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CAPITULO PRIMERO 

I.- CONCEPTOS DE DEMOCRACIA 

A) ACEPCION JURIDICA DE DEMOCRACIA. 

El importante maestro Ignacio Burgoa, explica de la si

guiente forma la concerniente al concepto juridico de democra

cia: 

El elemento central sobre el que se asienta la democra

cia es el pueblo en su acepción pol1tica, no sociol6gica, la -

cual equivale al concepto de nación. Tampoco el •pueblo", co!)_ 

forme a tal acepci6n, comprende a la población toda del Estado. 

Dentro del sistema democrático su elemento capital, de la na

ci6n o •pueblo sociológico•, y que comunmente se designa con -

el nombre de "ciudadanta•. 

Sin embargo, aun dentro del sistema deaocrático la idea 

de "puebloº en su sentido siciol6gico como equivalente a "na-

ci6n• tiene tambi6n destacada importancia en lo que atañe a 

uno de los elementos caracter!sticos de dicho sistema, como es 

el que concierne a los fines del Estado, operando otros de las 

tales elementos en torno al concepto de "pueblo politice". 
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o "ciudadan!a". 

La democracia aglutina sistematizadamente diversos pri~ 

cipio3 cuyo conjunto implica su caracterizaci6n como forma de 
'~ 

qobierno. Es un sistema en que estos principios se conjugan -

en declaraciones dogm!ticas del orden jur!dico fundamental del 

Estado, en instituciones jur!dico-políticas, en demarcaciones 

normativas al poder pGblico y en los fines estatales a cuyo -

servicio éste se ejercita, La falta de algW>os de tales prin

cipios, dentro de un régimen político determinado, merma o el~ 

mina su auténtica calificación como democr!tico, aunque procl~ 

me los dem!s. El concpeto de democracia es, por tanto polifa

cético, pero sus diferentes aspectos no pueden estimarse aisl~ 

damente para distinguirlo, sino que es menester apreciarlos en 

su conjunto para elaborarlo. 

Por otra parte, debemos advertir que la democracia, como 

forma de gobierno, es una estructura jur!dicametne sistematiza

da en cuanto que •e crea y organiza por el orden fundamental -

de derecho o Constitución. Es precisamente en este orden donde 

se de.ben coi!lbinar todos los elementos que la peculiarizan a --

efecto de que el sistema gubernativo implantado en un Estado m! 

rezca el nombre de •democrático", enfatizando que su origen, su 

contenido y su finalidad es el pueblo, diferenciadamente en sus 

dos acepciones. 



Los elementos concurrentes aludidos son: la declara--

ci6n dogrn~tica sobre la radicaci6n popular de la soberan1a; -

el origen popular de los titulares de los 6rganos primarias -

del Estado y la representaci6n pol1tica; el control popula~ 

sobre la actuaci6n de los 6rganos del Estado; la libertaC; el 

pluripartidisrno; la responsabilidad de los funcionarios públi 

cos; el referéndum popular; la juridicidad, la separación de p~ 

deres y la justicia social. ( 1 ) 

En opinión de Carlos S.Fayt,la Democracia es:una técnica 

de organizaci6n del Poder de Autoridad en el Estado y como -

tal una forma de gobierno, que asegura al Pueblo la Libertad 

y la Igualdad y excluye toda forma de opresi6n y arbitrarie

dad.• (2) 

Felipe Tena Ramírez, considera que cuando el poder no 

usuf ructua la rnayor1a de la colectividad resulta la forma p~ 

n de la Democracia, si ese poder favorece a todos por igual, 

~ forma impura ser~ la Demagogia si se afirma que esta ex--

clusivarnetne en servicio de los desposeidos. (3) 

Ul 

(2) 

(3) 

Cfr. Burgoa Ignacio. Derecho Constitucional Mexicano, Edi 
torial Porrda, Ja. Edici6n. pág. 469 a 473. 
Fayt Carlos s. Derecho Político, Tomo I, Chersi Editor. 
Sa. Edici6n. Buenos Aires Argentina 1982, pág. 363. 
Cfr. Tena Ram1rez Felipe. Derecho Constitucional, M~xicano, 
Editorial Porrúa, M~xico 1958, Ca. Edici6n. p~g. 87 



El mismo autor, explica que n¡- Democracia-Moderna· es· -

la resultante del liberalismo Pol1tico, por cuanto constituye 

:a f6rmula conciliatoria entre la Libertad Individual y· la -

Coacci6n Social. (4) 

Abraham Lincoln, la define como el "gobierno del Pue--

blo por el Pueblo y para el Pueblo". (5) 

Jorqe Carpizo, considera que es dif1cil determinar el 

contenido de la palabra Democracia, en virtud de que la misma 

se presta a muchas interpretaciones y se ha vuelto un t~rmino 

de prestiqio, todo r~qimen se autocalifica como Democracia, -

dicho de otro modo la Democracia al pareder no tiene enemigos 

sino fervorosos adeptos en todo el mundo y as1 tenemos hoy -

un d1a la Del:IOcracia Liberal, la Democracia Socialista, la P~ 

pular de Asia la Folklorica Africana y l~ inevitable Democra-

cia Militar. (6) 

"HistÓricameute la democracia naci6 en las ciudades -

qrieqas y revisti6 la forma de democracia directa. 

