedimiento por med:o 

del cual, e l  cuerpo de ciudadanos esta destinado a expresarse en una 

votaci6n popular, dando su opini6n o su voluntad respecto de una medida 

que una autoridad ha analizado o considerado tomar.'." 

N o  existen discrepancias enlre las definiciones expresadas por  los 

autores Franceses, respecto de la figura jur id ica del  referkndum. todos 

coinciden en la part icipacibn de 10s ciudadanos. su opinion, aprobaci6n o 

rechazo, respecto a leyes que han sido consideradas como viables, o 

decisiones del orden general. propuestas por las autoridades. 

En Francia, la  figura del referendum se encuentra plasmada en dos 

ordenamientos jur idicos, la Constitution Nacional, en sus art iculos 3, 11. 

60, 86 y 89, asi como tambien en el Reglamento de l a  Asamblea Nacional 

de Francia, que l o  seAala en sus articulos 122, 123 y 125 del mismo. 

GUILLIEN, Raymond, m e  de Termer Juiidipucr" Septiemc Edilion. Editorial Dallur. Paris 
Fiancia. 1988. P6g.327. 
" BEERLIA, Georger. "Enevclodie  Juiidiouc Dalloz.'. Tome 11. Edit. D a l l o ~  1959. Francia. Pbg.754. 



La Revolucion Francesa esta considerada como el ideario te6rico 

del referendum constitutional moderno, ya que en relaci6n a1 proyecto de  

Constituci6n de  1793, la Convenci6n inspirandose en Rousseau y en 

Condorcet, vot6 una resoluci6n que exigia que toda Constituci6n tendria 

que ser aceptada por el pueblo. 

A excepci6n de  las constituciones de 1791, 1848, 1875 todas las 

demis  constituciones francesas han sido aceptadas por 10s ciudadanos de  

ese pais mediante su voto. 

Despuds de la Segunda Guerra Mundial, Francia someti6 sus textos 

fundamentales a referkndum; asi la Constituci6n del 27  de  Octubre de 

1946 fue aprobada por esta via y lo mismo ocurri6 con la Carta 

Constitutional de 1958. 

La Constitution del 4 de octubre de  1958, establece en su articulo 

3, 10s mecanismas d e  participacibn de l  pueblo en el ejercicio de  su 

soberania a1 seAalar que: la soberania nacional pertenece al pueblo, que la 

ejerce a traves 1: sus representantes y por via de referendum. 

El referendum facultative para ciertas materias de ley ordinaria 

esta considerado en el articulo I I que en su inciso primer0 seaala: El 

Presidente de la Republica, a propuesta del Gobierno durante 10s periodos 

de sesioncs o 2 propuesta conjcnta de les dos Cimaras, publicadas una u 



otra en e l  D ia r io  Oficial. podrk somcter a referendum todo proyecto de 

ley que afecte a l a  organizacibn de lo r  poderes publicos, sobre reformas 

relativas a l a  poi i t ica econ6mica o social de la Naci6n y a 10s scrvicios 

publ icos o tendente a autorizar la  ratificaci6n de un tratado s in ser 

contrario a la  Constituci6n. pueda afecrar e l  funcionamiento de las 

instituciones. 

Cuando e l  resultado del referendum sea favorable a l a  adopcibn del 

proyccto. e l  Presidentc de la Republica l o  promulgarh dentro del  plazo 

previsto en e l  ar t icu lo anterior. 

E l  ar t icu lo 60 se refiere a quc e l  Consejo Constitutional velara por 

la regularidad de las operaciones de referendum y proclamara sus 

resultados. 

E l  ar t icu lo 86 seriala que podra solicitarse la transformacidn del 

Estatuto de un Estado miembro de la Comunidad ora  por  l a  Reptiblica, 

ora p o r  resolucibn de la asamblea legislat iva del Estado en cuestidn, 

confirmada por un referendum local. cuya organizaci6n y control ser in 

asumidos por las instituciones de  la Comunidad. 

Ar t i cu lo  89 contempla e l  referendum popular para las reformas 

constitucionales: L a  in ic iat iva de la revision de l a  Constituci6n 

pertenece conjuntamente al Presidente de l a  Republica. a propuesta del 



primer ministro, y a 10s miembros del Parlamento. E l  proyecto o la 

propuesta de revisi6n deben ser votados por las dos asambleas en 

terniinos identicos. La rsvisi6n es definitiva desde que sea aprobada por 

referendum. 

"El proyecto de revisibn, sin embargo, no se presenta al referendum 

cuando el Presidente de la  Repcblica decide somcterlo a l  Parlamento 

convocado en Congreso: en este caso, el proyecto de revisi6n s61o es 

aprobado si consigue la mayoria de 10s Ires quintos de 10s sufragios 

emiridor. La mesa del Congreso es la de la  Asamblea n a c i o n a ~ . . ~  

Ningtin proceso de revisi6n puede prosperar si atenta contra la 

integridad del territorio. L a  forma republicans de gobierno no puede ser 

objeto de revisibn. 

3.2.2.1 REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE 

FRANCIA. 

E l  articulo 122 habla sobre las proposiciones de referendum y 

establece que: 

1. Con motivo de 10s debates sobre 10s proyectos de ley a que se 

refiere el articulo I I de la Constituci6n s61o se podra presenrar 

16 Constituci6n de la Rep~iblica Frances. Aprobada m refdndum el 28 de Septiembrc de 1958. Con 
reformar de 1995, mlativar a1 micu la  I I ,  enue 0%. robre refmhdum. 
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una tnocion para pioponer que se  someta a referindurn e l  proyecto 

en discusi6n. 

2. Dicha mocion debera tirmarse por una dCcima parte, por l o  menos, 

de 10s miembros de l a  Asamblea. N o  puede contener ninguna 

condici6n o reser5.a ni implicar ninguna enmienda a l  texto 

presentado por e l  Gobierno. Se apl icarh a l  caso e l  procedimiento 

fi jado por e l  art iculo 5 I, apartado primero. 

5 .  La  moci6n se discutira inmediatamente antes de la discusi6n 

general del proyecto o. s i  hubiera comenrado la discusi6n general, 

a par t i r  de su presentaci6n. Se requerira, para pasar a su esamen. 

que se compruebe que esthn presentes, efectivamente, en la sesi6n 

10s firmanles. L a  moci6n tendrh prefcrcncia, en su caso, sobre las 

cuestiones previas. 

4. Se podra dar por  terminada la discusi6n de scuerdo con l o  previsto 

en e l  ar l iculo 57. DespuCs del cierre de l a  discusi6n se podrh 

conceder la  palabra para cspl icar e l  voto. Seguidamente, e l  

Presidente sometera la  mocion a votaci6n. 

E l  art iculo 123 seilala que: 

I. La aprobacion de la moci6n suspende l a  discusion de l  proyecto de 

ley. Se transmit ira inmediatamente a l  Senado l a  moci6n aprobada 

por la  asamblea, acompahada del texto a l  cual se refiere. 

2. S i  el Senado no  aprobase l a  moci6n en e l  plazo de 30 dias a part ir  

de i n  fecha dc trnnsmisiirn, s: reanudara l a  discusiirn del proyecto 



en la Asamblea en e l  punto en que hubiera quedado interrumpida. 

No se admit i ra entonces ninguna nueva mocion para proponer e l  

referendum. 

3. Se suspender6 d icho  plazo entre l o r  periodos ordinarios de sesiones 

o cuando se impida la inscripci6n de la discusi6n de l a  moci6n en 

e l  orden del  d i a  de l  Senado por e l  ejercicio de la preferencia 

prevista en e l  a r t i cu lo  48, apartado pr imer0 de la Constituci6n. 

E l  ar t icu lo 125 especifica que "cuando e l  Presidente de l a  

Republica, a propuesta de l  Gobierno, resuelva someter a referendum un 

proyecto de ley del  que conozca la Asamblea Nacional, se interrumpire 

inmcdiatamente l a  discusi6n del testo."" 

Despues de la Segunda Guerra Mundial,  en Francia se han 

verificado diversos referendum: 

I. Una Nueva Constitucion. e l  ? I  de Octubre de 1945. 

2. Consti tuci6n de l a  Cuarta Repcblica, e l  13 de Octubre de 1946. 

3. Consti tucion de l a  Quinta Republica, e l  28 de Septiembre de 1958. 

4. Autodeterminacion de Argelia, e l  8 de Enero de 1961. 

5 .  Acuerdos de Evian, f i n  de la Guerra de Argelia, e l  8 de abr i l  de 

1961. 

6. Permit ir  l a  eleccion del  Presidente de la Repcblica por  sufragio 

universal. e l  28 de Octubre de 1962. 

" Reglamenlo dc la Asamblea Nacional de Francia 



7.  Ampliacihn de l a  Cornunidad Europea. Nuevos miembros: Reino 

Unido, lr landa y Dinamarca, e l  2 3  de abr i l  de 1972. 

8. Estatuto de la regi6n de la Nusva Caledonia, e l  6 de Noviernbre de 

1988. 

9. E l  Tratado de Maastricht, realizado e l  20 de Septiembre de 1992. 

Quiz6 e l  mas polemico de todos lor  referendum convocados por e l  

General De Gaulle, sea el celebrado e l  28 de octubre de 1962. En este 

caso re  somete a consideraci6n popular la modif icaci6n del  art iculo de la 

Consti tuci6n referente a la elecci6n del Presidente de l a  Rephblica. La 

Consti tuci6n de 1958, en su art iculo 6. estipulaba que e l  Jefe del Estado 

seria elegido por  un Colegio Electoral integrado po r  10s miembros del 

parlamento, de l os  Consejos Generales. de las Asambleas de 10s 

terr i tor ios de ultramar y por representantes elegidos por  10s Consejos 

~ u n i c i ~ a l e s . "  

"El texto que se propuso en referendum, contiene la elecci6n del 

Presidente de la Republica por sufragio u n i v e r ~ a l . " ~ ~  

hl Revista de Ertudior Politicos No. 78. Octubre-Dicicmbre. Madrid. Erpda. 1992 pAg338. 
*Ibidem. Pig 339. 



El ejemplo continuo del refertndum se encuentra en la 

Confedcraci6n Suiza donde representa una instituci6n comirn entre las 

prhcticas legislativas constitucionales, ordinarias, federales y locales. 

Por referendum se  resuelve si la Constituci6n ha de ser revisada o 

no. Esra contempla cuatro tipos de refertndum: 10s legislativos, en 10s 

cuales pueden ser sometidas las leyes federales, 10s decretos federales 

urgentes que no deroguen la Constituci6n y 10s decretos federales de 

alcance general; 10s convencionalcs; Ion de adhesi6n a organizaciones de 

seguridad colectiva o de  comunidades supranacionales. (art. 89 f. 2, 3 y 

4) y lor de reforma total de  la Constituci6n (art. 120.1). 

E l  referendum legal o legislative "aparece como solucibn 

transaccional en la lucha desatada en el Cant6n Suizo de Saint-Gall entre 

10s partidarios del sistema representativo y 10s de la democracia directa o 

pura en 1830. ya que esros ultimos querian someter al voto popular toda 

clase de leyes, que termina con la consagraci6n del derecho de 

reclamaci6n y de la censura, propuesto por Condorcet en la Revoluci6n 

Francera, bajo la figura del veto popular; que el tratadista Hariou define 

asi, "consistiria en hacer votar por el cuerpo electoral la aceptaci6n o no- 

aceptaci6n de una ley elaborada por el cuerpo legislative"." 

a Enciclopcdia OMEBA. Tomo X X V .  P=g. 191 



Se extiende luego a 10s cantones alemanes y romhnicos para quedar 

generalizado en 1860, "existiendo en la actualidad, salvo contadas 

excepciones, en la total idad de 10s cantones; que reconocen 

uniformemente el carhcter obl igatorio a l  referendum constitutional. y en 

cambio, a l  legislative ordinario se considera como dc aplicacibn 

facultativa por parte de las autoridades politicas."9' 

E l  art iculo 89 de la Constitution Suiza nos seflala: 

2 .  "Las leyes federales y 10s decretos federales de alcance general 

deberhn someterse a su adopci6n o rechazo por  e l  pueblo cuando l o  

sol ici ten 50,000 ciudadanos activos u ocho cantones. .... 

3.  S e r i  aplicable tambien e l  p i r ra fo  2 a 10s tratados internacionales 

que: a) Sean de duraci6n indeterminada y no  denunciables; b) 

prevean la adhesi6n a una organizaci6n international; c) lleven 

aparejada una uni f icacibn mult i lateral del  derecho. 

4. Se someteri  a l  voto de l  pueblo y de l o r  cantones l a  adhesibn a 

organizaciones de seguridad colectiva de comunidades 

supranacionales."" 

'' Ibidem. Tomo XXIV. PAg 191. 
" Conslituci6n de Suiza. Pmrnulgada en 1874, y rujcra a nurnemvlr rsfedndurn, siendo el Gllimo en 
1978. 
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As i  e l  referkndum constitucional obl igatorio esta previsto en todas 

las etapas del procedimiento de rcforma: 1) l a  iniciat iva; 2) e l  proyecto 

articulado y 3) una vez terminado e l  proceso. L a  forma y 10s casos, sea de 

rcforma parcial o to ta l  de l  texto, quedan estipulados en 10s art iculos 120, 

121. 122 y 123 de la Constituci6n. 

En 10s casos de revisi6n parcial de l a  Constituci6n. la  intervencibn 

popular a t ravts del  referendum se incrementa de manera considerable, ya 

que e l  art iculo 129 le otorga la plenitud de l  poder constituyente a l  

pueblo. ante la  posib i l idad de realizar solo la  reforma constitucional. Es 

decir, la  demanda de revisi6n parcial, sol ici tada por cincuenta mi l  

ciudadanos va acornparlads del proyecto integro que ha de contener l a  

reforma. 

E l  referendum re ha convertido en un medio eficaz para conformar 

una cultura po l i t i ca  en la sociedad: ha dado 6ptimos resultados, y ha sido 

un contrapeso eficaz a l a  omnipotencia parlamentaria. 

La caracteristica del referendum es que solo produce efecto s i  una 

ley llega a votaci6n. Es casi igualmente eficaz l a  llamada amenaza de 

referendum, especialmente durante e l  procedimiento de consulta y 

durante las discusiones publ icas sobre u n  nuevo proyecto de ley, ya  que 

hay grandes asociaciones o partidos pol i t icos que pueden inf lu i r  en l a  

lcgislaci6n. amcnazzndo rp l i ca r  el refcr iadcm s i  no se t icncn en cuenta 



sus deseos. Como generalmente no lienen mucho entusiasmo para someter 

un proyecto a l  sufragio popular por miedo a fracasar, las autoridades 

siempretratan de satisfacer l o r  deseos de 10s grupos de presi6n. 

Para que la amenaza surta efecto, e l  grupo de ciudadanos con 

intereses propios debe reunir por l o  menos dos condiciones: I. La  de 

contar con bastantes miembros organizados, para reunir las firmas 

necesarias en e l  plazo relativamente breve de 3 mescs y 2. L a d e  que 10s 

puntos del proyecto que cr i t ica deben ser l o  bastante plausibles como 

para que e l  pueblo desapruebe e l  proyecto en votaci6n popular. 

H o y  en d ia e l  referendum es menos controvert ido que la iniciat iva 

popular, ta l  vez se deba a que linicamente sea un freno en e l  proceso de 

legislaci6n. En e l  referendum no radica nada potencialmente 

revolucionario, como ocurre con la iniciativa, en la que pueden plantear 

cuestiones candentes como la del  numero admisible de extranjeros o la 

el iminaci6n del  c j t r c i t o  suizo a votaci6n popular. 

E l  referendum, en e l  curso de la historia electoral suiza. es mas 

bien u n  elemento conservador. L a  forrna en que se p r i c t i ca  l a  democracia 

en Suiza, a trav6s de las instituciones de democracia directa o 

semidirecta, pone en su vida pol i t ica un matiz que no  se encuentra en 

otros paises de democracia representativa. en 10s cuales e l  ciudadano vota 

m i s  bien por principios, tendencias o personas y no. como el  suizo. por 



cosas, fuera de las personas, de 10s partidos, de 10s principios e, 

inclusive, de la d isc ip l ina partidaria. 

En la elecci6n. e l  elector vota como afiliado o simpatizante de un 

partido; en el referendum. como un individuo, que emite su punto de vista 

personal sobre una medida de l a  que se pregunta como actuar i  sobre sus 

intereses. Se produce entonces la paradoja de que 10s elegidos para e l  

Consejo Nacional son casi siempre reeleclos, mientras que en e l  

referendum se rechaza una de cada dos leyes que, conforme a su mandato. 

habian redactado. N i  las camaras, n i  e l  Ejecutivo se sienten humil lados 

por esa desaprobaci6n y se incl inan con reticencia ante el soberano. 

Por su parte, las constituciones de 10s cantones recogen 

ampliamente inst i tuciones tanto de democracia semidirecta como de 

democracia pura, el referendum es ut i l izado tanto para las leyes que 

impl ican l a  reforma de l a  Constituci611, como para l a  legislaci6n ordinaria 

y en materia administrati\,a. 

"La Consti tuci6n del 29 de mayo de 1874, ha permanecido sin 

sufrir cambios por  l o  que a su art iculo I respects, desde hace mas de c ien 

ailos, concretamente, hasta e l  referendum del  24 de septiembre de 1978, 



por e l  que e l  pueblo Suizo ha aceprado l a  creacibn de un nuevo Canton, e l  

de Jura, aumentando a 23 10s Cantones y a 26 10s Estados m i e m b r o ~ . " ~ ~  

D e  1879 a 1994 sc han practicado 291 referendum obl igatorios en 

la esfera federal Suiza, con u n  porcentaje de asistencia del  electorado de 

98%: del  que se han deslindado un 73% "Sin y un 27% "No", sobre temas 

concsrnientes a la  Consti tucibn Suiza, leyes y reglamentos, anexi6n a 

tratados internacionales, a comunidades internacionales y declaraciones 

de comunidad, etc. 

D e  1874 a 1993 se han pracricado 1723 refer tndum facultativos, 

tanto en l a  esfera federal como en lo r  cantones que integran Suiza. E l  

porcentaje de asistencia del electorado ha sido del  94%. 

"En un refertndum en 1998. 10s votantes de Suiza rechazaron 

imponer restricciones sobre la ingenieria gendtica. E n  agosto del 2000, 

las autoridades Suizas aprobaron e l  uso de maiz modificada 

geneticamente por l a  multinational Monsanto, seilalando que no presenta 

ninguna amenaza para la salud humans."% 

"CASES MENDEZ, Jar6 Ignacio, Sobrc sl Refcrindum dc 24 de scPtismbrc dc 1978. rnodilicmdo I@ 
Conrtiwi6n Suiza Revista de E~Ndier Poliricor. Sueva EpocaNo. 4 Julic-Agorto. Madrid. Cspafia. 
1978. Pag 171. 
a, D i m i 6 n  de IntemcL \w. Ncpluno.nc1.com. 



3.2.4 PERU 

E l  Doctor Juan D. Ramirez Gronda seliala que ''el referendum es 

una forma de la democracia semidirecta, consistente en d i r ig i r  una 

consulta al pueblo para que este se pronuncie sobre un determinado 

asunto. acerca de su conveniencia o inconveniencia."" 

Seglin Henr i  Caitant, la figura del referendum "es una inst i tuci6n 

de forma de gobierno semi-directo en e l  que las asambleas elegidas, 

deciden y en la que part icipan todos 10s ciudadanos para que aprueben o 

no una d e c i ~ i 6 n . " ~  

Por su parte e l  ju r i s ta  G. Cabanellas, nos dice que "el referendum 

es l a  intervention del pueblo en forma directa en e l  Estado, vale decir, 

part icipa en la sanci6n de leyes y decide, en u l t ima instancia, las normas 

que le afectan. Recalca que por e l  acto de referendum se ejerce una 

democracia pura, genuina y por la  cual, las leyes en su elaboration se 

someten a la  opin i6n del  pueblo."9' 

Los autores citados lineas arriba, coinciden en selialar que e l  

referendum es democrhtico debido a l a  part icipaci6n del  pueblo en e l  

mismo. asi como tambien sirve de i r b i t r o  respecto de la aprobaci6n o 

* ~ M i ' X t 2  (:R0\3A. Jdln D. * i w c a M .  3' E l  ... - 5 -  ... L.': u.:~.~: C!Z:??? ! 9 6  

0 ,  
C s l T A S l .  ! l e v .  : . V o c s b ~ I ~ &  JJUT~~.CQ-:UUC~DI Atre. 1991. 
CAH,\Vk.I.LAS ( i  accinnano de bra-ho.I'r.al"lbrn0 Ill. 6W EdieiOn 1968 B~rnur A i m  



negacion, de la conveniellcia o inconveniencia de una ley que es sometida 

al ani i l is is de 10s ciudadanos. 

E l  referendum se encuentra plasmado en  la Constitution de Peru, 

en 10s articulos 31, 32, 177, 178. 182, 18: y 185, de d icho ordenamiento 

jur id ico.  

En Peru el I de octubre de 1993 se pub l i co  e l  reglamento que 

convocaba a un referendum nacional a vcri f icarse e l  3 1 de l  mismo mes, 

para aprobar o rechaza el proyecto de Consri tuci6n elaborado por e l  

Presidente Fuj imor i .  

L o r  puntos m8s sobresalienres fucron: posib i l idad de reelecci6n 

inmediata del  Ejecutivo, l a  instauracibn de  un Poder Legislative 

Unicameral; e l  fortalecimiento dr las atribuciones legales del  Ejecutivo, 

la  adopci6n de la pena d t  muerte y l a  condena al  cstatismo. E l  proyecto 

fuc aprobado con e l  54% de l a  voraci6n. 

E l  art iculo 3 1  esrablece yue 10s ciudadanos tienen derecho a 

part icipar en 10s asuntos p6blicos mcdiante referendum; iniciat iva 

legislativa; remoci6n o revocation de auroridadcs y demanda de rendici6n 

de cuentas. Tienen tambien e l  derccho de ser elegidos y de elegir 

l ibrementc a sus representanter. de azuerdo con las condiciones y 

procedimicntos determinados po r  !cy orgtzics. 



Es derecho y deber de los vecinos part icipar en el gobierno 

municipal de su jur isdicci6n. La ley norma y promueve los mecanismos 

directos e indirectos de $U participaci6n. 

Por otra parte e l  ar t icu lo 32 habla sobre las distintas materias que 

pueden ser sometidas a referindum. las cuales pueden ser: 

I. La reforma to ta l  o parcial de la Constitucihn; 

2. La aprobaci6n de normas con rango de ley; 

3. Las ordenanzas rnunicipales; ) 

4 .  Las materias relativas a l  proceso de descentralizacion 

N o  pueden someterse a referendum la supresion o la disminucion de 

10s derechos fundamentales de la persona. ni las normas de caracter 

tr ibutario y presupuestal. n i  los tratados internasionales en vigor. 

Por otra parte tamhien setlala la c~,nformaci6n del sistema 

electoral. el organo encargado de l levar a sabo los mecanismos de 

participation ciudadana. resumidos todos en s i ~ s  ar t icu lo 177. 178, 182. 

184 y 185. 

Art iculo 177. E l  sistema electoral esta sonforrnado por el Jurado 

Nacional de elecciones; la  Of ic ina  Nacional de Procesos Electorales; y e l  

Registro Nacional de ldent i f icac i6n y Estado C i v i l .  Actlian con 



autonomia y mantienen entrc si relaciones de coordination, de acuerdo 

con sus atribuciones. 

Ar t i cu lo  178. compete a l  Jurado Nacional de Elecciones, fiscalizar 

la legal idad del ejercicio del sufragio y de la real izacibn de 10s procesos 

electorales, del referendum y de otras consultas populares, asi como 

tamb i i n  l a  elaboraci6n de 10s padrones electorales. 

Ar t i cu lo  182. A1 Jefe de la Oficina Nacional de Procesos 

Electorales le  corresponde organizar todos 10s procesos electorales, de 

referendum y 10s de otros tipos de consulta popular, inc lu ido su 

presupuesto, asi como la elaboracion y e l  disetlo de la c i du la  de sufragio. 

Ar t i cu lo  184. E l  Jurado Nacional de elecciones declara la  nul idad 

de u n  proceso electoral, de u n  referendum o de o t ro  t ip0 de consulta 

popular cuando 10s votos nulos o en blanco, sumados o separadamente. 

superen l o r  dos tercios del numero de votos emit idos. La  ley puede 

establecer proporciones distintas para las elecciones municipales. 

E l  Ar t i cu lo  185 nos habla acerca de E l  escrut inio de 10s votos en 

toda clase de elecciones, de referendum o d e  otro t ipo  de consulta popular 

se real iza en acto publ ico e ininterrumpido sobre l a  mesa de sufragio. 

Solo es revisable en 10s casos de error material o de impugnacion, 10s 

cuales se resuelven conforme a l a  l ey .  



Dentro del mismo orden de ideas, e l  Ar t icu lo 206, establece el caso 

de la Reforma de la Consti tuci6n y nos setlala que "toda reforma 

consti tucional debe ser aprobada por e l  Congreso con mayoria absoluta 

del  numero legal de sus miembros. ? rat i f icada mediante REFERENDUM. 

Puede omit irse e l  refer tndum cuando e l  acuerdo del Congreso se obtiene 

en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votaci6n favorable, en 

cada caso, superior a 10s dos tercios del  numero legal de congresistas. La  

ley  de reforma consti tucional no puede ser observada por e l  Presidente de 

l a  ~ e ~ u b l i c a . " ~ "  

En Perti. existen dos organisrnos que son 10s encargados de l levar a 

cab0 e l  referdndum, el Jurado Nacional es e l  encargado de fiscalizar la  

legalidad o nul idad de la elecci6n. por otro lado la Oficina Nacional de 

Procesos Electorales sera l a  encargada de organizar el refertndum. 

3.2.5 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 

Seg"n e l  autor Ear l  Jowi t t  e l  referindurn "es e l  voto direct0 de 10s 

electores sobre una materia particular o alguna medida."" 

~Constilucirin dr PerG. Dr Juiiu de 1993. 
m JOWITI'. Earl, "The Dictionan. of Enclirh La,,". Volume 2. London S~vclr and Maxwell Limited, 
1959. PBg.1498. 



Para David M. Walker el referCndum "es una pieza del sisrema 

constitutional que se utiliza para obtener del electorado una expresiirn o 

vision de una cuestion especifica. Ha s ido utilizada en  Canada y nueva 

Zelanda en  cuestiones de p r o h i b i c i h ,  en Australia en enmiendas a la 

~ o n s t i t u c i 6 n . " ' ~  

El referendum "es utilizado para buscar la aprobacibn del 

electorado en  un cambio en la Constituci6n del Estado o del Estatuto 

pasado por la ~ e g i s l a t u r a . " ' ~ '  

El autor Max Radin, nos comenta que el  referendum "es la 

sumisibn d e  la ley pasada por la legislatura a la gen te  para que esta la 

apruebc o la rechace. Muchos Estados han adoptado constitucionalmente 

este metodo como una forma suplementaria de 1e~is lac i6n ."~"  

El voto d e  electores, su expresi6n o vision, lor cambios 

constitucionales y la forma suplementaria de legislaci6n. son las 

coincidencias de 10s autores nortsamericanos respecto de la figura 

juridica del referendum. 

Im WALKER, DAVID M. 'The Oxford Gmoani~n lo La,,.'. Clarendon Prerr. Oxford. 1980. I'ig 1047. 
80, STATSKY, William P. "Lena1 Thcraurur Dini~narv". West Publishing C.O. 1985, U.S.A. PBg.640. 
'O'RADM, Max, "Law Dictionari", O c m a  Publi;~iionr, New York, N.Y. 1955. PBg.288. 
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E l  referendum que ha sido aplicado ampliamente en todos 10s 

Estados de la Un i6n  Americana, l levindose a cab0 con verdadero acierto. 

es hoy una institution eminentemente americana; aljn mas, en cuanto a la  

aplicacion del referenduni constitucional, se ha adelanlado a 10s mismos 

Suizos. 

"PrActica in ic iada en 1778 en la Constiluciones de Massachussets y 

New Hampshire, siguiendo ese ejemplo, por 10s Estados de Miss iss ip i  y 

Missouri en 1820, que tarnbien votaron popularmente sus 

~ons t i tuc iones . " '~ '  

En 1821, New Y o r k  adopta e l  referendum constitucional; as i  

sucesivamente crece e l  numero de adherentes al sistema, que a part ir  de 

1835, generalizhndose transforma a 10s Estados Unidos. A decir del  

Tratadista Duguit.  "en l a  t ierra clasica del referendum merece destacarse. 

quc s i  para las reformas de sus constituciones 10s Estados Federales han 

adoptado e l  sistema de referendum. no  ha ocurr ido lo mismo con las 18 

enmiendas que hasta ahora se han incorporado Constituci6n National, que 

fueron sometidas a la  rat i f icac i6n de las legislaturas de 10s ~ s t a d o s . " ' ~  

E l  refer6ndum puede ser obl igatorio y en Estados Unidos las 

reformas constitucionales propuestas por  las legislaturas en l a  mayoria de 

80, Enciclopedia OMEBA. Tomo XXIV. P&g. 191. 
,(I Ibidan. Tomo XXIV. Pig. 191. 



10s Estados se encuentran sujetas a el. Esta figura ju r id ica  existe en 49 de 

10s 50 estados de a Unibn Americana. 

E l  referdndum ha sido ampliamente aplicado en 10s Estados Unidos. 

Si b ien la Consti tuci6n Nacional no contempla este t i po  de prhcticas, y en 

su ar t icu lo 5 expl ica e l  procedimiento por medio del  cual  e l  pueblo puede 

modificar su ley fundamental, la  Suprema Corte ha  decidido que si e l  

referendum afecta a la  forma republicana es cuestion pol i f ica ajena a su 

competencia, razan por la  que sea interpretado, que "su determination 

final es materia de lo r  departamentos de gobierno ejccutivo y 

l e g i s l a t i v ~ " . ' ~ ~  

El proceso legislative de 10s Estados Unidos. "tambiCn tiene una 

iniciativa, pero antes que el gobierno deposite en l a  Mesa de la Camara 

un proyecto de ley, este recorre un proceso, que en algunos paises, ha 

sido objeto de regulation juridica, ? que en esquema, consta de una fare 

de informaci6n. una de aprobacibn ? una de c0nc lus i6n . " '~  

"'Op. Cit. T o m  W V .  P&. 194. 
1 8  BAEZ MARTINEZ, Robem. Dern-ho Consdruiianal. La Cririsde las Emcrurar Politicas en c l  
hlundo. 1979. IaEdici6n. Editorial Cbdmas Ediwm) Diruibuidor. P=g. 336. 
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I )  E l  proyecto de ley, una vez surgido de un departamento 

ministerial. se somere a una informacion, a la  que por  su 

norma general, interr ienen preceptivamente 10s organos 

consult ivos de l  Estado y discrecionalmente 10s grupos cuyos 

intereses se ven afectados por el contenido de aquel. Una 

vez informado, el proyecto se somete a la  del iberacion y 

aprohaci6n d e l  Consejo de Ministros, que suele ordenar su 

redaction, e l  gobierno rechaza aquellos proyectos que no 

reunan 10s requisitos lcgales necesarios para prosperar. 

2)  Finalmente e l  proyecto aprobado se presenta en la mesa de 

la CAmara Legislativa. donde se in ic ia la  fase procesal de 

perfeccion de l a  ley. 

"Los proyectos de ley  en 10s Estados Unidos. pueden provenir 

directamente de las comisiones, de 10s miembros del Congreso o de 10s 

simples ciudadanos o instituciones que presionan sobre estos, pero l o  mas 

frccucnte es que todo proyecto de ley sobre una materia importante sea 

preparado integramente por  la  ~dmin is t rac ion  y depositado en e l  

Congrcso por  un diputado o senador del  partido en e l  poder. D e  esta 

manera. la  mayoria de las leyes antes de ser votadas, se sometan 

integramente a l a  administraci6n."'"' 

'''Ibidem. P&g. 337. 



En 10s Estados Unidos. las comisiones "son 10s 6rganos qur  

de hecho, monopolizan la labor legislativa del  Congreso, recibido c l  

proyecto en la Camara se imprime. y acto seguido, pasa a la comisi6n 

permanente que c ~ r r e s ~ o n d a . " ' ~ '  

"La comisi6n estudia el proyecto, abriendo un proyecto dc 

informaci6n, durante e l  que se conceden mti l t iples audiencias a todos 10s 

interesados. S i  e l  proyecto es importante, se nombra una sub-comisiirn o 

ponencia encargada de efectuar 10s estudios pertinentes."'" 

Los temas sometidos a l a  aprobaci6n pl ibl ica son variados: cnlrc 

ellos destacan las cuestiones constitucionales, 10s asuntos fiscales y 

empresariales; la moral pl jbl ica; y las libertades y derechos civi les. 

L a  declinante falta de confianza en la democracia representativa ha 

ocasionado en Estados Unidos la proliferation de referendum 

obligatorios; solo por  ci tar u n  ejemplo, las propuestas legislativas para 

crear bonos de deuda en munic ip ios ? entidades federativas. 

3.2.6 EXPERIENCIAS INTERhrACIONALES 

iOI Ib idm.  P& 3;7, 
'OsOp. Cir. Pig. 337 



E l  Pueblo Griego ha decidido su forma de Organizaci6n po l i t i ca  en 

8 oportunidades consecurivas, entre 1862 y 1974. 

E l  8 de septiembre de 1946, e l  Pueblo Bl i lgaro pone fin a i  sistema 

mon i rqu ico  imperanre por  la  voluntad del 91% de su votaci6n. 

En la anrigua Un ion  SoviCtica, se i lev6 a cab0 un trascendental 

referendum, que definir ia e l  deslino de su modelo pol i t ico. En 1991 10s 

ciudadanos, directamente. adoptaron la decision de mantener l a  Un i6n  de 

Republicas Socialistas Sovieticas como una Federacion Renovada de 

Repliblicas iguales y soberanas en las cuales 10s derechos y libertades de 

10s individuos de todas las nacionalidades serian salvaguardados. Bo r i s  

Yeltsin pregunfo a l  Pueblo ruso sobre la election por sufragio universal 

direct0 del Presidente de Rusia, la que fue aprobada por mayoria del 69%. 

Eti Sudafrica, un referendum abrio la  puerta a u n  fundamental 

cambio de regimen. Es a traves del referendum. en marzo de 1992, que se 

abre e l  camino para la abol ic ion del apartheid. 