(4) 
(5) 

(6) 

"I. La experiencia pol1tica qrieqa se analiza como un 

Cfr. Tena Ramírez Felipe. Op. cit. p4q. 87 
Lincoln, Abraham, Oración de Gettysburq. Traducción Ed!t~ 
rial Cultural México 1950, la. Edici6n. pSq. 46. 
Cfr. Carpizo Jorqe. La Clar.ificación de las Constitucio-
nes. Boletin Mexicano de Derecho Comparado No. 38 mayo-a
qosto. 1980. p!qs. 376 y 377. 



becho esencial en la historia del pensar.iiento p6litico, si -

bien la democracia ateniense (508-3)0 a de J.C.) ha sufrido

v~rias crisis y adoptado formas diversas. Pericles (495-429-

a. de J .C) estimaba que el dnico fin de la polis era el de -

asegurar al ciudadano la libertad, la justicia ~· el completo

desarrollo de su personalidad. La soberan1a pertenec1a a los

ciudadanos en su conjunto; denos era el pri~ero, el principal 

pero ten!a que respetar la ley (nom:>s): ~sta era la que aseg~ 

raba la democracia y hac1a libres " iguales a los pol itai - -

(c iudadanosl 

"Era democracia la polis en que la ley era la l!dai:ia P! 

ra todos (isonomía), en gue el ciudadano interven1a en los d! 

bates pdblicos (isegor1al en la J:!cclesia y participaba en la

direcci6n de la ciudad (isocratial en la Boull\. 

"Pero 1mporta subrayar que el rl'?gi1'11!n dl!LlOCdl:ico de -

la Atenas de Pericles no concern1a sino a una pequeña fracci6n 

de la poblaciOn de la polis¡ en efecto, era considerable la -

desproporc16n entre los pol1ta1 y los delll!s habitantes, met! 

c:os y esclavos. Atenas reunta a UIXlB 400 000 vecinos, y de -

los 40 000 politai que contaba, tan s6lo con una d~cill!la parte 

participaba efectivamente en los trabajos de la Ecclesia-por

razones pr4ct1cas obvias, pues resulta fantlistica la 1cagen -

de una asatti>lea de 40 000 miembros. 



"En Roma, la RepOblica (509-27 a. de J,CJ, su organi-

zaciOn progresiva y su evoluci6n continua han puesto de re~ 

lieve grandes diferencias de concepci6n respecto de la iáea

gr1ega de derrocracia •. Linit~monos a mencionar cOnsules y -

c!i ctadores, tribunos del pueb!o, conic ios y Senado, as1 cor:K> 

la larga lucha entre patricio y plebeyos, que terrun6 (300)

por la admisión de la plebe en todas las magistraturas. 

"Después de largos st9los de rnonnrqu1a de derecno

divino, a menudo absuluta, al renacer la vida pol1tica en -

Occidente, el pensamiento europeo rinde homenaje a las obras 

de los grandes filósofos griegos - Pi t\!i.goras, Sf>crates, Pla

tón, Aristóteles, entre otros-1 las replíblicas italianas de

la Edad Media (Venecia, Génova, ·Pisa y Florencia) redescu---

bren el universo de los grandes pensadores nel~nicos antes -

de la Inglaterra del siglo XVll (Lockel y que la Francia del 

siglo XVlll (Montesquieu, .Rousseau, etc.). 

A f.tnes del siglo XVlll, con las revoluciones nor-

teamericanas y francesa, aparece una terma nueva de la deJ:JJ

cracia que va a permitirle aplicarse en los grandes Estados -

modernos: se trata de la de11Dcracia representativa o indirec

ta, en la que los ci~dadanos eli~en de entre ellos a aquelloa 

que los representaran en los cuerpos legislac±vos• (7) 

7 Diccionario Jur1dico ttexicano. Editorial UNAM •romo III. 
M/;X1co 1985. pags. 85 y 86. 
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B) .- ACEPCIO:ll SEMA!ITICA. 

Etimol6gicamente al derivar de las voces griegas de-

llDs-Pueblo y Crat --Mandor, significa mando del Pueblo. (U) 

El diccionario Pequeño Larousse Ilustrado, define a -

la Democracia corro el gobierno en que el Pueblo ejerce la s~ 

be'.ran1a. (91 

Para ser ~s congruente con la esencia misma del pre-

sente trabajo recepcional cor.siderar.ios mtls adecuado ofrecer

Hociones de Demcracia, tomadas del Dicctonario JUr1dico. 

Esta es la acepci6n que proporciona el Diccionario -

JUr1dico Mexicano. 

·~el griego demos, pueblo y kratos, fuerza, poder, -

autoridadl Doctrina pol1tica segtln la cual la f:Oberanta per

tenece al conjunto de los ciudadanos-principio que enuncia -

la trase célebre: el gobierno del pueblo, ·por el pueblo y·p~ 

ra eJ. pueblo-; régimen polttieo caracterizado por J.a partic!_ 

paciOn de los ciudadanos en la organizacipon del poder ptlbl!. 

(8) Cfr. Diccionario EtimoJ.6gico Español e llispanico. Hadrio 
España. 1954. Pag. 211. 

(91 Cfr. Pequeiio Larousse Ilustrado, Ediei'ones Larousse, ~
drid, España. 1972. Pag. 324. 
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co y en su ejercicio. 

En acepción noderna y generalizada, democracia es el -

sistema en que el pue~lo en su conjunto ejerce la soberanía, y 

en nor1tbre de la misma, elige sus gobernantes". (10) 

SegGn el Diccionario de Derecho Usual, por democracia -

se entiende l,o siguiente: 

Esta palabra procede del griego de.~os, pueblo y cratos

poder, autoridad. Significa el predominio popular en el Esta

do, el gobierno del pueblo por el pueblo; o, al menos, a tra•· 

vGs de sus representantes leg!timamente elegido, que ejercen -

indirectamente la soberan1a popular, en ellos dele~ada. Aris

t6teles, en su Eol!tica dice. "l·lonarqu!a es aquel Estado en -

que el poder dirigido al inter~s coman no corresponda m4s que 

a uno solo; aristocracia, aquel en que se confia a mas de uno 

y democracia aquel en que la multitud gobierna para la utili

dad pfiblica. Estas tres formas pueden degenerar: el reino en 

tiran1a: la aristocracia en oligarqu!a; la democracia, en de-

rnagogia. (11) 

El Diccionario para Juristas, explica que democracia -

es la Doctrina Política que aboga por la intervención del PU.!!, 

(10).- Diccionario Jur!dico Mexicano, Op. Cit. p49. 85 
(11).- Diccionario de Derecho Usual. Editorial Heliasta. Tomo 

I. Buenos AirP.s.Argentina 1974. P49. 617. 
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blo en el gobierno y la concibe como predominio del Pueblo-

polttico de un Estado. (12) 

Lü. Lnciclopedia Jurtdica úr.-cba, óefine sem~nticamen

te la Uemocrac ia cie es ta forma: 

"La paiabra derrocracia proviene del griego demox:ra--

tia de demos, pueblo, y kratos. autoridad (tarrbi~n fuerza o 

poder!. 

"Grar.aticalmente, <lemocracia segt'.in definici6n de la -

Academia de la Lengua, significa doctrina pol1tica favorable 

a la intervenci6n del pueblo en el gobierno, y tambi~n mejo

ramiento de la condici6n del pueolo. 

"El concepto rrDderno del pueblo aparece en la histo--

ria cuando se suprimen las separaciones producidas en la so-

ciedad por un ordenamiento en castas, clases o capas socia-

les. Supri~iOos los estamentos o estados o clases - pol1ti--

cas Jatls que sociales-. , que existían en Francia antes de la-

Revo1uci6n Francesa, al tercer estado abarco y cornprendi6 a

J.os otros óos, que habían perdido sus pr.tv.l:legios, y todos -

(12) .- Cfr. Diccionario para J"ur1·stas. Eaiciones Mayo. ll6xico 
1985. plig. 393. 



10 

los franceses constituyeron as1, el pueblo de Francia con.--

iqualdad de derechos y deberes. 

Este es hoy el concepto corri-ente de pueblo, pero --

desde el punto de vista institucional, s6lo forr.ian el pueblo 

los ciudadanos, es decir, los habi~antes que poseen derechos 

pol1ticos y que pueden intervenir en la formaci6n del ~obie~ 

no.• (13) 

Pe.nsanDs que no estar1a completo este apartado si no

habl~sem:>s de las formas de dem:>craci·a, las cuales esencial-

mente son: 

a) DEMOCIU\CIA ·DIRECTA: Es el ~s puro tipo de democr!!_ 

cia; en ella la legi-slaci6n y las principales funciones eje

cutivas r judic:l:alea son ejercidas por el pueblo reunido en

asrunblea, como Gn:tco poder soberano. Este tipo de gobierno -

etilo ser1a posible en conunidades pequeñas. se afirma que en 

la Grecia Antiqua existi6 democracia directa, sin enbarqo, -

la funci6n ej ecuti.va estaba en manos de uno o tr€is funciona-

rios nonbrados por 111 asam lea popular, pero fuera de su de

siqnaci6n en el ejercicio de su funci6n, lleqaron a qobernar, 

(lll .- ::nciclope<iia Jurldica Omeba. !'élitorial DriEkill,TO!llO 
Vl. Buenos Aires Arqentina 197?. p~g. 506. 
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en ocasi'Ones ,en forma autocr~ti'Ca, caso del estado de guerra 

en el que se prestaba obediencia tncondi·cional al caudillo.-

•Este tipo de gobierno, que es el rn!s cercano a la Demacra--

eta Pura, ful! posible 9racias a las con61'ciones de vida imp! 

rantes, que entre otras son; Menor poblaci6n de los palses -

de la anti9uedad, menor extensi-On de su terrttori'O, y si'lllpl.!_ 

cidad en las funciones sociales econ6micas y pol1ticas de e! 

tos Estados.• (!4) 

Por Las razones expuestas, la Democracia Directa, en -

la actualidad n::> es realizable, pero AS una neta a la que to-

dos los (lobiernos deben tener, viendo en ella al faro que los 

harl! desembarcar felizmente en puerto. 

bl Ol!:!'IOCRACIA INDIREC'l'A O REPRESENTATIVA: Por razones 

de divisi6n del trabajo, como afiri;ta Kelsen,Y por la imposib,!_ 

lidad de reunir en asanblea general a la nasa de la poblaciOn 

COJI'O sostiene Lanz Duret, y com::> resultado de la aparici6n --

del esp1ritu de solidaridad corporativa, bastante desarrolla-' 

do para hacer que el pueblo se encontrase dispuesto a ejercer 

su influencia en la estructuración del orden soctal por medio 

de a9entes o representantes, surge el si~teza de gobierno de

r.iocrlltico representativo, en ei que el pueblo pretende 9obe,,,.. 