Uruguay en 1998. e l  Congreso adopt6 una Consti tuci6n bajo l a  

cual, la  naturaleza del regimen seria decidida a t ravts de u n  referendum 

que deberia convocarse en 1993. 



En Dinamarca se propuso reducir la  edad para vorar en las 

elecciones parlamentarias de 20 a 18 ailos, en septiembre de 1978, la 

proposicibn fue aceptada con el 42% de aceptacion. Hubo otro 

referendum para l a  adhesi6n de Dinamarca a1 Tratado de Maastricht e l  2 

de j un io  de 1992, la  adhesi6n fue rechazada por el 41.7% de lor  votantes. 

Pero e l  18 de mayo de 1993, se llev6 a cab0 otro refer6ndum para la 

adhesion de Dinamarca a l  Tratado de Maastricht, supl ida por el Convenio 

de Edimburgo, la  adhesibn fue aceprada por e l  48.6% de 10s votantes. 

Se han verificado cinco referendum en Italia, e l  pr imero tuvo lugar 

e l  2 de jun io  de 1946 y su objet ivo fue I s  instauraci6n de la Rep~ibl ica. 

Tres mas se han realizado sobre temas familiares: e l  matrimonio, el 

d ivorc io y e l  aborto. E l  l j l t imo re verificb sobre elecciones generales. 

E n  octubre de 1997, en Canada se l lev6 a cab0 un referendum para 

votar a favor o en contra de que Quebec formara parte inleerante o se 

separara de l a  Federacibn Canadiense, el resultado fue la negacion a la 

separaci6n que re pretendia. 
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A l  Anal izar la  f igura jur id ica del referendum, podemos observar, 

que en 10s cinco paises analizados existen algunas diferencias pertinentes 

de analizar. 

En Espalia, cuyo ordenamiento ju r id ic0  es de l o  mhs moderno, 

podemos ver que e l  referendum se encuentra consagrado en 3 

ordenamisntos jur idicos, la  Constituci6n. la  Ley Organica 211980 y e l  

Reglamento del Congreso de 10s Diputados, e l  que convoca, es el Rey, 

mediante propuesta de Gobierno, previamente autorizada por  e l  Congreso 

de 10s Diputados. Existe una variation en cuanto a 10s plazos para l levar 

a cabo el referdndum. debido a que hay varios tipos. En la Ley Orghnica, 

su articulo 19, l lama la atenci6n. debido a que plasma un apartado 

especial sobre recursos y reclamaciones. 

E n  Francia. el referendum se encuentra plasmado en dos 

ordenamientos jur idicos, en la Consti tuci6n y en el Reglamento de la 

Asamblea Nacional de Francia, e l  plazo para l levar a cab0 el mismo es 

entre I 0  60 dias, las materias a tratar son variadas, entre otras. la 

rat i f icacion de un tratado sin ser contrario a l a  Constituci6n. sobre 

reformas a l a  pol i t ica econ6mica o social de la Nacion, entre otras. E l  

Organo cncargado de convocar a referkndum es e l  Presidente de la 

Rep6bl i ia  a propuesta del Gobierno. 



Suiza, en este pais. se con.-oca a referendum con l a  f i rma dc  SO m i l  

ciudadanos, e l  p lazo para l levar a cab0 e l  mismo, cs cntre 30 y 90 dias, y 

existen cuatro tipos de referendum. 

En Perti, esiste una especial peculiaridad en 10s brganos 

calificadores del refer indum, e l  Jurado Nacional de Elecciones es e l  

encargado de veri f icar la  legalidad del mismo, y l a  Of ic ina Nacional de 

Procesos Elecrorales es la  encargada de organizar e l  referendum. 

En 10s Estados Un idos  el referendum, se encuentra consagrado en 

varias constituciones estatales, cada Estado tiene su propia legislaci6n. 

a l l i  se ut i l iza para cambios en la Consti tuci6n del  Estado y como forma 

suplementaria de legislacion. 

Creo que Espaiia. es  el pais que tiene una mejor legislacion 

aplicable a la  f igura ju r id ica  del referendum. 



3.3 LA INICIATIVA POPULAR 

3.3.1 ARGENTINA 

El autor argentino Manuel Osorio nos habla sobre l a  in ic iat iva 

popular, sefialando que en e l  Derecho Po l i t i co  se denomina asi. "a1 

procedimiento que en una democracia semidirecta permite a u n  grupo de 

ciudadanos, s i  reline un numero minimo de formas, sol ic i tar  la  sumisibn 

a1 Poder Legislative de un proyecro de ley, o bien. supeditarlo 

dircctamente a una votacion plebiscitaria.""O 

Por o t ro  lado se dice que la in ic iat iva popular "es e l  derecho de 

promoci6n legislativa, reconocido cn ciertas Consti tuciones a l  pueblo; a 

tales efectos representado por  determinado numero de electores o 

ciudadanos firmantes del proyecto de ley. m i s  o menos estrucrurado. que 

se somete a la  consideracicin del  Poder ~eg is la t i vo . " " '  

E l  Doctor  Gustavo .A. Revidatt i  seilala que la in ic iat iva popular 

"es una de las expresiones de la democracia semidirecta, es decir, de 

aquella forma de gobierno en que 10s ciudadanos participan en e l  

gobierno de l a  comunidad po l i t i ca  en forma inmediata. Consiste en l a  

facultad que se reconoce a l  cuerpo electoral, o a parte de el, de promover 

"O OSORIO, Manud,'%k&mio de Ciencias luridifas. Politicas v Socialcr". Vigkims edicihn. 
!?torial Heliasta. S.R.L. 1992. PAg.510. 

CADANELLAS, Guillermo. "Diccionario de Dccrsho Uruar Scxta edici6n. Tumo 11. Durn\>s him, 
1968. Pk.384. 



la  sancion de normas constitucionalcs o lcgales, ya sea para modif icar las 

vigentes o para salvar lagunas de la I c g i s l a ~ i 6 n . " ~ ' ~  

Para e l  tratadista Duguit, la in ic iat iva popular "es c l  derecho de 

proponer resoluciones y haccr que se voten, transferido de l a  Asamblea 

Ordinaria a l  Cueroo Electora l  ~ e n c r a l . " " ~  

En Argentina, l a  ln ic iat iva Popular se encuentra plasmada en dos 

ordenamientos jur idicos. en la Constitution, la cual l o  seliala en su 

art iculo 39, y tambien en la Ley 24.747, la  cual es Reglamentaria del  

art iculo 39 const i tuc ional  antes mencionado. E l  art lculo 39 de la 

Consti tuci6n Argent ina seliala que 10s ciudadanos tienen e l  derccho dc 

in ic iat iva popular para presentar proyectos de ley en la C imara  de 

Diputados. E l  Congreso debcra darles expreso tratamiento dentro dei  

termino de doce meses. 

"El Congreso, con  e l  voto dc la  mayoria absoluta de l a  totalidad de 

10s miembros de cada Cimara. sancionari  una icy reglamentaria que n o  

p o d r i  ex ig i r  mas del  3% del  padron electoral national, dcnfro dc l  cual 

deber i  contemplar una adecuada distr ibucibn terr i tor ial  para suscribir l a  

iniciativa.""' 

- 

' :RLVll)41.11. Gu,u\oA.. .Fn&pdal~1id8zaOMF.HA.; lomoXV. Uucn.7~ A rcr PAy.851 
' DIIGUIT. %ctiIo~a:a lwi4.ca OMLBA: T o m  XV. Hucnor A i m  PJg 851 . .  
Connit.c:6n dc l a  Replibllca C Argrnlina Jd 22 JI Agorto dc 1991 



Existe la  Ley 24.747, la  cual reglamenta e l  articulo 39 de la 

Constituci6n Nacional, que versa sobre la presentacion de proyectos de 

Ley ante la  Camara de Dipulados de l a  Nacion: la  cual nos dice: 

E l  art iculo 3 nos indica que no podran ser objeto de iniciat iva 

popular 10s proyectos referidos a reforma constitucional. tratados 

internacionales, tributos, presupuesto y materia penal. 

Se seiiala en e l  art iculo 4, que la iniciat iva popular requerira la 

f i rma de un nlimero de ciudadanos no inferior a l  1.5% del padron 

electoral ut i l izado para la eleccion de diputados nacionales y debera 

representar por l o  menos a seis distritos electorales. 

Cuando la materia de la iniciat iva sea de alcance regional, el 

requisite del porcentual se cumplird considerando hnicaments e l  padr6n 

electoral del total de las provincias que componen dicha region, sin tener 

en cuenta la  cantidad de distr i tos que preve el primer parrafo. 

E l  art iculo 5 seliala 10s requisitos de la in ic iat iva popular. Debera 

deducirse por escrito y contendra: 

a) La peticion redactada en forma de ley en terminos clarns. 

b) Una exposicion de mot ivos fundada. 



c) Nombre y domic i l io  del  o 10s protnotores de la iniciat iva, 10s que 

podr6n part icipar de las reuniones de Comisi6n con voz de acuerdo 

a la  reglamentacion que f i jen  las mismas, 

d )  Description de 10s Sastos y origen de 10s recursos que se 

ocasionaren durante e l  period0 previo a prescntar e l  proyecto de 

in ic iat iva popular ante la Cdmara de Diputados, 

e) Los pliegos con las firmas dc 10s peticionantes, con l a  aclaracibn 

del nombre, apellido, nljmero y t ip0  de documento y domic i l io  que 

figure en e l  padron electoral. 

E l  art iculo 6 setlala que toda p lani l la  de recoleccibn para promover 

una in ic iat iva debe contener un resumen impreso del  proyecto de ley a ser 

presentsdo, y l a  mencion del o 10s promotores responsables de la 

iniciat iva. 

E l  resumen contendr i  la information esencial del  proyecto, cu)o 

contenido veri f icara e l  Defensor del Pueblo en un plazo no superior a 10 

dias previo a la  circulacion y recolecci6n de firmas. 

E l  art iculo 7 dice que previo a la iniciaci6n en la Chmara dc 

Diputados, la  just ic ia nacional electoral veri f icarh por muestro, la  

autenticidad de las firmas en un plazo no  mayor de 20 dias, prorrogable 

por resoluci6n fundada del  Tribunal. El tamaao de la muestra no  podra 

ser in fer ior  a l  0.5% de las firmas presentadas. E n  caso de impugnacion de 



f irma. acreditada la falsedad se desestimara la misma del c6mputo de 

formas para e l  proyecto de iniciat iva popular, sin per ju ic io de las demas 

acciones penales que hubiere lugar, la p lani l la  de adhesiones es 

documento p~ ib l i co .  En caso de verificarse que e l  5% o mas de las firmas 

presentadas sean falsas se desestimara e l  proyecto de in ic iat iva popular. 

Sin per ju ic io de l o  dispuesto en el parrafo anterior. podran 

certit?;.r la ~u t cn t i c i dad  de las firmas todos 10s autorizados por la  ley 

electoral. 

F i  art iculo 8 ceilala que la in ic iat iva popular debera ser presentada 

ante 13 \Iesa de Entradas de la H. Camara de Diputados, la  Presidencia la 

re tn i t i r i  a la Comisi6n dc Asuntos Constitucionales. la  que en el plazo de 

20 diar l l i h i les  drberd dictaminar sobre la admisibi l idad formal de la 

in ic iat i \s .  dehiendo int imar a 10s promotores a corregir o subsanar 

dcfecro. I,~.r~nales. 

' ,  rcchazo del proyecto de in ic iat iva popular no  admitlra recurso 

a l g u n ~  ssilalado en e l  art iculo 9. 

1.3 just icia nacional electoral tendra a su cargo e l  contralor de l a  

prescnte ley. Los promotores tendran responsabilidad personal. Se 

ap l i c r r i n  las sanciones previstas en e l  art iculo 42 de la ley 23.298.  



El  articulo 10 indica que. admitido el proyccto de ley. La 

presidencia de la  Camara de Diputados de la Naci6n ordenar6 la inclusi6n 

en e l  orden del d ia  como asunto cntrado, siguiendo en adelante e l  tramite 

previsto para la formacibn y sancion de las ieyes. 

Recibida la iniciativa y cumplidos 10s requisitos del articulo 3, el 

presidente de la Honorable Cimara de Diputados de la Naci6n. dentro de 

tas 48 horas l o  girara para su tratamiento a la Cornision de Labor 

Parlamentaria. o la  quc cumpla sus funciones, la que debera producir 

dictamen a mas tardar para la segunda reunibn de dicho cuerpo. En el 

Orden del D ia  correspondientc de la Honorable Camara de Diputados de 

la  Nation, debera ser incluida la iniciativa, con tratamiento preferente. 

La Chmara podr6 girar la iniciativa a sus comisiones respectivas, 

las que rendran cada una 15 dias corridor para dictaminar, si l o  hicieran 

en comun se sumaran lo r  plazos 

Vencido el t i rm ino  anterior. con o sin despacho, e l  cuerpo 

procedcra el tratamiento de la iniciariva, pudiendo a tal efecto declararse 

en comisibn manteniendo la  preferencia. 

E l  articulo I I indica que una vez admitido el proyecto por 

iniciativa popular ante la  CAmara de Diputados de la Nation, el Congreso 

debera darle expreso tratamiento dcntro del tfrmino de 12 mescs. 



E l  art iculo 12 sefiala que, queda prohibido aceptar o recibir para el 

financiamiento de todo proyecto de ley por in ic iat iva popular. en forma 

directa o indirecta: 

a) Contribuciones privadas anonirnas. con excepci6n de l o  producido 

por colectas popuiares con una contr ibucion m i x i m a  autorizada de 

$50.00 por persona. 

b) Aportes provenientes de entidades autirquicas o descentralizadas. 

nacionales o provinciales, sociedades andnimas con participacidn 

estatal o de empresas concesionarias de servicios u obras publicas 

de la Nacion, provincias, municipios, o entidades autarquicas o 

descentralizadas o de empresas que exploten juegos de azar. 

c) Aportes de gobiernos estranjeros. 

d) Aportes de entidades estranjeras con fines de lucro. 

e) Contribuciones superiores a $30.000.00 pesos. 

0 Contribuciones o donaciones dc asociaciones sindicales, patronales 

o profesionales. 

E l  art iculo 13, para f inal izar indica, "comuniquese, entregue a 

la Direccidn Nacional del Registro Oficial y a rch i~ese . " "~  

U n  dato interesante de la iniciat iva popular argentina. es que es 

necesario solo el 1.5% del electorado para presentarla. 

"'Ley 24.747, reglamentaria d 3  anieulo 5Y de  la Conrrituci6n de la Rep~iblica de Argentina. 



3.3.2 COLOMBIA 

En Colombia, l a  ln ic ia t i va  Popular se encuentra plasmada en dos 

ordenamientos jur idicos. en  la Constituci6n. consagrada en 10s art iculos 

104. 105, I 0 6  y 155 de dicha carta. y e n  la Ley 134 de 1994, en diversos 

articulos. 

E l  art iculo 104 de la Constituci6n de Colombia seaala que e l  

Presidente de la Repliblica, con la t i rma de Iodos 10s ministros y previo 

concepto favorable del Senado de 13 Republica, podrh consultar a l  pueblo 

decisiones de trascendencia national. La decisi6n del pueblo sera 

obl igatoria. L a  consulta no  podrh realizarse en concurrencia con otra 

elecci6n. 

Por otra parte el arr icu lo 105 comenta que previo cumplimiento de 

10s requisitos y formalidades quc seliale e l  eslatuto general de la 

organizaci6n terr i tor ia l  y en 10s casos que este determine, 10s 

Gobernadores y Alcaldes, segljn el caso, podran realizar consultas 

populares para decid i r  sobre asuntos de competencia del respcctivo 

Departamento o Mun ic ip io .  

El art iculo 106 nos dice yue previo el cumplimiento de 10s 

requisitos que l a  ley sefiale y en 10s casos que esta determine, 10s 

habitantes de las entidades terr i tor iales pod r i n  presentar proyectos sobre 



asuntos que son de competencia de la respectiva corporaci6n publica, la  

cual esta obligada a tramitarlos. 

Entramos en materia en e l  art iculo IS!. e l  cual seriala que "podran 

presenlar proyectos de ley. un n~jmero de ciudadanos igual o superior a1 

5 %  del  censo electoral existente en la fecha respectiva o el 30% de los 

concejales o diputados del pais. La in ic iat i \a  popular ser i  tramitada por 

el Congreso, de conformidad con lo establecido en el articulo 163, para 

los pro)ectos que hayan sido objeto de maniicstacion de urgcncia.""' 

En Colombia existe la  Ley No.  13.1 de 1994. la cual dicta la, 

normas sobre mecanismos de participacion siudadana. f i n  SII art iculo 2 .  

esta indica que "la in ic iat iva popular legislativa y normativa ante las 

corporaciones publicas es el derecho pol i t isd de un grltpo de ciudadanos 

de presentar proyeclo de acto legislative ) d c  le) ante el Congrcco dz I2 

Kepliblica, de ordenanra ante las asamblear departamentales. de acuerdu 

ante 10s concejos municipales o distritales ! Je resoluci6n ante la5 juntas 

administradoras locales. y demas resolucioncs de l a s  corporaciones de Ins 

entidades territoriales. de acuerdo con lar leyes que las  reglamentan. 

segun el caso. para que sean debatidos posreriurmenlc aprobados. 

tnodificados o negados por la  corporacion publica ~ o r r c s ~ c ~ n d i e n t c . ~ " ' ~  

' '~onrli luci6n dc Colombia de 1991. eon rstbrmardc 1997. 
' " ~ e ~  ~0.134 del31 de ~ a ~ o  de 1994. 



El art iculo i 2  indica 10s requisitos para la inscripcion de 

iniciat ivas legislativas o de solicirudes de referendo. A l  momento de l a  

inscripci6n de una in ic ia r i va  legislat iva y normativa o de la sol ici tud de 

un referendo, e l  vocero del  com i t i  de promotores deber i  presentar e l  

formulario que le entreg6 la Registraduria del Estado C i v i l  

correspondiente, d i l igenciado con la siguiente informacion: 

a) E l  nombre completo y e l  numero del documento de identification 

de 10s miembros de l  comite de promotores y de su vocero, 

previamente inscri tos ante la Registraduria correspondiente, 

b) La  exposicion de mot ivos de la in ic iat iva legislat iva y normativa o 

de la sol ic i tud de referendo que promueven y e l  resumen del  

contenido de la misma. 

c) En e l  caso de la in ic ia t i va  popular legislat iva y normativa ante una 

corporaci6n publica, o de la sol ici tud de un referendo aprobatorio. 

e l  t i tu lo  que describa la esencia de su contenido, y e l  proyecro de 

articulado, 

d )  En el caso de iniciat ivas legislativas y normativas o de las 

solicitudes de referendo prerentados en e l  marco de una entidad 

territorial, un espacio en el que se indique lugar y la direccihn de 

la residencia de quienes respaldan su inscripcihn, 

e) E l  nombre de las organizaciones que respaldan la in ic iat iva 

lcgislat iva y normat iva o la  sol ici tud del referendo con la prueba 

de su existencia y copia del acta de l a  asamblea, congreso o 

convention en que fue adoprada l a  decisihn, o, en su defecto, la  



l ista con el nombre. la f i rma y e l  numero del  documento de 

identi f icacibn de las personas que respaldan estos procesos. 

f) En e l  caso de sol ici tud de refercndo derogatorio, e l  texto de l a  

norma que se pretende derozar, e l  ndmero que la identi f ica y l a  

fccha de su expedicibn, 

g) Cuando la in ic iat iva legislativa sea promovida p o i  concejales o 

diputados, e l  munic ip io o departamento respectivo. 

E l  art iculo 2 8  de la citada ley nos dice, para que une in ic iat iva 

popular de acto legislativo, de ley, dc ordenanza. de acuerdo o de 

resoluci6n local  sea presentada ante la  respcctiva corporacibn plbblica. 

deber i  contar con e l  respaldo de por l o  menos el 5% de 10s ciudadanos 

inscritos en e l  censo electoral correspondiente. 

Cuando las iniciat ivas populares legislati\,as y normativas 

promovidas por concejales o diputados scan de ley. requeriran de un 

respaldo del 30% de 10s concejales o diputados del  pais y las de acto 

legislat ivo con el 20% de lo r  mismos. 

Por ult imo. e l  art iculo 29 nos indica las materias que pueden ser 

objeto de in ic ia l iva popular legislativa y normat iva ante las 

corporaciones pliblicas; aquellas que Sean de la competencia de la 

respectiva corporaci6n. 



No se podran presentar in ic iat ivas populares legislativas y 

normativas ante e l  Congreso. las asambleas. 10s concejos o las juntas 

administradoras locales, sobre las siguientes materias: 

I. Las que Sean de iniciat iva exclus iva d c l  Gobierno, de 10s 

gobernadores o de lo r  alcaldes, segun l o  establecido en 10s 

articulos 154, 300, 313. 315. 322 y 336 de la Consti tuci6n Pol i t ica 

y cn e l  ar t icu lo 106 del Codigo dc Regimen Munic ipal  o en las 

normas que l o  modif iquen. 

2. Presupuestarias. fiscales o tributarias. 

3. Relaciones internacionales. 

4 .  Concesion de amnistias o indultos. 

5. Preservaci6n y rcstablecimienro d e l  orden publico. 

Cuando la respectiva corporaci6n no  de primer debate a una 

in ic iat iva popular legislat iva o normativa durante una legislatura y esta 

deba ser retirada, se p o d r i  volver a presentar en la siguiente legislatura. 

En cste caso, seguir in  siendo validas las  f i rmas que apoyan l a  in ic iat iva 

popular. y no ser6 necesario volver J. recolectarlas. 

Las firmas ciudadanas que apoyen iniciat ivas que a l  momento de 

entrar en vigencia la  presente ley, re encuentren en t r ins i to  en cualquier 

corporaci6n. seguir in  siendo v i l idas por un alio mas. 



La democracia sernidirecla al posib i l i tar  la  participacibn del 

electorado en las lomas de decisiones, combina l a  idea de la democracia 

directa con l a  idea de la democracia representativa, y sin sustituir por 

entero a &a, satisface e l  requerimiento de participation directa. Se 

consagran de esta manera procedimientos que requieren la intervencion 

directa del cuerpo electoral en consulta, e l  pueblo. 

Con la ln ic iat iva Popular pueden proponerse ideas politicas en 

forma de art iculo constitucional. que luego debe ser sometido a l  sufragio 

popular ? de los Estados. Para que una in ic iat iva pueda ser presentada 

deben reunirse en e l  plazo de un afio y medio, por  l o  menos 100,000 

firmas de ciudadanos activos. 

La in ic iat iva popular para sol ici tar la  Reforma de la Constitucion 

Federal estA pre\,ista en 10s articulos 120 a 123 de l a  misma. 10s cuales 

rerar; io  siguiente: 

.Art. 120. I. Cuando una secci6n de la Asamblea Federal decrete la 

reforma tota l  de la Consti tuci6n Federal y l a  otra seccibn oponga el  veto. 

o bien cuando 100.000 ciudadanos suizos con derecho de sufragio pidan 

l a  reforma total, l a  curst ion de si la  Consti tucibn Federal debe ser 

reformada ser8, tanto en uno como en o t ro  caso, sometida n la votacion 

del  pueblo suizo que se pronunciara por s i  o por no. 



E l  inciso 2 dice. Si, en uno o en otro caso, la mayoria de 10s 

ciudadanos suizos que tomen parte en la votaci6n se pronuncia por  l a  

afirmativa, 10s dos consejos seran renovados para l levar a cab0 la 

reforma. 

E l  art iculo 121. en su inciso 1 indica, l a  reforma patc ia l  puede 

tener lugar bien por  v ia  dc  la iniciat iva popular, bien en las formas 

establecidas por l a  lcg is lac ibn federal. 

En su inciso 2, l a  in ic iat iva popular consiste en uns  peticibn, 

presentada por 100,000 ciudadanos suizos con derecho a voto, sol ici tando 

la adopci6n de un nuevo articulo conrt i tucional o l a  abrogaci6n o 

modificaci6n de determinados articulos de la Constitution en vigor. 

E l  inciso 3 dice, si, por  via de iniciat iva popular, se presentan 

varias disposiciones diferentes para ser revisadas o para scr introducidas 

en l a  Consti tuci6n Federal, cada una de ellas debera ser objeto de una 

petici6n de in ic iat iva dist inta. 

En e l  inciso 4, la  pet ic ibn dc la  iniciat iva puede revestir l a  forma 

de una proposicidn concebida en t i rminos generales o la  de un proyecto 

redactado en todas sus partes. 



Es setialado en e l  inciso 5, que, cuando la petici6n de la iniciat iva 

este concebida en terminos generales, las camaras federales, si la 

aprucban, procederan a la reforma parcial en e l  sentido indicado y 

someter6n el proyecto de la adopci6n o al rechazo del pueblo y de 10s 

cantones. Si. por e l  contrario, n o  la aprueban, la  cuestion de la reforma 

parcial sera sometida a referendum; la  Asamblea Federal procedere a la 

reforma conformandose con la decision popular. 

En e l  inciso 6, cuando la petici6n revista la  forma de sn proyecto 

redactado en todas sus partes y a l  cual la Asamblea Federal haya dado su 

aprobaci6n. el proyecto sera sometido a la adopcion o al rechazo del 

pueblo y de 10s cantones. Si la  Asamblea Federal no esta de acuerdo. 

puede elaborar un proyecto diferente o recomendar al pueblo e l  rechazo 

del proyecto propuesto y someter a votaci6n su contraproyecto o su 

proposicion de rechazo, a l  mismo tiempo que e l  proyectu emanado de la 

iniciat iva popular. 

E l  art iculo 121 bis. I dice. Cuando la Asamblea Federal r labore un 

contraproyecto, ser6n sometidas tres cuestiones a los electores en una 

misma papeleta de voto. Cada elector puede declara sin reservas: 

I. Si prefiere la  ln ic iat iva Popular a1 regimen en vigor. 

2. Si prefiere el contraproyecto a l  regimen en vigor. 

3. En e l  supuesto de que el pueblo y 10s cantones prefiriesen ambos 

textos a1 regimen en vigor, c u i l  de 10s dos debera entrar en vigor. 



En su inciso 2 declara. la mayoria absoluta se ap l i car i  para cada 

una de las respuestas por separado. N o  seran tomadas en consideraci6n 

las preguntas s in respuesta. 

En e l  inciso 3 se sellala que. cuando fuesen aceptados tanto l a  

in ic iat iva como el  contraproyccto. l a  decisi6o sera adoptada segun e l  

resultado obtenido por las respuestas a la  tercera pregunta. Entrarh en  

v igor  e l  texto que a proposito de esta prcgunta, alcanza e l  numero m6s 

elevado de votos de 10s electores y e l  mayor nlimero de votos de 10s 

cantones. S in  embargo, s i  uno de l o r  textos obtuviese, en la tercera 

pregunta, mhs votos de 10s electores. y e l  otro, m6s votos de 10s cantones, 

ninguno de el los en t ra r i  en vigor. 

E l  art lculo 122 dice. Una Ley Federal determinari  las formalidades 

que deberan observarse para las periciones de In ic iat iva Popular y para 

las volaciones relativas a la  reforma de l a  Consti tuci6n Federal. 

Por ult imo, e l  ar t icu lo 123. en su inc iso I, indica. "La Consti tuci6n 

Federal revisada. o l a  parte revisada de l a  Constituci6n. en t ra r i  en v igor  

cuando haya sido aceptada par  l a  mayoria de 10s ciudadanos suizos que 

tomen parte en la votaci6n y por la  mayoria de 10s Estados. 



E l  inciso 2.  A lo r  efectos de establecer la  mayoria de 10s Estados. 

e l  voto de un medio cant611 cuenta con medio voto. 

E l  inciso 3.  E l  resultado de la votacion popular en cada cant611 se 

considerara como el  voto del  sta ado.""" 

3.3.3.1 EXPERIENCIAS NACIONALES 

Con l a  in ic iat iva popular, como minimo 100,000 ciudadanos 

activos pueden poner por  voluntad propia soluciones pol i t icas en forma 

de art iculos constitucionales que seran sometidos al sufragio popular y de 

10s estados. 

i C 6 m o  se real iza en l a  practica?. Sigamos el  desarrollo de una 

ln ic iat iva Popular sirvi6ndonos de un ejemplo concreto. Debido a la 

escasez de petr6leo ocasionada por la  guerra en el Cercano Oriente, en 

1973 e l  Cobierno Suizo prohib ib la circulaci6n de vehiculos motorizados 

por tres domingos. Durante estos tres dias, 10s suizos se vieron obligados 

a organizar sus distracciones de mancra distinta, puesto que no  podian 

ut i l izar  e l  indispensable autom6vil .  Sin embargo fueron muchos 10s que 

consideraron posi t ivo e l  verse forzadamcnte separados de su coche, 

debido a la  t ranqui l idad y a l a  ausencia de gases de escape. Entonces. 

algunos grupos de j6venes ecologistas quisieron que Suiza pudiera seguir 



gozando de la calma y e l  bienestar debidos a l a  ausencia de t r i f i c o  

durante doce domingos po r  aiio. 

Con tal prop6sito formularon e l  siguiente art iculo constitutional: 

I. Cada segundo domingo de mes, en  todo e l  terr i tor io  de soberania 

suiza. se prohibe e l  trkfico pr ivado dc vehlculos motorizados. 

incluso de vehiculos con motor auxi l iar,  por tierra, por agua y por  

aire, desde las 3 de la maiiana del  domingo, hasta las 3 de la 

manana del  lunes. 

2.  E l  Consejo Federal decide las excepciones a dicha prohibici6n. 

tanto para autorizar l a  circulacibn de personas privadas como para 

modificar e l  calendario de la prohibicibn. 

Y se reunieron unas 115.000 firmas. en aqucl momento e l  m in imo 

era todavla de 50,000 para una iniciat iva, hoy es de 100,000. Las firmas 

se recogen en calles y plazas. en asociaciones, partidos, sindicatos, 

universidades. y en par t icu lar  delante de 10s centros de votaci6n. 

Actualmente es de 18 meses e l  p l a ro  para reunir e l  nfimero de 

firmas que requiere una iniciat iva. Las comunas de domic i l io  de los 

firmantes comprueban la val idez y legal idad de las firmas, e l  ComitC de 

la In ic iat iva las presenta a l a  Canci l ler ia Federal, Secretaria del Consejo 

Federal. 



Los promotores de l a  ln ic iat iva a favor de 10s doce domingos sin 

auto presentaron su propuesta en 1975. E l  Consejo Federal debi6 tomar 

posici6n ante la  iniciat iva, como l o  estipula l a  ley; cada in ic iat iva 

presentada con las suficientes firmas validas, es objeto de un informe mAs 

o menos extenso presentado al Parlamento, en e l  que el Consejo Federal 

just i f ica su posici6n frente a la  iniciat iva. Por l o  que a nuestro ejemplo se 

refiere, e l  Consejo Federal ind ic6 diversos rnotivos que lo habian llevado 

a no aceptar la  idea de 10s doce domingos s in coches: 

I. Desventaja para las regiones marginales. 

2 .  Perjuicios para turistas y viajeros de paso. 

j. Grandes dif icultades de apl icaci6n prhctica. 

La Asamblea Federal, por su parte, rehuso la iniciativa, pero 

propuso la variante moderada de un simb6lico domingo sin autos por atlo, 

propuesta que no  tuvo aceptaci611. Pero aunque una propuesta haya sido 

rechazada por e l  Consejo Federal y la  Asamblea Federal. el asunto no 

pued: darse por  terminado. Se termina defini t ivamente s61o cuando lo 

rechazan en votacion. tarnbi in  e l  Pueblo y 10s Eslados. Sin embargo, si es 

aceplado, un art iculo constitutional entra en vigor, incluso contra la 

voluntdd de las autoridades. 

En 1978, la  ln ic iat iva Popular a favor de 10s doce domingos sin 

autos fue rechazada por e l  pueblo y por 10s Estados. Pero no siempre han 

sido vanas las iniciativas, que desde 10s tiempos remotos han sido 



suscitadas por e l  pueblo. A veces han engendrado futuras soluciones 

pol i t icas semejantes a las propuestas, por haber provocado una toma de 

conciencia. Otras veces, hub0 iniciat ivas que provocaron una reaccion 

inmediata de las auforidades en forma de contrapropuesta, en la que, en e l  

caso mas favorable, se funden las posiciones del gohierno, del 

Parlamenlo y de 10s Promotores de la iniciat iva. 

Esto fue l o  que ocurri6, por ejemplo, con la Peticion Popular 

comenzada en e l  afio international de la mujer (1975). que se proponia 

introducir en la Constitution Federal e l  pr inc ip io de igualdad de derechos 

entre hombres y mujeres. Mientras quc las promotoras, movimientos 

feministas suizos, preveian un plazo para poner en apl icaci6n l a  igualdad 

de derechos, las autoridades querian reservarse para s i  y para la industria 

la  determinaci6n dc d icho  plazo. plazo quc las autoridades federales 

omit ieron en su contrapropuesta, que en l o  restante correspondia a las 

ideas de las promotoras de la iniciativa, las cuales retiraron su propia 

peticion. Todo e l l o  nos l l eva  al aRo 1981. an0 en que solo se votb sobre 

la propuesta de compromiso, que fue aceptada por e l  pueblo y 10s 

cantones. 

Asi, una ln ic ia t i va  Popular habia logrado &x i to  claro, s in que su 

texto correspondiera l i teralmente n l  de la in ic iat iva original.  No son 

frecuentes tales casos y aun menos 10s de aceptacion de una iniciativa. A 

lo largo de la historia centenaria de la in ic iat iva popular Helvetica, no se 



han aceptado m i s  que 8 iniciat ivas populares, aunque en 14 ocasiones se 

han aprobado las contrapropuestas. 

Con todo, e l  derecho de in ic iat iva goza de gran popularidad y casi 

se podria decir que es el ~ i n i c o  derecho popular que sigue usindose de 

manera activa. Sin embargo las autoridades y algunos partidos, sobre todo 

los cnnservadores, no aprecian las numerosas iniciat ivas acruales. E l lo  se 

debe a que las iniciat ivas populares obl igan a las autoridades y 

administracibn a ocuparse de determinadas cuesriones poliricas que q u i z i  

no consideran problemas de primer orden. 

De 1892 a 1995 han sido aprobadas y llevadas a la  marcha por el 

Parlamento, 201 iniciat ivas legislativas populares sobre diversos remas. 