Ua) .- Lanz Duret H1quel, Derecho Constitucional llexicano - -
Editorial Porrua. Mf>xico 19~7. ba. Edici6n, p, 6J y 64 
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narse por medio de personas que al efect:o elige por el sufr!:_ 

gio. Esta ·forma especial de gobierno, por ser la adoptllda -

por nuestra constituci6n, ser~ materia de cap1tulo especial, 

en e1 que se analizar~ la Doctrina de la Representaci6n, tr!:_ 

tando de denostrar que el Gobierno Representativo es un Go-

bierno DeJX>Cr!tico, en oposiciOn a lo que sostienen ilustres 

tratadistas inspirados en las afirnaciones de ~ousseau, y -

que argumentan: Si la soberan1a reside en el pueblo, y es -

inalienable, nunca el pueblo podrA ~obcrnarse a s1 misroo 

por.representantes; sólo ser~ libre de elegir a sus gobernan 

tes, pero no lo ser~ para autoUeterr.Unarse, no lo ser~ para

elaborar el Orden social, por lo que desaparecer& la coinci

dencia entre lo que el pueblo • óebe hacer• y lo que el p11e-

blo •quiere hacer•, cono lo expresarla Relsen. 

c¡ DEK>CllAC!A S.t:MIDIRBCTA: Es el tipo atenuado de Go-

bierno directo: le dan el carñcter de semtdirecto cuatro ill!. 

tituciones fundamentales: la iniciativa popular, el referen

dUr.t, la revocacilln y el veto popular. 

La inici_ativa popular es el derecho .del pueblo ·para. -

iniciar leyes que el Poder Legislativo deber! discutir y vo

tar; considerase este acto col'D prelegislativo, y el ejell)plo 

n!s claro de esta instituc16n, lo encon~ra~e!:)Os en la Const!, 

tue16n SU iza del 20 de ""'l'O de 1874, r.odificada el 11 de sep_ 

t:ienbre de 1940, en vigor, y que en sus art:tculos 118 a 123, 

estal>leee: •i..a Constituci6n f'ederal puede ser :nodificada en-
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todo ti't~!ilpo, total o parcialmente. Esta revisi6n puede ser--

1nicíada por la Asamblea Pederal o por. cincuen"Ca :nil ciudad~ 

nos suizo.s con derecho a voto, revi:si6n que se somete a vot!! 

ci(>n popular, por si o po" no. t:n cualquiera de los dos ca--

sos, si la mayor1a de los votantes se p:c:onunci·an por la afiE. 

mat1va, la Asarhlea Federal es renovada para trabajar en la

rev1Si6n. La iniciativa popular. consiste en la demanüa pre-

sentada px cincuenta mil ciudadanos ron derecho a voto re--

clamando la adcpci6n de un nuevo articulo constitucional, o 

ln abrogaci6n o r.odif icaci6n de art1culos deterninados de 

la COnstituci6n en virior. Si por v1a ¿e la iniciativa popu-

lar se pronueve alguna reforna o adici6n y ~sta por las e~--

maras Federales la iniciativa presentada, antes de su revi-

siOn e~ sornet~ea al voto popular; si la rnayor1a de los ciu-

dadanos gue tor..an parte en la votación, se pronuncian por la 

afirnativa, la Asa1;Dlea Federal procede~ a su revisi6n con

for,,., ·a la decisi6n popular. La Constituci6n Federal revisa-

da, o la parte modificada o adicionada, estar:t. en vigor, lu~ 

.go que sea aceptada por la nayor1a de los ciudadanos suizos

que toll\lln parte en la votaci6n y por la mayor1a de los I:sta-

cba. (15) 

-~Irkine Guetzeuitch. Constitutions Europeenes, Tra--
ducciC>n. Buenos Aires,Ar9enti:na.Editorial de Palma -
1976. p. 419. 



14 

El Diccionario de Derecho usual nos habla de otro tipo 

de Democracia en estos t~rm.inos: 

"DEMOCRACIA ISDUSTRIAL. Situaci6n laboral en un pa1s -

cuando los m1sr.os derechos obreros est~n asegurados por la -

participaciOn efiCüZ de los trabajadores o de sus represen-

tantes en la contrataci6n colectiva, en el establecimiento -

de pactos colecti~s de condiciones de trabajo, que aseguran 

una jornada soportable, remuneraci6n suficiente y la di9nif.f_ 

caci6n general del obrero o empleado, con la garant1a del p~ 

der pliblico•. (161 

El Diccionario de Polttica Mundial iguall'lente habla de 

deJ"Dcracia industrial en esta forr.i.a: 

•nemccracia industriQl. Tipo de deMOcracia en la que -

todo obrero tiene derecho a participar realmente en la dete!: 

r.tinaci6n y control en las condiciones en las cuales se desa

rrolla su trabajo y, en nltima instancia, su vida. Se conci

be no ecuo un r~gimen de autogesti6n obrera o una socializa

ciOn de los nedios de producci6n, sino corno el establecirnien 

to tanto de un cierto control de los obreros sobre la ges--

ti6n COl:\O de una limit~ci6n a los intereses de los capital1~ 

(!E).- Diccionario de Derecho tTsual. Op. Cit. p. 617. 
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tas, pero si'll que ello suponga en ningún momento el call'hi-o ~ 

de rl!girnen de propi-edad de los medi'OS de pi;oducci<in. El OI'i-

gen de esta concepcf6n arranca de ciertas f~acciones de los-

fi!b:l:anos y ha si:do adoptada por buena !'arte de las organi·za-

ciones socialclenocr~ticas de los tienpos nctuales". (17} 

El Dicciom1rio Jur1C:ico !-Jexicano, habla ele otros tipos 

de Denr:>crncfo as1: 

DesJe la Revoluci6n bolchevique de 1917, la :!:deolog1a

marxista, CO"'Pletada por la aportaci6n leninista, tiene hoy-

en d1a una •baseª concreta: la e;cperiencía de los pa1ses so

cialistas cuyos regimenes pol1ticos proclaman expresamente--

su filiaci6n marxista-leninista. 