De 1893 a 1993 s61o se han negado seguimiento a 42 iniciativas 

legislativas populares por considerar que no son por completo relevantes 

o que se contraponen con la Constitucion Suiza o con 10s tratados 

internacionales firmados ) avalados por r l  Parlarnent~l Su17o.  

E l  art iculo 79 de la Constitucion de la Repuhlica Oriental del 

Uruguay "prescribe que la acumulaci6n de votos por lemn para cualquier 

cargo electivo, sblo puede hacerse en funci6n de lemas permanentes, sin 

perjuicio de cumplirse, en todo caso, para la  eleccion d r  Representantes. 



Un lema para scr considerado permanentemente, debe haber part icipado 

en e l  comic io nacional anterior obteniendo representacibn parlamentaria. 

L a  Ley, por  dos tercios de votos del  total de componentes de cada 

Camara, p o d r i  modi f icar  d icho  r e q ~ i s i t o . " " ~  

E l  25% del  total de inscritos habilitados para votar, podra 

interponer, dentro de l  ai io de su promulgaci6n. e l  recurso de referendum 

contra las leyes y ejercer e l  derecho de in ic iat iva ante e l  Poder 

Legislative. Estos inst i tu tos no son aplicables con respecto a las leyes 

que establezcan tributos. Tampoco en 10s casos en que la in ic iat iva sea 

pr ivat iva de l  Poder Ejecutivo. Ambos inst i tutos seran reglamentados por  

ley, dictada por mayor ia absoluta del total de componentes de cada 

CAmara. 

E l  art iculo 82 establece que la Naci6n adopta para su Gobierno l a  

forma democratica republicana. Su soberania sera ejercida directamente 

por e l  Cuerpo Electoral en 10s casos de elecci6n. iniciat iva y referendum, 

e indirectamente por 10s Poderes representativos que establece l a  

Constituci6n; todo conforme a las reglas expresadas en la misma. 

E l  art iculo 304 serlala que la ley, por mayoria absoluta de votos del 

total de componentes de cada Chmara, reglamentars e l  referCndum como 

recurso contra los decretos de las Juntas Departamentales. Tambien podra 



la ley, por mayoria absoluta de votos del total de componentes de cada 

C6mara. inst i tu i r  y reglamentar la iniciat iva popular en materia de 

Gobierno Dcpartamental. 

E l  art iculo 33 1 establece que la Constituci6n podra ser reformada 

total o parcialmente conforme 10s si%uientes procedimientos: 

a) Por in ic iat iva del 10% de 10s ciudadanos inscr i tos en e l  Regir t ro 

C iv ico  National, presentando un proyecto art iculado que se 

elevara a l  Presidcnte de la Asamblea General, debiendo ser 

sometido a l a  decisi6n popular, en l a  elecci6n mas inmediata. La 

Asamblea General en reunidn de ambas C h a r a s ,  podra formular 

proyectos sustantivos que someters a la  decis i6n plebiscitaria. 

conjuntamente con la iniciariva popular. 
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Respecto de l a  ln ic ia t i va  Popular, podemos comentar que se 

analizaron 4 paises, de ellos, Suiza es e l  mas experimentado en 

inioiat ivas populares, po r  su historia, es considerado como el  pais que 

consagr6 la democracia semidirecta en su legislacion. 

E n  Argentina e l  nhmero de ciudadanos que pueden presenfar una 

iniciat iva, no  puede ser menor a l  1.5% de integrantes del  padron 

electoral, esta se presenta ante l a  mesa de entradas de la H. Camara de 

Diputados., la  ley 24.747 consagra en su ar t icu lo 12, la  prohibici6n de 

aceptar c ier to t ipo de financiamiento. 

En Colombia, l a  iniciat iva se encuentra consagrada en 2 

ordenamientos jur idicos, podran convocar a iniciativa, e l  5% de 

ciudadanos que conformen el  Censo Electoral, quedando prohibidas 

corno materia de iniciativa, las exclusivas del gohierno. las 

presupuestarias, fiscales o tributarias, las Relaciones 1nternaciona:cs. 

la concesion de Amnist ia  y sobre la preservacibn y restablecimiento 

del orden phbl ico. 

E n  Suiza, e l  nhmero de ciudadanos varia a 100 mil, para poder 

in ic iar  e l  procedimiento de in ic iat iva popular, estas se deben de 

recabar durante all0 y medio. La  Ley Federal determinark las 

formalidades que deberan observarse para las peticiones de la 

iniciat iva. 



En Uruguay se requiere que el 10% de 10s ciudadanos 

inscritos en el Registro Civico Nacional firmen. ). tramiten una 

iniciativa popular. Esta debera ser sometida a la decision popular en la 

elecci6n mas inmediata. 



CAPITULO CUARTO 

EFECTOS JURIDICOS-POLITICOS DE LA 

DEMOCRACIA SEMIDIRECTA 

Sin duda alguna, l a  implementaci6n de la democracia semidirecta 

en algunos paises del mundo ha tenido mas efectos positivos, que 

negativos, se ha visto las diferentes constitucionzs que re han creado, las 

decisiones fundamentales que han cambiado e l  rumbo de cada uno de 

ellos, e l  crecimiento del n ive l  de part icipaci6n y cultura de 10s 

ciudadanos, la adopcion de diferentes tratados internacionales, el 

derrocamiento de gobiernos dictatoriales, l a  adopci6n de nuevos modelos 

politicos, las diferentes iniciat ivas populares llevadas a cabo, las 

reformas constitucionales logradas; todo e l lo  en beneticio y con apoyo de 

la poblacihn en general. 

Abordaremos 10s efectos jur id ico-pol i t icos Je la democracia 

semidirecta como son: el evitar e l  ejercicio arbitrario del poder en torno a 

la  reformabil idad constitutional, ya que las diferentes figuras, funcionan 

como contrapeso para la toma de decisiones arbitrarias ) personales de 

nuestros gobernantes. e l  for ta lec in~iento de la cultura pol i t ica, elevando 

e l  inter& de la poblaci6n por l a  toma de decisiones pubernamentales que 

le afecten o beneficien; y la  nueva part icipaci6n dcmocratica que tanto 

requiere nuestro pais, debido a l a  falta de credib i l idad en c l  gobierno y e n  



sus instituciones, que seguramente se ve r i n  fortalecidas con l a  adopci6n 

del  plebiscito. e l  refcr lndum y la in ic iat iva popular. 

4.1 EVITAR EL EJERCICIO ARBITRARIO DEL PODER 

EN TORN0 A LA REFORMABILIDAD CONSTITUCIONAL. 

Si bien es claro que es e l  pueblo y l a  voluntad de cada uno  de 10s 

ciudadanos quienes deben de elegir la  forma de gobierno dc l  Estado a1 

que pertenecen. es tambien muy claro que e l  ejercicio dc dicha voluntad 

trae aparejada l a  democracia como el  medio mas factible de v i v i r  en 

comunidad. 

Existen diversas formas de ehpresar la  voluntad, de hccho, 10s 

ciudadanos tenemos diversos medios de expresar nuestra voluntad, de 

part icipar en e l  gobierno de alguna manera para expresar nuestras 

necesidadcs ). e l  interes en que Cstas sean satisfechas. 

Ademas el  part icipar presupone corregir 10s defector de la 

represenracibn que impl ica contr ibuir en la democracia e i n f l u i r  de alguna 

manera en quienes nos representan. E l  hecho de part icipar y ser 

representado significa las bases en las que se sienta un Estado 

democr8tic0, es por ello. que 10s votos del  pueblo son quienes dan la 

pauta para la existencia de un sistema democratico, de u n  gobierno que 

represente la  voluntad popular. 



Todos 10s sercs humanos tenemos como caracteristica fundamental 

la  comunicaci6n, sea que Csta se exprese de manera verbal, escrita, por si 

mismos o bien a travCs dc representantcs; la  forma de comunicacion de 

lor sercs humanos trae aparejada la forma de participacion en el medio en 

el que re  desarrollan. 

A l o  que me refiero es que todo ciudadano se comunica ac~ivamente 

con e l  poder que lo represcnta a travts de la  expresi6n de su voluntad 

mediante el voto. Si bien por medio de Cste, el ciudadano exprera quien o 

que partido quiere que l o  represente, tambien uti l iza dicho voto como una 

forma de participar en el medio pitblico, en e l  medio burocratico que 

rodea l a  poli t ica que se vive en un pais. 

L a  forma y modo de la existencia polit ica de un Estado es algo que 

correspondc a 10s ciudadanos elegir a traves de su voto, l o  que construye 

a la larga, la base para e l  desarrollo de un Estado democrblico. Es por 

ello que se le  llama a un  gobicrno democr&tico, el gobierno de la opinibn 

publica. 

Seghn lo expresa el autor Giovanni Sartori " la representacibn 

moderna retleja una transformaci6n hist6rica fundamental, no solo porque 

el concept0 de sobcrania se traslado de las casas reales hacia la  voluntad 

popular, sino porque lor  gobernantes y 10s cstamentos dejaron de 



representarse a s i  mismos para comenzar a representar l o r  intereses 

mucho m6s amplios de una naci6n".Ix 

E l  representante popular, en cuanto tal, r e  tiene que esmerar po r  

cumpl i r  con las necesidades e intereses de 10s ciudadanos sobre la base 

de una convicci6n y a la  satisfaccion de algun fin l i c i to  determinado. S i  

bien es cierto que para ser un buen representante es necesario lograr 

autoridad, es decir, lograr respeto de l a  comunidad hacia uno, lograr e l  

respeto del  pueblo, quien en base al voto es quien lo e l ige y l o  escoge 

como su autoridad para gobernar, es por c l l o  que es C I  quien tambien de  

manera indirecta es responsable dc 10s actos que dicha autoridad ejecuta 

durante su gobierno. 

Para ser representante del pueblo y alcanzar dicha autoridad, e l  

gobernante requiere vender su imagen a traves de un part ido pol i t ico, e l  

cual es definido por nuestra Constituci6n Pol i t ica en su art iculo 41, 

phrrafo segundo, de la siguiente manera: 

I. "Los Partidos Pol i t icos son enlidades de in te r ls  publico; la  ley  

determinara las formas espccificas de su intervenci6n en e l  

proceso electoral. L o s  Partidos Pol i t icos tienen como f i n  promover 

la  part icipacibn de l  pueblo en la v ida democr~t ica,  contr ibuir a l a  

integraci6n de l a  represcntacion nacional y como organizaciones 



de ciudadanos, hacer posible e l  acceso de 6stos a1 ejercicio del 

poder p i ~ b l i c o  de acuerdo a los programas, pr inc ip ios e ideas que 

postulan y mediantc el sufragio universal, l ibre, secreto y 

directo".12' 

'Todos 10s ciudadanos pueden y estan facultados a part icipar de la 

autoridad que gobierna un Estado, siendo representante de 10s demas o 

bien, expresando su voto y confianza a la  persona que activamente 

intervenga en ti e je ic ic io del poder. Esto signif ica que en u n  gobierno 

democr i t ico !as L'iites son abiertas, es decir, no  existe diferencia de 

clases, siendo nercsario para que este exista, que se preparen huenos 

gobernantcs que contr ibuyan a formar un Estado que satisfaga el Hien 

Com~ in .  

Son ias pcrsoqas y no e l  Estado quienes tienen u n  propio fbn. 

rnientrzs qoc la  sociedad pol i t ica tiene por mis i6n principal,  las de qus 

icdar  ias pcrionas qoe lo forman puedan llasta donde las circunstanci;~ ii, 

permitar:, sati5Cacer 13s necesidades y fines que dichas personas sr 

a as1 como estnblzcer 10s medios para que estas prledan 

desa:!oliarse y a ia vur desarrollar 10s fines que como ciudadnnos ? 

socic jdd existan. 

.- 
"' I~CNSTITUCION I'OL~TICA DE 1.0s  ESTAUOS LNIDOS MEXICANOS, Editorial I'onihSA 
I:;.? Eiiici6n. Mdxico, 2001. Px8.43. 



De esta manera, como la ciudadania interviene de modo 

democrhtico en las decisiones de gobierno quc de manera directa o 

indirecta afecta sus intereses; y cs por l o  mismo que tsros tienen dcrecho 

a inclinarse por alghn part ido, e l  cual conforme a sus intereses d ivulgue 

la po l l t i ca  que ejerce a l  estar en e l  poder, como tambi tn  tiene derecho de 

ejercer dicho poder dentro de 10s l imites que la misma ciudadania cuyo 

voto expreso establezca, es decir, gobernar con autoridad y potestad. 

logrando con e l lo  u n  gobierno justo, u n  gobierno legit imo, quc n o  incurra 

en e l  ejercicio arbitrario de l  poder. 

En un Estado cuya bandcra es e l  ejercicio dc un gobierno 

democrhtico, pudc darse de manera directa a t ravts de elcmentos de la 

democracia semidirecta o participativa. 

Los gobernantes, en l a  democracia semidirccra, representan a l  

pueblo, q u i t n  actca de acuerdo y en relacidn a la  voluntad de l a  sociedad 

a quienes nos representan. Un  representante no  es u n  mandatario que 

implante su voluntad, n i  tampoco que acthe unicamente de acuerdo a 

determinado r tg imen y en consecuencia, actlie automhticamente por  

costumbre y no po r  con\,icci6n de satisfacer las necesidades de quienes 

nos representa, sino es alguien que de manera justa refleje l a  

participaci6n de 10s ciudadanos en e l  poder. 



l i n  representante debe ser una persona capaz de ganarse la 

conviccihn de sus representados, que es l o  suficientemente capaz de 

interpretar la  voluntad de l a  sociedad de acuerdo con las exigencias del 

bien pt ibl ico temporal, tomando en cuenta no  solo e l  tamafio del Estado a1 

que gobierna, asi como la d iv is ion  de poderes y funciones en que esca 

d iv id ido  e l  mismo, sino tambien la desigualdad material en la que vlve la 

sociedad. misma que se hace notar tanto en las diferencias econonticas 

que constituyen las clases sociales. como en los niveles de educarirjn e 

instruction que estas reciben. 

Ahora bien. el pueblo es quien debe decidir si e l  gobernante be 

queda o bien, deja de ejercer e l  poder. E l  fundamento de l a  conservacion 

del podr r  es el servicio, esto se da porque mientras e l  gobernante actvc 

con la recta ratio, es decir, aplicando 10s instrumentos nccesarios para 

rnanlcnei e l  Estado, dicho gobierno sera considerado como un gohicrn<m 

ejercido con \ i r t i ,  ejercido con  autoridad. 

.Acf.ualmente el gobernante qus u t i l i r n  ia rcctn ret io ec. aqcel q2r  

u t i l iza lo, instrumentos necesario5 y apl ica la  t e c ~ ~ i c a  el arte para 

nlanfener su Estado, para mantenerse en c l  pcder. puesto qur )a i- 

gobierna en razon del Bien Comun. sino cn  razon del  hien particular. 

esto auspiciado por las el i tes d r  10s par t idos pol i t icos que manejan ci 

poder que les es dado a craves de las elecciones de manera sectaria) ds 



manera interna para beneficiar intereses economicos y politicos, per0 

egoistas, que desembocan en un ejercicio arbitrario del  poder. 

Generalmente, esto se traduce en que quicnes representan la 

bandera de dichos partidos, son quienes aparentemente quieren mejorar a1 

pais. beneficiar a l  pueblo de Mexico, a traves de una democracia mas 

s6l ida y vigorosa, aunque en e l  fondo l o  que buscan, es una l inea que 

corresponde a un afhn y a una misi6n de poder personal que no  ha sido 

satisfecha y que se ve en l a  posibi l idad de satisfacerla en detcrrninadas 

elecciones, esto da como resultado que e l  objet ivo principal que es la de 

real izar una labor y una gesti6n de legislaci6n en beneficio del  pais, es de 

alguna manera cambiada po r  la  ambici6n de consolidar l a  propia carrera 

pol l t ica personal. 

Es por l o  mismo que la democracia part icipativa v ia partidos 

pol i t icos en Mexico, no ha logrado dar 10s resultados esperados, es decir, 

no ha llevado a Mex ico  como pals independiente, a ser u n  gobierno 

democratic0 donde la jus t i c ia  se imparta a cada quien como corresponde, 

lo  que origina, no  solo de la opini6n publica, sino tambien desde un 

punto de vista educativo, l a  necesidad de tener a disposici6n dc l  

electorado mexicano, mecanismos que permitan que e l  pueblo, sin 

intermediarios, legisle o part icipe en la creaci6n de legislaci6n y en 

decisiones fundamentales. 



E l  Doctor Jaime F. Cardenas Cracia, en su l ib ro  "Una Constitucibn 

para la democracia" se refiere al plebiscilo, referendum e ~n i c i a t i va  

popular como mecanismos de democracia directa, C I  nos comenta, 

siguiendo a Aguiar De Luque, que la Constituci6n por  e l  momento no 

contempla mecanismos de democracia directa como c l  referendum, 13 

iniciat iva legislat iva popular o la revocaci6n de gabernantes."' Estos 

instrumentos que son comunes en el mundo moderno, aun en paises del 

i rea  latinoamericana."'. De incluirse en Mexico seria oportuno no 

dejarlos, sobre todo e l  p l e b ~ s c ~ t o  y el referendum, en las manos 

exclusivas del  Ejecutivo, pues se le estaria dando un poder enorme, y en 

caso de conf l ic t0 entre e l  Poder Legislativo y e l  Ejecutivo, e l  presidente 

llevaria las de ganar tan solo con invocar a l  pueblo. l o  que elevaria a1 

presidente a l  rango de u n  cuasidictador que decide plebiscitar iamente y 

con e l  consiguiente despreclo a la democracia representativa. 

"Los riesgos de 10s mecanismos de la democracia directa. que por 

otra parte t amb i i n  son muy convenientes al v incular  y acercar a l  

ciudadano con sus representantes. son 10s de afectar la representacidn 

pol i t ica y la  iegit imidad de la5 instituciones, por  eso no pueden 

encomendarse s61o a uno de 10s poderes su ejercicio o control. Es 

conveniente que part icipen varios organos en su ap~ icac ibn . "~"  

rnccanisrnorde democracia dire& el plebircito. cl refedndum. la mnrulfa popular, el cabildo ;bierlo, la 
inicialiva lcgislativa y la revocatoria de mandalo. 
"'CARDENAS GRACIA. Jaime. Ibidem. PAgII4. 



En su l ibro, e l  Dr. Cirdenas Gracia nos recomienda que ;'la 

conducci6n de 10s mecanismos de dernocracia directa no  deben estar en 

manos exclusivas del Ejecutivo, sino que, a travCs de l  6rgano electoral, e l  

I.egislativo debera rener tanto el derecho de iniciat iva como de 

participaci6n."'25 

La expresibn conrrolar e l  poder contiene un enunciado en 

apariencia paradojico. La  idea misma de poder pareceria no dejar mayores 

espacios, sino mediante una utilization conventional del termino, para 

pensar en su control.  E l  terna debe ser visto hoy con gran cuidado, porque 

la reduction indiscriminada de las funciones del poder estatal tambien 

esta abatiendo, con velocidad creciente, uno de 10s pilares de 

sustentaci6n del propio poder. 

Por eso se pone creciente enfasis en 10s procesos democrit icos ds 

legit imaci6n del poder; porque se intuye que se e s t i  perdiendo e l  Estado 

del bienestar como una forma de legit imaci6n que result6 muy funcional 

en muchos sistemas, durante largos lustros. L o  cierto es que s i  e l  Estada 

de bienestar se ( leg6 a u r i l i za r  como pretext0 para difer ir  la democracia 

formal, no por e l lo  debe inferirse que ambos Sean inconciliables. 

"' WRDENAS GRACIA, Jaime F .  Ihidem. Pi8 156. 



Es evidente que con esa muti lacibn se corre u n  doble riesgo: 

transferir a la  lucha pol i t ica todas las insatisfacciones que resultan de 

enpectativas sociales no atendidas o de satisfactores previa~nente 

existentes y ahora revocados, y auspiciar e l  acentuamiento de mecanismos 

de desagregacibn rcgiu~ral ,  que nu cran compatibles con 10s instrumcntus 

necesariamente centralizadores del Estado de bienestar. 

Por otra parte, existe una fuerre tendencia reclamando el  poder para 

la sociedad c iv i l .  Aparece como una opcibn la l lamada democracia 

participativa, acompafiada de un conjunto de organismos denominados no 

gubernamentales, y que demandan la ciudadanizaci6n de 10s instrumentos 

del poder, desde 10s 6rganos administrativos hasta 10s de contention 

pol i t ica tipica, camo son 10s partidos. En r igor  esta opc i6n  es una mas de 

las intentadas para atenuar el peso del poder. 

Lo que en e l  fondo se agita es  l a  preocupacibn secular por evitar 

Ion excesos del poder, bajo cuyos efectos ha v iv ido  l a  humanidad durante 

la mayor parte de su historia. Ahora bien, independientemente de las 

expresiones que sc ut i l icen, y de las contradicciones semanticas que 

suponga separar 10s poderes o controlar e l  poder, es una necesidad para la 

subsistencia de la l ibertad. Tanto mayor sea l a  orb i ta de inf luencia del 

poder, tanto mzs restringida sera la de las l ibertades indiv idual  y 

colectiva. 



Para e l  Doctor  D ieso  Valades Rios "el ejercicio del poder es de ta l  

suerte complejo, que cualquier exacerbaci6n proveniente de la emotividad 

l o  hace considerablemente peligroso. E l  aforismo de Lord  Acton no es 

unicamente aplicable a las personas singulares; tambien l o  es a 10s entes 

colectivos. E l  poder nbsoluto corrompe absolutamente, son independencia 

de quienes l o  ejerzan de rnanera absoluta sean pocos o Sean m ~ c h o s . " " ~  

La tr ibunal izacion social a la  que alude Habermas no  tiene que ver 

con 10s instrumentos de control, per0 en ocasiones suele condicionar su 

funcionamiento. Se integra asi un c i rcui t0 en e l  que re alimentan 

reciprocamente l o r  pre ju ic ios colectivos y las acciones institucionales 

que le siguen. E l  resultado es negativo para 10s medios de control, porque 

dejan de ser instrumento de la racionalidad pol i t ica y se transforman en 

mecanismos de manipulaci6n. Quienes, dirigentes o partidos, se acogen a 

las inclinaciones jur isdiccionales de l a  colectividad, l o  suelen hacer con 

el Bnimo de captar simpatias y sufragios, mas que de l levar a cabo 

acciones eficaces de contro l  del poder. 

Eso no supone, en forma alguna, que l a  democracia estC rei i ida con 

la racionalidad y la  objet iv idad posibles de 10s controles pol i t icos; s61o 

indica que las formas de ejercicio directo de la democracia en t t rm inos  

generales afectan las posibi l idades de ejercicio racional y de objet ividad 

de las funciones del poder. 

I 3  VALADCS, Dicpo;'EI Contml dcl Podci'2a EJiciOn. LINAM. hlCsico. PAsJ?. 



Una aclaraci6n del Dr. Diego Valades que nos parece novedosa y 

cenera se  refiere al caracter predominantemente adjetivo de 10s controles 

politicos constitucionales, pues afirma que 10s instrumentos d e  control 

son en buena lnedida el capitulo procesal de  la politics, ya que a travis de 

ellos. 10s protagonistas y antagonistas ajustan sus diferencias, miden el 

alcance d e  sus fuerzas. ponen a prueba su influencia pliblica, exhiben el 

alcance de  sus fuerzas, exhiben al oponente, someten sus nrgumentos al 

veredicto mayoritario, y liberan sus propias expectativas. 

En general 10s excesos advertidos en lor sistemas monopartidistas 

estan asociados a que 10s partidos, como fuente de  legitimidad, no son 

objeto de  control. Aun en 10s sistemas politicos que hen sido dominados 

por un solo partido. han subsistido 10s instrumentos dc control, per0 

aplicados unicamente a 10s 6rganos formales del poder. 

"El c o ~ ~ t r o l  del poder no puede ser entendido como shlo el control 

del poder formal. Del control del poder deben ser nbjeto todos lor 

agentrs que ejercen, con o sin investidura formal, funciones de  poder. De 

no scr asi, al lado del poder controlado constitucionalmente, 

encontrariamos, un poder ajeno al control. Este fen6meno significa una 

omision que hace peligrar, en su conjunto, al constitucionalismo 

modrrn~." '~ '  

"' VALADES, Diego. Ibidm. FBg.51 



4.2 FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA POL~TICA 

Toda sociedad construye una forma de representarse a1 mundo y de 

explicarse 10s dist intos fen6menos tanto naturales como aquellos en 10s 

que interviene e l  hombre. L a  cultura es el conjunto de simbolos, normas. 

creencias, ideales, costumbres, mitos y rituales que se transmite de 

generaci6n en generaci6n. otorgando identidad a 10s miembros de una 

comunidad y que orienta, guia y da significado a sus distintos quehaceres 

sociales. La  cul tura da consistencia a la  sociedad en la medida que en e l la  

se hal lan condensadas herencias, imhgenes compartidas y experiencias 

colectivas que dan a la  poblaci6n su sentido de pertenencia, pues es a 

t ravts de e l la  que se reconoce a s i  niisma en l o  que l e e s  propio. 

Entendida como sistemas en interaccibn de signos interpretables, 

"la cultura no  es una entidad. algo 3 lo que puedan atribuirse de manera 

casual acontecimientos sociales, modos de conducta, instituciones o 

procesos sociales; la  cul tura es un context0 dentro del  cual pueden 

describirse todos esos fenomenos de manera inteligible, es decir. 

densa.""' 

La  def in ic i6n es n i t ida  y establece pautas de divergencia con l a  

cultura pensada necesariamente como un objeto de estudio cientifico. E l  

fondo se trasluce y revela que el conocimiento antropol6gico es 

P 

'I GEERTZ. Clifford. labmietacih  de la Culturn'.. Barcelom. Gedisa, 1995, PAg.27. 



interpretative y hermen6utico. mas que positivo, tentat ivo mas que 

concluyente; relat ivo a l  tiempo, a l  lugar y a l  aulor m&s que universal.'29 

Por otra parte, la  pol i t ica es el ambito de la sociedad relat ivo a la  

urganizacion del  poder. Es e l  espacio donde se adoptan las decis~ones que 

tienen proyeccion social, es decir, donde se define como se distribuyen 

10s bienes de una sociedad, o sea.. que le toca a cada quien, como y 

cuando. 

"Los valores, concepciones ! actitudes que se orientan hacia e l  

ambito especificamente politico, es decir, e l  conjunto de elementos que 

configuran l a  perception subjetiva que tiene una poblacion respecto del 

poder, se denomina cultura palitica."'" 

Para e l  autor Giacomo Sani, se ha ido difundiendo "el uso de la 

expresion cultura po l i t i ca  para designar e l  conjunto de actitudes, normas. 

creencias, compartidas mas o menos ampliamente por  l o r  miembros de 

una determinada unidad social y que tienen como objeto fenomenos 

politicos.""' 

- 

'" CUWTHF,RS, Michael. "Anlmaolo~ia i Ane o Cicncia?". Anm'o  de Antmpologia. 1990. UAM- 
IzIaplspa PgS.338. 
"O PESCHARD, Jacqueline, "La Cullura Politica IXmoedtid'. Cuadmos de DivulgacUn dc la Culturn 
Ucmocdtlc?. IFE. 1995. P6g. 9. 
,,I SANI, Giacomo. 'OiKionario ds Politica." Ed. Sido vcinliuno edilorcr. I 1'. Fdici6n. MCrim. 1998. 
Pig.415. 



La nocion de cu l tu ra  pol i t ica es tan antigua como la ref lex ihn 

misma sobre la vida po l i t i ca  de una comunidad. Desde 10s origenes de la 

c iv i l i zac ibn  occidental, ha exist ido una preocupacion por comprender de 

que forma la poblacion organiza y procesa sus creencias, imagenes ? 

percepciones sobrc su cntorno pol i t ico y de que manera estas inf luyen 

tanto en l a  construccibn de las instituciones y organizaciones pol i t icas de 

una sociedad como en e l  mantenimiento de las mismas y 10s procesos de 

cambio. 

Cuando aludimos a l  concepto de cultura pol i t ica "se hacc 

necesario, por la  superficialidad con la que generalmente se aborda e l  

tema, aclarar que se parte de la veta inaugurada por  Gabriel A. Almond > 

Sydney Verba en sus textos sobre la Cul tura ~ i v i c a . " ' "  

Cuando 10s autores Almond ?. Verba pensaron en e l  estudio de la 

cultura politica. sus unidades de analisis se definieron por e l  rango 

rnacrosociol6gico de sus contenidos. L a  identidad national, e l  n ive l  de 

participacihn ciudadona, la  concepcibn que de s i  mismos tenian lo, 

actores sociales, la in formacibn pol i t ica, 10s simbolos patrios, l a  

conciencia colect iva y su inf luencia sobre l a  construccibn de l o  po l i t i co  

dibujan el interes central de 10s polit6logos norteamericanos. 

112 ALMOND, Gabriel A. ) VEKRA, Sidney. '?he Civic C u l ~ r r .  Political Aniruda and Dsmocrao ill 
Five Nations". Barton. I.ittle. Bmbm and Cumpan?. 1965. 
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La  perspectiva teorica de ellos era la de sentar las bases que .. 
permit ieran develar las relaciones existentes entre las motivaciones 

politicas besicas de 10s individuos ?. la esrabilidad del  sistema pol i t ico 

como u n  todo. 

Estos autores f i j an  su posicion a l  sedalar que "cuando hablan de 

cultura po l i t i ca  de una sociedad, se refiercn a l  sistema pol i t ico como 

internalizado en conocimientos, sentimicntos y evaluaciones de su 

pob lac i~n . "~ "  

En e l  mismo tenor, 10s autores "realizan una breve t ipologia de las 

culturas pol l t icas que se comprendcn por  lo5 objetos de las orientaciones 

politicas. Se alude a las orientaciones que 10s actores individuales 

guardan con respecto a l  sistema pol i t ico como u n  todo, 10s roles pol i t icos 

o estructuras, l o r  individuos o grupos que descmpeiian tales roles y las 

politicas y problemas especificos."'3 

"'ALMOND, Gabriel A. y VERBA, Sidney,''Tk Civic Cular'op.cir Pd.g.13. 
"'ALMOND, Gabriel A. y POWELL. G.B. ' ' P ~ l i t i ~  Cornmc&", 6-3 Aim, Piados. 1972. Pd.+.jZ. 



Si las orientaciones pol i t icas de 10s actores son \jagas, constreiiidac 

a l  espacio local, caracterizadas por un bajo n ivel  de conocimiento de l  

sistcma en su conjunto, con  escasa o nula especializaci6n de 10s roles 

pol i t icos o con un inf luycnte sentido religiose de la accion social. 

hablamos de una cul tura pol i t ica parroquia l ,  esta se presenta 

principalmente en sociedades simples y no  diferenciadas en que las 

funciones y las inst iruciones especificamente pol i t icas no esisten o 

coinciden con funciones o estructuras econ6micas y religiosas. 

Cuando el ind iv iduo  es consciente de l a  existencia de un gobierno 

central y de las respuestas a sus demandas, pero n o  sabe como i n f l u i r  en 

la toma de decisiones colectivas y, por consiguiente. su part icipacion 

c iv ica es muy baja, la  cul tura pol i t ica se define como rubordinado o dc 

subdiros, esta se presenta cuando Ion conocimientos, 10s sentimientos y 

las evaluaciones de 10s miembros de l a  sociedad se retieren esencialmenre 

al sistema po l i t i co  en su conjunto, pero se dir igen a 10s aspectos de 

salida, del sistema, o sea, en la prict ica, al aparato administrative 

encargado de l a  ejecucion de las decisiones. E n  este caso, las 

orientaciones son principalmente de t ipa pasivo, y csta, corresponde a 

reglmencs pol i t icos autori tar ios. 

Los pol i t6logos acuilan e l  concepto de cultura pol i t ica par t ic ipanre 

para identificar a l  ciudadano total que conoce perfectamente c6mo opera 

cl sistema pol i t ico, cualcs son sus rcspucs:as y, q u i z i  l o  m6s importante. 



sabe c6mo organizarse y participz; activamenre para inc id i r  en la 

elaboration de las pol i t icas instrumeniadas por e l  Estado, e l  ideal ut6pico 

del hombre'virtuos'o. En este t ipo de planteamiento se usan 10s conceptos 

de adhesibn, apatia y enajenaci6n para caractcrizar la  relaci6n de 

congruencia o incongruencia entre I2 cultura po l i t i ca  y las estructuras 

politicas. Se da la adhesi6n cuando 10s conocimientos van acompafiados 

de orientaciones afectivas y juicios positives; enajenaci6n y apatia, 

cuando la act i tud predominanie de l e i  miembros de una sociedad respecto 

del sistema es de hosti l idad o de indiisrencia. 

D e  10s c inco paises estudiades comparativamente po r  Almond y 

Verba, (Estados Unidos, Gran Bretaiia, Alemania Federal, l ta l ia  y 

Mexico), 10s Estados Unides en primer t trrnino y la  Gran Bretaiia en 

segundo, fueron 10s dos que mostr-ran un mayor nlimero de rasgos de 

cultura civica, que puede resurnirse eil l o  siguiente: 

I. U n a  cul tura part icipativa muy desarrollada y extendida; 

2. Un involucramiento con l a  pol i t ica y un senrido de obligation para 

con l a  comunidad; 

3. U n a  amplia conviccion de que se puede i n f l u i r  sobre las decisiones 

gubernamenlales; 

4. Un buen nlimero de miembcos activos en diversos tipos de 

asociaciones voluntarias; y 

5. Un alto orgul lo  por  su sistema pol i t ico. 



Como puede verse, la cultura civica abarca no solamenre 

concepciones e inclinaciones, sino tambiCn actitudes que se traducen en 

conductas con caracteristicas dist int ivas como l a  de formar parte de 

asociaciones c iv i les.  

En e l  curso de los l i l t imos 30  aiios, 10s estudiosos de la cultura 

pol i t ica han convenido en que e l  modelo de la cultura civica ha sufrido 

cambios porque 10s ciudadanos en las sociedades democraticas han 

adoptado concepciones y actitudes mtis pragmaticas e instrumentales 

frente a la politica. es decir, entre 10s ciudadanos de paiscs democraticos 

estables se ha i d o  desvaneciendo ese sentido de responsabilidad y 

solidaridad que se manifest6 en 10s atlos sesenta en e l  estudio de Almond 

y Verba, y en su lugar han ido apareciendo ciudadanos mas pragmaticos. 

con un sentido de c&lculo sobre lo r  costos y beneficios de sus actos 

pol i t icos. 