•Entre ellos, precisa <'!estacar los que se clasificai e~ 

no deCDcracia p::>pular. Este tipo de r~gi111an politice, surqi-

do a partir de 1945 en la Europa central y oriental, caract~ 

rizan los ocho palses - Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, -

Hungría,Polonia, Rur.iania, Yugoslavia y Alemania del Este, 1l!!_ 

cida en 1949"-- que han adoptado el sistema econOmco sociale~ 

ta, bajo la influencia de la URSS, si· b:l:en los estigmas del-

cisna no tardaron en "Nnifestarse en Albani:a y Yugoslavia ·./, 

C.17) .- Diccionario de Econonta. Editorial Trillas. 'léxico -
1998. la. Edici6n. p. 19&. 
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m!s tarde en la China Popular de Mao Tse-tung. 

nEn las democracias populares -variantes de la democr~ 

cia sovi~tica-, desde el punto de vista pol1tico, la sacie-

dad est~ gobernada por una formaci6n pol1tica O~ica -el par

tido co~Wlista- integrada por ciudadanos cuya adhesiOn al -

partido obedece a criterios esencialmente pol1ticos. Desde -

el punto de vista econ6mico, los dirigentes de estos pa1ses

se guian en su acciOn por una concepci6n d~l socialismo que

persigue la transformaciOn de las estructuras econOmicas - -

(nacionalizaci6n de los medios de ~roducci6n, de los trans-

portes y la banca, colectivizaci6n de las tierras, planific!_ 

ci6n r1gidal y sociales ($OCiedad sin clases para establecer 

"la der.r:::>cracia aut~ntica•). 

En oposiciOn con la democracia liberal u occidental -

en la ideologia de la democracia popular, el valor central,

el elemento fundamental, no es el individuo sino la sociedad 

considerada COil'P un ente en s1, de ah1 que estos reg1menes -

tienden a realizar la igualdad, sin preocuparse por asegurar 

el ejercicio efectivo de los derechos individuales y de las

.libertades fundarrentales -si bi6n todas las constituciones-

populares, a ejemplo de la URSS. consagran unos y otros con~ 

~nfasis. 

"Queda uno desconcertado: ¿ser& una •aeI!'tOCracis" el r! 
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gimen pol1tico que se despreocupa de las garant1as individu! 

les, desconoce la separaci6n de poderes J' rechaza el pluri-

partidismo? ¿Ser~ "denocr&tico" el r~gimer:. quE suprime la d!:_ 

rnocracia po11tica? Ciertamente no; se trata en realidad de -

las formas conte~poraneas de la e::. utocracia, y esta confusi6n 

resulta ser grave y peligrosa. 

Accesoriamente, desde un punto de vista puramente gra

matical, cabe señalar que la expresi6n "democracia popular"

es un pleonasm::>, puesto que •aemocracia• significa "gobierno 

Popular". (.18 l 

e: NUEsrRO CONCEPTO. 

Como doctrina po11tica que es, la Democracia postula -

sobre la igualdad un concepto pol1tico y COJ!'O concepto pol1-

tico debe tener la posibilidad de contraponerse al concepto

de desigualdad. La igualdad democr~tica no entiende dentro -

del Estado, y dentro de ~l son iguales todos sus sObditos, -

diferentes a los subditos de otros Estados; y m!s aO.n, son -

iguales politicarnente sOlo los nacionales. En sentido no po-

11tico, nacionales y no nacionales son iguales, pero no coMO 

consecuencia de la ig-.Jaldad democra:tica, si no de los derc--

chos fUndlll!lentales del honbre, consignadores de todas las li 

(18) .- Diccionario Jur!dico Mex.tcano Op. Cit. p. 07. 
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bertades humanas, y esto es as1 porque la. igualdacl ceoocrllt.!_ 

ca es horrogeneidad del pueblo. 

Los otros dos elementos caracter1sticos de la Derx>cra

cia sor. los principion de libertaC: y ::-.ayor1a, los que pasar~ 

nos a analizar ya ~ue, en el canpo pol1tico, lo ::lisno que -

la igualdad, tiene una significación es!='ecia!. 

Libertad, en sentido vulgar, es ausencia de toda suje

ciOn, en sentido pol1tico, libre es el sujeto cuya voluntad

individual se encuentra en aI'T.lon:ta con la voluntad colectiva 

expresada en el orden social, lo que s61o puede lograrse --

cuando en su formulaciOn han partido los individuos sujetos

ª ~l, lo que no es sino la autoueten:únaci6n del individuo-

por participaci6n en la creaciOn del orden social; luego, en 

esencia, la libertad derocrática no es I!l1is que autonom.ta. 