Sin embargo, l o r  grandes cambios que han venido ocurriendo en e l  

mapa pol i t ico mundia l  y l a  valoraci6n universal que ha adquirido l a  

democracia, sobre todo  despues de la caida del l lamado socialismo real. 

han hecho que uno de 10s grandes retos siga siendo def in i r  cuales son 10s 

factores culturales que se asocian positivamente con instituciones 

democraticas asentadas. E n  otras palabras, se ha renovado e l  inter& por  

comprender las formas en que estan asociadas cultura ). estructura 



politicas, y ya no solamente desde la 6ptica c l i s i ca  de l a  permanencia de 

un sistema politico, sino de las posibil idades del  cambio. 

La  cultura po l i t i ca  da sustento a un conjunto de objetos y acciones 

politicas observables. es decir, a instiluciones politicas, al igual que a 

aspectos pol i t icos de las estructuras sociales. Todo sistema pol i t ico esta 

compuesto por unidades interactuantes e interrelacionadas, cuyo rasgo 

d is t in t ivo es su incidencia sobrc e l  proceso po l i t i co .  Mientras las 

estructuras pol i t icas dictan la accion politica, la  cul tura pol i t ica es el 

sistema de creencias empiricas, simbolos expresos y valores que definen 

la situaci6n donde l a  acci6n pol l t ica se l leva a cabo. E n  otros terminos. la  

cultura pol l t ica afecta, a la  vez que es afectada por, l a  forma como operan 

las estructuras pol i t icas. De ta l  manera, s61o l a  v inculac i6n entre ambos 

aspectos puede integrar a l  conjunto de las funciones pol i t icas, es decir, 

dar cuenta del  sistema po l i t i co  en su totalidad. 

Dado que las democracias mas estables se asentaron en sociedades 

caracterizadas por u n  alto n ive l  de industr ial izaci6n y, en general, de 

desarrollo econ6mico. esto se consider6 un prerrequisito para l a  

implantaci6n cabal de las instituciones democraticas. Sin embargo, 

algunos estudiosos, que como Ronald lnglehart "han realizado en aaos 

recientes y desde una perspcctiva de re iv indicaci6n de Ios modelos 

culturalistas, trabajos empiricos sobre cultura po l i t i ca  en diferentes 

naciones desarrolladas del  mundo occidental, han demostrado que e l  



desarrollo econ6mico por  s i  mismo no necesariamente conduce a la  

democracia; solamente puede hacerlo s i  l leva consigo, en forma paralela. 

cambios en la estructura socia l  y e n  l a  cultura politica."'3' 

Es mas, Inglehart sostiene que la cultura no es una simple 

expresi6n derivada de las cstructuras econ6micas, sino que es un conjunto 

de elemcntos con  autonomia suficiente como para poder contr ibuir a 

conformar clementos ccon6micos y no solamente a rer conformada por 

estos. D e  t a l  manera, y desde esta optica, l a  cultura pol i t ica es mas bien 

una variable decisiva l igada a l  dcsarrollo economico y a la democracia 

rnoderna. 

De acuerdo con estudios que tiencn fundamento cmpir ico > 

estadistico, y en l o r  que se observa l a  inf luencia del  esquema teorico de 

Almond y Verba, 10s indicadores culturales que ejercen mayor influencia 

sobre e l  mantenimiento de las instituciones democrhticas son: 

1. Un alto n i ve l  de satisfacci6n personal con e l  esrado de cosas, que 

deriva en attitudes posit ivas hacia e l  mundo en que se vive: 

2 .  Una alta tendencia a l a  confianza interpersonal, que es 

indispensable para e l  establccimiento de asociaciones ? 

organizaciones encaminadas a la  participaci6n pol i t ica, y 

"' MGLEIIART, Ronald, *The Silent Revolution: Changing Valves and Political Styles among Weslern 
Publics", Primton Univcniry RaJ, y 'TheRsnairs~nccofPolitical Culture': en American Political 
Science Rcvinu, vol. 4, dicicmbrede 1988. P C  1203-1230. 



3. U n  rechazo al cambio radical, es decir, de ruptura de la sociedad, 

l o  que visto de otra manera quiere decir una defensa del orden 

existente y de su capacidad para impulsar su propio cambio. 

Estos tres factores conforman una especie de racism0 cultural que 

se relaciona estrechamenre con la vigencia, durantc un tiempo 

prolongado, de instituciones democr8ticas. De ta l  suerte, la  l i teratura 

sobre cul tura pol i l ica plantea que la evoluci6n y persistencia de una 

democracia ampliamentc sustentada rcquiere de l a  existencia de una 

poblaci6n que desarrolle h ib i tos  y actitudes que le sirvan de soporte. 

lndependientemente del peso especlfico que sc otorgue a la cultura 

pol i t ica como variable que inf luye en la construcci6n y consolidaci6n de 

una sociedad democr i t ica e s t i  claro que, s i  de l o  que se trata es de 

contr ibui r  a ello, es indispensable fomentar un patr6n de orientacioncs y 

actitudes propicias a la  democracia. y para lo cual es necesario considerar 

10s agentes y procesos de transmision de valores y referentes 

democrit icos, es decir, explorar e l  tema de la socializaci6n. 

V i s to  desde e l  punto de vista del sistema politico, l a  socializaci6n 

pol i t ica es l a  garantia de la perpetuation de la cultura y las estructuras 

que l o  configuran, pucs fomenta su reconocimiento y aceptaci6n por parte 

de 10s ciudadanos, l o  que n o  es sino una manera dc reforzar su 

legit imidad. E n  otras palabras, el objet ivo de la socializaci6n es 



conseguir que 10s indiv iduos se identi f iquen y esten conformes con 13 

estructura normativa y po l i t i ca  de una sociedad. 

"La social izaci6n l lamada primaria, temprana o latente, se hace a 

traves de 10s patrones que guian las rrlaciones familiares. Asi, por  

ejemplo, l a  social izaci6n de 10s nillos mexicanos re  l leva a cab0 por 13 

v ia  de pautas autoritarias como las que pr ivan en las famil ias del  pais."'h 

Po: l o  que d i f ic i lmente puede pensarse que en e l  seno famil iar sc 

est6 forjando u n  pensamiento democrit ico. Desde lue_go, esto no quiere 

decir que las herencias familiares n o  pueden ser modificadas por  

influencias socialcs posteriores o por la  acci6n de las instituciones que 

inf luyan en e l  ind iv iduo  en e l  curso posterior de ru desarrollo. 

E l  t ipo  de regimen pol i t ico en el que se l leva a cab0 l a  

socializacibn po l i t i ca  tambien imprime en esta rasgos caracteristicos. Por 

ello, en sistemas donde l a  sociedad c i v i l  t iene un margen menor de 

autonomia frente a l  Estado, este suele jugar un papel central como agentc 

socializador, dando por  resultado que la socializaci6n sea m i s  uniforme > 

con menos resquicios para e l  desarrollo de subculturas, lo  cual es un 

indicador de 10s niveles de l ibertad existentes. 

'" SEGOVIA, Rafael, "La Poliliwci6n dcl nino Mc~icano''. El Colcgio de Merim, MAxico, 1975. 
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Asi, por ejemplo, en 10s sistemas comunistas, 10s Estados tenian 

por cometido forjar a l  hombre nuevo, por l o  que todos sus esfuerzos 10s 

dir igian a transmit ir  10s ideales, valores y simbolos de d icho arquetipo a 

travCs de sus redes educativas y culturales, es decir, se respondia a una 

socializacibn planeada. 

Sin embargo, con  la caida del  l lamado social ismo real se ha visto 

que j un to  a 10s valores socialistas sobrevivieron en forma latentc, 

tradiciones como e l  regional ism0 o el nacionalismo, que afloraron una 

vez que se derrumb6 la estructura de control centralizada que 

caracterizara a dichos regimenes. 

"Los factores que mas influ).cn en los cambios de 10s valorcs, 

simbolos y orientaciones de una poblaci6n son: 

a) L a  ampl i tud con l a  que re  difundan las nuevas ideas; 

b) E l  grado de exposicibn del ind iv iduo a dichas ideas; 

c) El prestigio de las ideas en cuestibn, que depende de 10s 

logros que se les atribuyan, y 

d) E l  peso social especifico que tenga e l  propulsor  de las ideas. 

es decir, e l  agente socializador, ya que son tan importantes 

10s valores o ideales que se ensellan como quiCn 10s 

ense~ia."'~' 

111 PESCHARD, Jacqueline. "La Cultura Folitica Dcmodica". Cuadcrnor de Dirulgaeib Ue la Culturn 
L k m d t i c a ,  NBm.2, IWS, Mkim. 



Para fomentar la  cultura civica es importante preparar a 10s 

indiv iduos para su eventual intervenci6n en e l  sistema pol i t ico y crear e l  

entorno po l i t i co  apropiado para que e l  ciudadano actue y part icipc en 10s 

canales institucionales. Para lograr ta l  proposito es necesario que haya 

congruencia entre 10s valores e ideas que se transmiten y las estructuras 

en las que aquellos se expresan. 

En este esquema de relaciones de mutua inf luencia que debt  

pensarse e l  problema de como fomentar e l  cambio de una cultura con 

elementos tradicionales dominantes hacia una de caracter democr.4tico. 

L a  cultura po l i t i ca  democratica cuenta ya con una valoraci6n 

posi t iva pr ic t icamente universal. !a democracia como sistema de 

gobierno ha sido reivindicada por el fracas0 de otros paradigmas, sino 

porque es un c6digo valorat ivo que se acomoda rnejor a las sociedades 

heterogeneas, no  finicamente en t6rminos raciales, ktnicos o religiosos. 

sino de intereses, convicciones y hasta de preferencias individuales, como 

lo son hoy l a  gran mayoria de las sociedades. 

Una cultura po l i t i ca  democrit ica es e l  ideal para las sociedades en 

proceso de cambio, sobre todo si dicho cambio se quiere en sentido 

democratico, en la rnedida que constituye e l  mejor respaldo para e l  

desarrollo de inst i tuciones y practicas democriticas. Es una barrera de 

c o n t e ~ c i 6 n  fr?r.!e 2 !2s ~ c t i t v d z s  y compo:!amien!os ~n!icons!i!ucionales 



que v io len ten la  vigencia de un Estado de Derccho. A1 mismo tiempo, es 

un muro en contra de eventuales inclinacioncs a l a  prepotencia o a la  

arbitrariedad del  poder, ya que s t  resisrc a rcconocer autoridades 

politicas que no  actlien con responsabilidad. es decir, que no estCn 

expuestas a l  escrutinio permanente iie las inst i tuciones encargadas de 

hacerlo. 

La construccibn de una sociedad democratica requiere, entonces, de 

una estrategia dc varias pistas, ya quc hay quc promover las bondades de 

10s valores democrhticos, a l a  vcr que impulsar l a  construccibn de 

instituciones que funcionen a partir de 10s p r inc ip ios  dc legalidad, 

pluralidad, cornpetencia, rcsponsabilidad polirica. es decir, a part ir  de 

principios democrAticos. 



Pocos terminos se usan con mas frecuencia en e l  lenguaje po l i t i co  

cotidiano que e l  de participacidn. Y quiza ninguno goza de mejor fama. 

Aludimos constantemente a la  participation de la socicdad desde planos 

muy diversos y para propositos muy diferentes, pero siemprc como una 

buena forma de inc lu i r  nuevas opiniones y perspectivas. 

Se invoca a l a  part icipacibn de 10s ciudadanos, de las agrupaciones 

sociales, de la sociedad en su conjunto, para d i r im i r  problemas 

especificos, para encontrar soluciones comunes a para hacer confluir 

voluntadcs dispcrsas en una sola acci6n compartida. Es una invocacidn 

democratica tan cargada de valores que resulta practicamente imposib lc  

imaginar un ma1 uso de esa palabra. 

Participar, en pr inc ip io,  signif ica fomar parte. convert irse uno 

rnismo en parte de una organizaci6n que reune a mas de una sola persona. 

Pero tambien s igni f ica compart ir ,  algo con alguien o, por l o  menos, hacer 

saber a otros alguna not ic ia.  De rnodo que la part icipaci6n es siempre u n  

act0 social, nadie puede part icipar de manera esclusiva, privada. para s i  

mismo. 

E l  tdrmino par t ic ipaci6n esla inevitablemente l igado a una 

circunstancia especifica y a un conjunto de voluntades humanas, 10s dos 



ingredientes indispensables para que esa palabra adquiera un sentido 

concreto, mas al l& de 10s valores subjetivos que suelen acompailarla. E l  

medio pol i t ico,  social y economico, en efecto. y 10s rasgos singulares de 

10s seres humanos que deciden formar parte de una organizacihn, 

constituyen 10s motores de la participacihn; el ambiente y e l  individuo, 

que forman 10s anclajes de la v ida social. De ahi l a  enorme complejidad 

de ese tbrmino, que atraviesa tanto por 10s innurnerables motivos que 

pueden estimular o inh ib i r  la  participacihn ciudadana en circunstancias 

distintas, como por las razones estrictamente personales que empujan a 

un indiv iduo a la  decisihn de participar. 

Es por eso que existe un d i f i c i l  equi l ibr io  entre las razones que 

animan a l a  gente a part icipar y sus posibil idades reales de hacerlo. 

contando tambien e l  ambiente que l e i  rodea ? su voluntad de intervenir 

de manera act iva en ciertos asuntos publicos. 

E l  conocido f i l6sofo espaflol Fernando Savater nos dice que .'la 

pol i t ica no  es mas que e l  conjunto de razones que tienen 10s individuos 

para obedecer para sublevarse.""' Entonces. la part icipacibn ciudadana 

se encuentra a medio camino entre esas razones. 

L a  part icipacihn quc realmente puede tener cabida en las 

sociedades modernas es la  que comienza po r  l a  seleccihn de 

"'SAVATER. Fcmando:.Politica paroi\mador': Etarial Aricl. Madrid 1992. PBg.41. 
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representantes a traves de 10s parlidos politicos, y que 5610 mas tarde 

atraviesa tambidn por las instituciones, las organizaciones pol i t icas y 

sociales, y 10s ciudadanos que estan dispuestos a defender sus intereses 

frente a 10s demas. D i cho  de otra manera, la  part icipaci6n ciudadana 

como una forma de controlar ? rnoderar el poder inevitablemente 

otorgado a 10s representantes pol i t icos. 

Como d i r ia  e l  i l us t re  Herman Heller, " la part icipacibn entendida 

como una relacibn entre l a  sociedad y e l  gobierno, entre 10s individuos de 

cada naci6n y las inst i tuciones gue le dan forma a\  sta ado."'^^ 

La participacion no  es suficiente para entender l a  dinarnica de l a  

democracia. Pero sin participacion. sencillamente l a  dcmocracia no  

existiria. Pero l o  que debe quedar claro es que la democracia requiere 

siempre de la part icipacion ciudadana, con el voto y mas a l la  de 10s 

votos. 

En las sociedades democrirticas, la  part icipaci6n ciudadana es la 

pareja indispensable de l a  representacibn politics. Ambas re  necesitan 

mutuamente para d a r k  signif icado a la  democracia. La  part icipacibn es 

indispensable para integrar la  representacibn de las sociedades 

democraticas a traves de 10s votos, pero una vez consti tuidos 10s 6rganos 

de gobierno, la  part icipaci6n se convierte en e l  medio pr iv i leg iado de l a  

'" HELLER. Herman" .'Teo"a dcl Ertado". Fondo de Culiura Econ6mica. Mhrieo, 1942 



llamada sociedad c i v i l  para hacerse presente en la toma de decisiones 

politicas. 

Ser ciudadano s igni f ica en general poseer una serie de derechos y 

tambien una serie de obligaciones sociales. Pero ser ciudadano en una 

sociedad dcmocratica significa, ademas, haber ganado la prerrugativa de 

participar en la selecci6n de 10s gobernantes y de i n f l u i r  en sus 

decisiones. D e  aqui parten 10s demis criterios que sirven para identi t icar 

la  verdadera part icipaci6n ciudadana. Sin duda, hay otras formas de 

participaci6n en las sociedades no democriticas, que inc luso pueden ser 

mas complejas y mas apasionantes. 

"Las mas importantes son las que pueden tener lugar en la 

democracia, es decir, aquellas actividades legales emprendidas por 

ciudadanos que es t in  directamente encaminadas a i n f l u i r  en la selection 

de 10s gobernantes o en las acciones tomadas por e ~ l o s . " " ~  

Para Nur ia  Cuni l l ,  "la participacion ciudadana se refiere a la 

intervenci6n de 10s particulares en actividades p~ib l icas,  como portadores 

de determinados intereses sociales.""' 

"E l  d i f i c i l  equi l ibr io  entre e l  regimen po l i t i co  en e l  que se 

desenvuelve la participaci6n de 10s ciudadanos y las innumerables 

"Op. Cit. H. NIE,Noman y K IN lac-On, m i c i m t i o n  and Political EaualiO. A Seven Nalionr 
Comnarim', Univerrip ofChicago P m .  1978. Pig.46. 
111 CLMILL, Nuria, 'sPaniciplci6n Ciudadma", Cats Lalinounaism Je Adminiruaci0n para el 
Dcsarmllo (CLAD), Caracas, 1991, PBg.56. 



razones que rmpu jan  a \as personas a tomar parte de una accion colect iva 

ofrecen razones suficientes, sin embargo, para reconocer l a  complej idad 

del  entramado que esos dos elementos suelen producir. En principio. 

tomar parte en cualquier acci6n po l i t i ca  requiere, genoralmente, dos 

decisiones individuates. uno debe decidir, tambien la direcci6n de sus 

actos. Pero ademar la decision de actuar de un mod0 part icular r e  

acompaiia de una tercera decisi6n acerca de la intensidad, la  duracidn y 

10s alcances de la acci6n.""' 