Respecto al concepto de mayorta, dentro de la doctrina 

Denocr~tica actual, debe entenderse por ella, la rnayor1a de

los ciudadanos con derecho a voto, independientenente de que 

esa oayor1a no lo sea de los stibditos del Estado, ni de los

habitantes de su territorio. 

La. democracia tiene una doble concepc!6r:.: ror una par

te, tiene un car!cter personal1sit\O o humani~ta, y es la que 

se refiere al fundamento formal del poder pol1tico, esto es-
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lo que se podr1a llamar la idea esencial de la denocracia; y 

por otra parte, las formas historicas, mediante las cuales -

se ha tratado de realizar esa idea. La de:x:icracia antes de

ser un sistema pol1tico y un programa, constituye una ley de 

forzosa gravitaci5n de la vida social, y esto se realiza de~ 

de el punto de vista de la observaci6n de la realidad, es d~ 

cir, ur. sistema jur1dico-posi ti vo no vive pr~cticamente de

hecho, si no cuenta con una fundamental aci.iesi6n de la cole~ 

tividad. 

Ahora bien, cuanüo se dice que el poder po11tico corn-

pete al pueblo o a la comunidad, esto puede tener varias si~ 

nificaciones de diferente alcance. En pricer lugar esto si~ 

nifica, y ello constituye el nticleo esencial de la idea de~ 

cr~tica, que el poder pol1tico Cinica1~ente es legltim:> cuando 

tiel'I? t1tulo la voluntas Gel pueblo. Pero Demozracia, puede 

siqniftcar tarl>Hm algo ntls que eso, desde luego eso, pero -

aóerr.ás que debe ser el pueblo quien ejerza la suprema potes

tad de uarx:ioestatal por si mismo o por representaoi6n. 

La democracia en su concepto esencial, reo ttingido, ~

co::io ~nico titulo de leg1t1maci6n del poder estatal, quiere

decir, que nadie est& especialnente ungido con la potestad -

de mando estatal sobre su prójino, que naóie est~ predestina 

clo por ninglln t1tulo personal a ocupar el mando pol1t1co. 

Pero col'ilJ debe y tiene que haber un Estado es decir, un man-
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do pol1tico suprem, resulta de esa necesidad conjugada con

el acierto de nadie poseer por derecho propio la facultad de

imperar sobre sus semejantes, la deducciOn de que el poder -

pol1tico debe r.esidir en la totalidad de la comunidad. 

II. DIVERSAS TEORIAS EN TORllO A Lll DI:MOCRAC!A 

En este apartado, hablareJTPs de las diversas tesis 

adoptadas por los estudiosos de la materia respecto a la de

nocracia. 

1') TESIS l\NGLOSJ\JONA 

"En inqlaterra sus instituciones de""'cd.ticas y su go

bierno se fue:r:on elaborando espontlnea y naturalmente sin -

tomar en cuenta para nada los principios llbstractos que tu

vieron su apogeo en la RevoluctOn FrBncesa, sino atendiendo. -

a lo propio y no a lo ex6tico, y· aun en algunae veces por ~ 

dio de la fuerza, como en el caso de los barones ingleses, • 

que arrancaron a Juan Sin Tierra la Carta Magna. De esa ma

nera el gobierno ingl~ logra unir y armonizar la monarqu1a

la aritocracia u de la democr~cia, a fin de que con poste•-

rioridad a la ~poca que aqu1 estudiam:is, logre un pleno des!!_ 

rrollo la libertad de los integrantes de la nac.t(Jn. 

~En Inglaterra misma, durante la revoluci6n, dos eser! 
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tores fueron los que tuvieron gran influencia dentro de las

doctrinas democr~ticos; ruub:Js fueron conternpor~neos; el pri

mero, Tornl\s liobhes escribi6 su Leviat~n en 1651 y el segundq, 

Juan Locke, ptl.bli-co su Tratado de Gobierno Civil en el año -

1960. Hobbes sostiene que el Estado surg1o a travr.s de un -

contrato social, efectuado entre los habitantes de un terri

torio y que mediante ese contrato, cada uno renuncia a sus -

derechos en favor del Estado, a condici6n de que los detnl'ls -

hagan lo r.iismo, logranclv as1 que los integrantes de la soci~ 

dad eli..'Perioenter. en sentimiento de que son tratados sobre _ .... 

una base de i!JUaldail. 

•ooe afirmaciones se desprenden de manera principal .de 

la obra que venimos analizando siendo, en primer lugar, la -

que liobbee hace a 1 que en determinadas circunstancias, los -

gobiernos no pueden subsistir, s:I: n:> que tienen poder sufi-

c:f.1!nte para aplastar la. oposic1:6n y aun en los gobiernos -

democdticos, que ae basan en la volunta del pueblo y que -

tienen "'11tiples garant1aa otorgadas por la O>nstituc16n, es 

necesario que tengan el suficiente poder y capacidad para r~ 

¡:::::imir loa ataques que en alg(ln momento pudiera dirigir un ~ 

grupo hostil a la Constituci6n. La otra afirmaci6n se hace

en el sentido <le que, ell'.istiendo un estado permanente de qu~ 

rra, la pol~ti'Ca exterior deberA estar acondicionada por las 

nacas:l:dades de la defensa propia. 
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"Por su parte, Locke trata de justificar la democracia 

representativa y el efecto parte de 1 a conaideraciOn de que-. 

la li~itaci6n de la soberania ha de ser el primer objetivo -

del hombre racional debiendo buscarse los principios en qu~

fundarne ntar esa lirnitaci6n; ~stos son los derechos naturales 

inherentes al hor.ibre, los cual es deben ser respetados por -

leos gobernanates. Afirma Lucke que en un estado ncitural, 

los honbres poseen los derechos naturales de la vida, a la -

libertad y a la propiedad, surgiendo la sociedad civil sOla

para el mantenimiento de esos derechos 1 por lo que en el MO

rrento en que éstos sean violados poe el gobierIX>, deber& ser 

disuelta la sociedad. Si las derechos del hombre se han es

tablecido fi=emente, éstos no pueden ser- puestos en duda -

por ninguno de !OS 1nt«grantes del gobierno y de la SOCiedad 

pero si pueden dar lu1ar a que se abuse del poder, por parte 

de las que los tienen en sus manos, y a efecto de desechar -

tal posibi!idad, Locke crea una divisi6n de poderes, el le

gislativo y el ejecutivo, llegando as1 al gobierno contitu-

cional. 

"Locke basa su gobierno civil en la 'VDluntad de la tlll

yor1a, ya que es imposible el que se llegue a realizar una -

unidad absoluta; aparte de que ningun liruqbre juieiaso e.e -

atrever1a a destruir al gobierno que se encuantra su base en 

la opini6n deliberada de la ma:roria de sus conciudadanosr l\l 

no cree en el poder de la 1".ayarta, si·no en el poder en la d~ 
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fensa de los derechos naturales, itlentificando as1 los dere

chos de la mayor1a con los derechos naturales de todo. 

•ourante el ~todo que abarca las revoluciones norte~ 

nericana y francesa, surgieron en conflicto dos tendencias -

una que intentaba crear la sociedad burguesa de acuerdo con-· 

los principios expuestos por Locke y la otra procuraba el n~ 

cimiento de una nueva concepci6n de derrocracfa nacional. 

Dentro de la primera terdencia, podem:>s noribrar a Montes---

quieu, Madison y BurkeJ contra esas figuras y representado -

la otra tendencia, ercontramos a Painc, Jefferson y Rous----

seau. 

•La revoluci6n nortemnerieana tuvo que construir un OE 

gano central que tuviese autoridad coercitiva y preservase -

la relativa independencia de las autoridades locales existe~ 

tes y, a efecto, de lograrlo, se cre6 el federalismo que ac

tu6 como dique cont~a la de.m:>cracia turbulenta, La Suprema-

. Corte, el Presidente, el senado y el Congreso fueron ideados 

y constituidos como cue.tro poderes que tenifm que funcionar

como contrapesos; los tres primeros frenaban el cuarto po~· 

der, al tiern¡X> que e~ primero y en cierto modo el tercero, -

frenaba las facultades ejecQtivas del Presidente; debiendo 

asegurar todos ellos que las legi·slaturas lccales no destru

yesen de10ocr!lt1cal'lente los derechos naturales del hombre. 
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Los p:::>bres federales a que nos venil'llOs refiriendo estaban 

limitados, precisamente limitados a aquellos, asuntos que 

eran los vitales para mantener la Democracia de los Estados-

dentro de 11nites inofensivos. 

De acuerdo con las caracter§ticas del gobierno Nortea

mericano, éste era un gobierno que ten1a m:!ts rasgos distin--

tivos de aquella tendencia que ninguno otro de su tiempo y -

ofrec1a a un pueblo un l!áximo de instituciones der.iocr~ticas-

para tratar de realizar el sentil!liento de igualdad personal-

q~e que experimentaba en ~rado superlativo el pueblo nortea

mericano y que era desconocido en Europa." Cl9r 

Si el eje1"plo ingl~s hab1a demostrado al mundo que una 

oligarqu1a pod1a gobernar con el consentimiento de las nasas 

discutiendo, previa y libren:aente, su programa, Norteamérica-

demostrO que podr1a construirse una ConstituciOn por el l'lis

mo proceso que la gestiOn de negocios. 

Bl TESIS GERMANA. 

El importante autor de Teoria General del Estado Geor

ge Jellinek habla de la democracia en P.lernallia en los si-.--

guientes téI'lilinos: 

•p~presentaciOn es la relaci6n de un Organo con los -
~¡,1~9~)~~0,f_a_z Daniel. oxrecho Constitucional. Editorial PAX.

~léxico 1972. 3- EdiciOn p. 219. 
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mierbros <le una corporaci6n, en virtud de la cual el 6rgano

representa la voluntad de los mierrbros de esa corporaci6n. -

Por lo tanto, los 6rganos representativos son secundarios, -

en virtud tle Organos de otro con voluntad propia, que es el

primario. Este concepto es jur'S.dico ":t.' por ello no encuentra 

en los hechos reales que lo fundamentan elementos que mani

fiesten su peculiaridad psicol69ica y social: es por ello -

que Rousseau haya sufritlo la confusi6n sobre la que fundo -

su teor1a <le la iripos:i.bilidad de la representaci6n del pue-

blo, al no distinguir en esta cuesti6n el aspecto jur1dico -

del. ~. sosteni.do que la voluntad no puede ser repre

sentsda, ya que la voluntad es una y no puede partirse. 