Lester W. Mi lbrath,  un autor norteamericano de 10s aiios sesenta. 

proponia una larga serie de dicotomias para tratar de dist inguir algunas 

de las formas que podia adoptar esa participaci6n. a part ir  de una revision 

general de 10s estudios empiricos que se habian formulado hasta 

entonces. M i lb ra th  decia que la part icipacibn podia ser abierta, s in 

ningun t ipo de restriction por parte de quienes se decidian a participar, o 

cubierta. en caro de que alguien decidiera part icipar apoyando a alguna 

otra persona. 

'" Op. Cit. MlLBWI1.H. Lcrtcr W.  -Political Panicipalion. How and Why do People g n  Involved in 
Polilier?" Rand Mc. Ndly. Chicago. 1965. PBg.6. 
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Decia que la part icipacion podia ser autonoma, a parrir de la 

voluntad estrictamente indiv idual  de las personas. animadas acaso por las 

necesidades de su entorno inmediato. o por ~nv i r ac i on  de algun t ipo de 

empresario po l i t i co  encargado de sumar \cluntades a favor de algun 

propirsito en particular. 

Podia ser episirdica o continua, y t imb ien  grata o ingrata. de 

acuerdo con 10s tiempos que cada quien de2idicra entregar a la accion 

colectiva y con e l  t ipo de recompenias indi,iduales que recibiera como 

consecuencia de sus aportaciones al grupo de intereses comunes. 

La  part icipaci6n podia ser simbblica J instrumental, tomando en 

cuenta las distintas formas de aportacion i -d iv idual  a las tareas de la 

organization, o verbal o no  verbal. La parti;ipaci6n ciudadana podia. en 

fin, produci r  insumos al  sistema pol i t ico en j u  conjunto, o simplemente 

reaccionar frente a 10s productos de cse sistsaa. 

Y podia ser estrictamente indi \ idual ,  c- tanto que alguien decidirra 

hacer alguna aportaciirn por rinica rcz  a c i e r : ~  causa comun e incluso con 

caricter an6nim0, o social. en  cuanto quc e l  participante optara por 

reunirse con otros para planear conjuntamen:? 10s pasos siguientes. 

Todas ellas son formas ciertss de prrt icipacion ciudadana hasta 

nuestros dias, y todas cumplsn ayuci doblc ;:quisito de intentar in f lu i r  en 



las decisiones pol i t icas a par t i r  de una decision personal, pero tambi tn  de 

respctar las reglas basicas que supone el Estado de Derecho. Ninguna de 

esas formas pretende cambiarlo todo, n i  atenerse s in mas a ias ordenes 

dadas por 10s poderosos. Pero todas elias muestran l a  enorme variedad de 

posibil idades que arrqja l a  sola idea de la pnrticipacion, tantas como 10s 

individuos que forman una nation. 

Mi lb ra th  sugiere que Ion ciudadanos tienen una forma especifica de 

participacion, aunque no  l o  sepan. y sugiere, en consecuencia. una 

clasif icacion especial: 10s apaticos. 10s espectadores y 10s gladiadores. L a  

d iv is ibn propuesta es una reminiscencia de 10s roles jugados en e l  c i rco 

romano. 

"Un pequeiio grupo de gladiadores se baten fieramente para 

satisfacer a los espectadores que 10s observan y quienes tienen el derecho 

de decidir la  batalla. Esos espectadores, desde las tribunas. transmiten 

mensajes, advertencias y irnimo a 10s gladiadores y, en un momento dado, 

votan para decid i r  quien ha ganado una batalla especifica. Los api t icos 

no tienen inconveniente en venir al estadio para ver el especriculo, pero 

prefieren abstenerse. Tomando en cuenta la  clave de esos roles jugados en 

las confrontaciones de gladiadores, r e  pueden extrapolar 10s tres roles d e  

la  part icipacion po l i t i ca  actual. que seran ilamados. aphticos. 

espectadores y gladiadores."'4' 

l d  
Op. Cit. MILBRATH. 1.etcr W, op. cit. PSg.20 



Ciertamente 10s gladiadores juegan e l  papel principal. pero su 

actuacihn careceria de todo sentido si no fuera por 10s espectadores. El los 

encarnan el juego entre representation ! participacihn que se resuelve en 

10s votos; sin espectadores, 10s gladiadores sencillamente dejarian de 

exist ir  en la democracia o, incluso, les ocurr ir ia algo peor, se 

convertirian en un especticulo absurdo. Siguiendo la mirma metafora, los 

apaticos hacen posible, gracias a su apatia. que e l  estadio no  se desborde 

y que cada quien desarrollc su propio papel. Si todos 10s apaticos 

decidieran saltar repentinamente a las tribunas, y desde ellas empujar a 

todos a la  condicihn de gladiadores. e l  juego se resolveria en una 

tragedia. 

En otras palabras, la part icipacibn ciudadana es indispensable para 

la democracia, pero una sobrecarga de expectativas o de demandas 

individuales ajenas a 10s conductos normales, parad6jicamentc. podria 

destruirla. 

La mejor participacinn ciudadana en la democracia, en suma, no es 

la que se manifiesta siempre y en todas partes, sino la que se manciene 

alerta; la  que se propicia cuando es necesario impedir las desviaciones de 

quienes tienen la responsabilidad del gobierno, o encauzar demandas 

justas que no son atendidas con la debida profundidad. N o  es necesario 

ser gladiadores de la pol i t ica para hacer que la democracia funcione. Pero 



s i  es preciso que 10s espectadores no pierdan de vista e l  especthculo. En 

ellos reside la clave de b6veda de la participation democr8tica. 

Conservar un c ier to equi l ibr io  entre la  part icipacibn de 10s 

ciudadanos y la capacidad de decisi6n del  gobierno es. quizas, e l  dilema 

mas importante para la consolidaci6n de l a  democracia. De ese equi l ibr io  

depende la llamada gobernabilidad de un sistema po l i t i co  que, 

generalmente, suele plantcarse en terminos de una sobrecarga de 

demandas y expectativas sobre una l imitada capacidad de respuesta de 10s 

gobiernos. Termino d i f i c i l  y p o l h i c o ,  que varios autores interpretan 

como una trampa para ex imi r  a 10s gobiernos de las responsahilidades quc 

supone su calidad representativa, pero de cualquier modo, reproduce bien 

las dif icultades cotidianas que encara cualquier administraci6n pliblica. 

Mas a l l i  del funcionamiento de Ins parlarnentos legislat ivos y de 

I:s prtlcesos electorales, para la adn!inistraci6n publ ica el ciudadano ha 

ido perdiendo la vieja condici6n de subdito que te!iia en otros tiempos, 

para si.nicnzar a ser una suerte de cliente que dernanda ma: y mejores 

i e r v i c i ~ s  de su gobierno y un desemperio cada vez mas ef iciente de sus 

funcionarios, porque paga impuestos, vota y es t i  consciente de 10s 

derechos que le dan proteccihn. 

CI ciudadano de nuestros dias esta lejos de !a ubediencia obligada 

que caracteriz6 a las poblaciones del mundo durante practicamente toda 



la historia. La participaci6n ha ido  cobrando asi nuevas connotaciones en 

la administraci6n pdbl ica de nuestros dias. Y ese cambio ha llevado. a su 

vez, a la  revisidn paulatina de 10s divisiones de competencias entre 

6rganos y niveles de gobierno que habian funcionado con rigidez. 

Convert idor en ciudadanos, 10s antiguos sdbditos exigen ahora no s61o 

una mejor  atenci6n a sus necesidades. expectativas p aspiraciones 

comunes, sino una inf luencia cada vez mas amplis en la direction de 10s 

asuntos publicos. 

E n  las democracias modernas. cada vez, se gobierna menos en 

funci6n de manuales y procedimientos burocraticos, y mas en busca de las 

mejores respuestas posibles a las demandas pliblicas. 

Se trata de una transformaciirn que esta afectando muchas de las 

viejas rut inas burocraticas y que esta obligando, tambi tn,  a entender con 

mayor f lex ib i l idad las fronteras quc separaban las areas de competencia 

entre 10s gobiernos nacional, estaral y local. Las prioridades y 10s 

programas de gobierno, entendidos como obligaciones unilaterales de 10s 

organismos pliblicos, estan siendo sustituidos gradualmente por una 

visi6n apoyada en e l  diseiio de politicas pinblicas que atraviesan por 

varios 6rganos y varios niveles a l  mismo tiempo. 

Y a  no  son 10s viejos programas gubernamentales que se 

cons ider~bzn responsabi!idad exclur iva de 10s funcionarios nombrados 



por 10s lidcres de 10s poderes ejecutivos, sino pol i t icas en las que la 

opin i6n de 10s ciudadanos cuenta desde la confection misma dc 10s 

cursos de accibn a seguir. y tambiCn durante 10s procesos que finalmente 

ponen en curso las decisiones tomadas. 

La responsabilidad de 10s gobernantes constituye, en cfecto. una de 

las preocupaciones centrales de las democracias modernas. N o  s61o en 

terminos de l a  capacidad de respuesta de 10s gobiernos ante las demandas 

ciudadanas, sino dc l  buen uso de 10s recursos legales que 10s ciudadanos 

depositan en sus representantes politicos. Es una palabra con doble 

significado, responsabilidad, en e l  sentido de que l o r  gobernantes dcben 

responder ante l a  sociedad que 10s e l ig i6 y scr consccuentes con sus 

demandas, necesidades y expectativas, y tambiCn l a  obl igaci6n de rendir 

cuentas sobre su actuaci6n en e l  mando gubernamental. 

Y en ambos frentcs es esencial la  part icipaci6n ciudadana, de un 

lado, para garantizar las respuestas flexibles quc supone l a  democracia 

cotidiana, pero de l  otro, para mantener una estrecha vigi lancia sobre e l  

uso de la autoridad concedida a 10s gobernantes. 

U n  gobierno democr i t i co  tienc que ser un gobierno responsable, en 

el doble sentido del t t rm ino ,  per0 no puede llegar a serlo. 

parad6jicamente, s i  los ciudadanos a su ve r  no  logran establecer y 

ut i l izar  10s cauces de par t ic ipaciJn indispensables para asegurar csa 



responsabilidad. Camino de doble vuelta, l a  representaci6n politica y la 

participaci6n ciudadana suponen tambiCn una doble obligaci6n; de 10s 

gobiernos hacia la sociedad que les ha otorgado el poder. y de 10s 

ciudadanos hacia los valores sobre los que descansa la democracia, hacia 

lor cimientos de su propia convivencia civil izada. 



CONCLUSIONES 

I. La Democracia Semidirecta iestablece e l  contacto del  pueblo con  

las decisiones que l e  afectan: a pesar de que ese contacto muchas 

veces se ve interrumpido por  cuerpos intermediaries que 

neutralizan la voluntad general como, l o  son 10s partidos pol i t icos. 

sindicatos, la  publicidad, la si tuacibn econ6mica cn  la que se 

encuentra e l  pai r .  

2. La Democracia Semidirecta tiene un efecto educativo, puesto que 

mot iva y fomcnta l a  conciencia pol i t ica dc l o r  ciudadanos. 

fortalece l a  culrura pol i t ica democratica, ya que e l  pueblo tiene la 

obligation de ref lcx ionar sobre e l  proyecto de Icy o asunto 

especifico en  cuesti6n. Esto imp l i ca  una forma de cultura que mu? 

pocos de 10s ciudadanos de este pais rienen, este a l  alcance d r  

todos. 

3. Ante la  circunstancia real de l a  desvirtuaci6n del  cargo y e l  

ejercicio arb i t rar io del  poder por  parte de 10s gobernantes, es 

nccesario establecer medios de contro l  que v ig i len y l im i t cn  la  

actuaci6n de quienes se encargan de las funciones publicas. S in  

dichos controles l a  democracia es una simple farsa. E n  nuestra 

constituci6n. respecto a l a  reformabil idad constitucional, e l  pueblo 

carece e cualquier medida eficaz de control sobre quienes ejercitan 



el  poder revisor. Ante la necesidad de rcducir el radio de accion del 

poder revisor para evitar que modir ique decisiones pol i t icas 

fundamentales sin e l  consentimiento ekpreso del  pueblo, hay que 

incorporar algunas fieuras de l a  denocrsc ia semidirecta a la 

Consti tucion Pol i t ica de 10s Esrados Unldos \+exicanos. 

4. E l  desarrollo de un pair depende de quc la roma de decisiones sean 

estas de indole pol i t ico, economico o racial.  vayan acorde con las 

necesidades que tiene la socicdad, par3 e l l o  es necesario que su 

apl icacidn sea sometida a la votaci@n popular a traves de la 

democracia semidirecra; 10s paises quc a n ive l  consti tucional la 

establecen, son en la mayoria de 10s crjos. paises desarrollados en 

10s cuales la  democracia se hacc patenrc y l a  voluntad de l  pueblo es 

la  que gobierna. 

j La  construction de un proyecro economico basado en la voluntad 

popular, es indispensable para e l  e jerc ic io de u n  Estado 

democr i t ico en donde 10s intersses y lar necssidades de la sociedad 

que colabora y participa actitamente en e l  e jerc ic io del  poder son 

satisfechos. Es por  e l lo  que en Mexico. la  apl icaci6n de 10s medios 

democr i t icos deberia estar regulado a n ive l  constitucional, ya que 

es l a  base del establecimiento de u n  vzrdadero Estado Dernocri t ico 

donde 10s ciudadanos constitu)en un sirtema de gobierno acorde a 

la  satisfaction del bienestar comun. 



6. Se debe impulsar las figuras que conforman la democracia 

semidirecta, para impedir  que las legislaturas susceptibles de ser 

dominadas por  fuerzas politicas que no coinciden con 10s intereses 

generales, sino de grupos, facciones o bloques economicos o 

financieros, afecten 10s derechos del  pueblo. 

7. De entre las formas de democracia semidirecta o participativa, e l  

referendum y e l  plebiscito ser6n una real y act iva posibi l idad de 

participation, mientras que la in ic iat iva popular dara a 10s 

ciudadanos l a  posib i l idad de inf lu i r  en la toma de decisiones que a 

el los atanen. Son tres figuras, una de abajo hacia arriba, la  

in ic iat iva popular, y otras, de arriba hacia abajo. e l  refer tndum y e l  

plebiscito, que se implican, y que de alguna manera se 

complementan a traves de estos procesos. 

8. Las formas de democracia semidirecta han sido herramientas de 

consolidaci6n para la unidad pol i t ica nacional de 10s paises donde 

se aplica, en 10s momentos en que la sociedad demanda cambios. E l  

Mex ico  de nuestros dias esige profundas reformas, mismas que 

podemos encontrar en diversos instrumentos ju r id ic0  pol i t icos para 

l levarlas a cabo, a l  tiempo que fortaleceremos l a  pol i t ica y l a  

cultura pol i t ica democratica que exige hoy d ia la  nueva sociedad 

nacional. 



9. E n  e l  Derecho Comparado, respecto a nuestro pais, en lo que r e  

ref iere a l a  f igura del  plebiscite podemos seiialar que se encuentra 

cor~sagrado en algunas Constituciones Estatales, en algunas leyes 

reglamentarias y leyes electorales; l o  que es importante seRalar es 

el tiempo para l levar a cab0 10s plebiscites, disminuye 

considerablemente, ya que es de 30 a 90 dias. Pero en 10s paises 

analizados tienen una amplia experiencia en la real izaci6n de estos. 

Respecto del referendum tambien en Mex ico  se encuentra 

consagrado en Constituciones Estatales, leyes, solo faltaria 

plasmarlo en la Constitution Poli t ica de 10s Estados Unidos 

Mesicanos, asi como l levarlos a l a  practica constantemente, a 

efecto de perc ib i r  10s beneficios inherentes a la  democracia 

semidirecta, l a  part icipacibn democrit ica y la cul tura pol i t ica. 

I0.Existe una constante en las legislaciones que hablan sobre 10s 

diferentes mecanismos de participaci6n de la democracia 

semidirecta, no existe una completa uniformidad, una completa 

autonomla en 10s 6rganos encargados de calificar, l levar a cab0 10s 

procesos plebiscitarios, refertndum e in ic iat iva populares, no  hay 

una completa ciudadanizaci6n de los mismos. Debemos tomar 

cartas en e l  asunto para obtener la  credibi l idad de l a  sociedad. 



I I . L a  eficacia de la democracia semidirecta como institucirjn se 

percibe en las diferentes decisiones trascendentales que sc han 

tornado a l o  largo de la historia en diferentes paises, cambiando 

con c l l o  c l  rumbo cn la vida econ6mica. pol i t ica y social de 10s 

mismos. Ademas, con la implementation de las diferentes figuras 

que la conforman, 10s gobiernos en general se han ganado la 

confianza de los ciodadanos. recuperando con el lo la credibil idad 

perdida par la toma de decisiones crroneas. Con e l lo  10s gobiernos 

actuales se fortalecen y se encuentran mejor preparados y con el 

rcspaldo de la poblacion para cnfrentar los retos quc se le 

presenten en r l  futuro. 
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