•Todo individuo, seg~n esta teor1a, tiene una doble -

cualidad, la de 6r9ano parcial de la conunidad )' la de sfl!J-

ditos las facultades c1clir...liv5..:1oo se reducen a colaborar en

la formaci6n de otro 6rgano, dotada por la Constitución del

derecho que antes compet1a a la comunid.ad, llegando a ser -

ast la representaci6n un 6rgano de la voluntad del pueblo. -

Luego la denDcracia es representativa cuando la voluntad del 

pueblo se i:ianifiesta mediante un 6rgano particular creado -

por el misrro pueblo: es esa forr.a pueblo y parlamento forma

do uno unidad jur1dica, el pueblo se ornaniza jur1dicamente

nediante el parlamento, y s6lo as1 llega a comprenderse, ?ºE 

que todo D'iembro de una Cllmara es representante del pueblo -

en su unidad y no de una fracci6n. 
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El hecho ue c¡ue tocJo miel'lbro de la c~rnara represente al 

puéblo no se op:>ne a la existencia de partid.os y a la lucha -

entre ellos, ~ues esa lucha es planteada en el estado prepara

torio a la votaci!b. En el Estado con Corst1tuci6n representa 

tiva, al nueb:= :.e co:npete el ejercicio de ciertas funciones

politicas, las ~ue ejecuta, unas directamente otras medi~nte d~ 

leqaciOn: en las ejercitadas directat:lente obra corro Organo ~r~ 

maria, en las seg-.Jndas, como Organo secundario Cel Estado•. 

(20). 

C) LA OOCTRil~; ;:;¡;;;CESA. 

En l:'ra:lcia, los acontecii!lientos se desarrollaron en foE 

ma similar. A l~s ~stados Generales llegaban los tres Estados 

con instruccior.es precisas de los Electores, y cada uno teli-

beraoa r resolda por separado¡ pero, al igual que en Inglate-

rra, las .. instrucc!ones detalladas obstru!an las deliberaciones, 

por lo ~ue en~rgicar,,ente se defiende la idea de la independen-

cia de los Dipu~ados, sosteni~ndose que si es el pueblo en --

quien radica la soberan1a, es la voluntad general la soberan1a, 

y ella no se for.ia con la voluntad de los individuos que ins--

truyen a sus representantes, pues estos no sOlo representan a

la parte del p~eblo que los elige, sino a su totalidad, as1 la 

Ley francesa del 22 de diciembre de 1789 declara en su art1cu

lo 8 de la Introducci6n: "Los representantes nor.ibrados a la A

(20) Jelline!o George. Teor1a General del Estado. Traducci6n -
Editorial ;.ll:atros. Buenos Aires Argentina. 1953 Ja. Ecli-
ci6n p. 19i. · 
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samblea Nacional por los Departanentos no podr!n considerarse_ 

cono representar.tes de un De::artarento particular, sino cor,n -

representantes ée la totalida~ óe los Ueparta~entos, es decir_ 

óe la Naci6n e~tera", de donde pas6 a la Constituci6n del 3 de 

seotier.iJlre de 1791, que en su "i'ttulo III, Capitulo I, SecciOn

III, Art. 17, dice: "Los reprll:!sentantes nor..brados por los Depa_E 

tanentos no ser~:-i representa~tes de un Deoartanento particular, 

sino ci.e la HaciOn entera y no podrSn estar limitados por nin9!!. 

na idea funda;..e;J.tal o rnanüato• (21) 

Con base en este con=e?=>tO de la reprcsentaciOn se sos

tiene que. el acto de la elecci6n es una trasnisi6n del poder -

elector al ele'i'"ido, o coro se usa en Derecho Pol1tico, la del! 

gaci6n ¿e los poüeres por la NaciOn, y para evitar el !!landato _ 

imperativo, er. al~unos casos se ha introCuci~o el referentl\lll'I -

facultativo u obli9atorio, COIX) en Sui;;:a r en la ¡;ni6n Hortea~ 

ricana. 

Dt!!OCRACIA Y REPRES~Tl\CION. 

Se ha lle~ado a la conclusi6n de gue los gobernantes o 

represe'ñtantes no son loA titulares del poder, lo reciben por_ 

delegaci6n oue de él les nace el pueblo, Esa es la esencia -

del gobierno re?resentativo, la ausencia del poeer de los ~abe~ 

nantes1 por eso se dice 'JUe el Cobierno Representativo es Deme 

(211 Jellinek George. po. cit. p. 203 
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cr~tico, pues el titular del poder es el pueblo, los goberna~

tes son sus representantes y de ~l reciben el poder, pues en el 

¡:ueblo reside la soberan1a y el pueblo sOlo otorga f·acult.ades, 

poderes a los ~obernantes, quienes act~an en virtud de :a re-

presentaciOn, e:: funcH:in de la atribucio~es que el pueb:c ::.es_ 

ha otorgaao. 

"La doctrina de la representaci6n, supone, en se~J~C~_ 

lugar una Cosntituci~n o idea de una Co~stituci6n, su~e~esta-

tal, idea que bI;'ota de la comunidaU, y a la c::ue esttm so:::etidos 

los Gobernantes r esa idea, o es consignaóa en un cuerpo :le ~~ 

yes por el Constituyente o continOa existiendo s6lo en la cor.

ciencia óel pueblo, caso de los pa1ses si~ constituci6~ escri

ta, corno In~laterra: luego entonces; los representantes son -

los ejecutores de la voluntad colectiva, siendo as1 coma se~ 

liza la Denocracia Representativa. 

"Al sostenerse que los representantes son de l c. ..-01 ·.:.!?. 

tad general, no se quiere decir que esa voluntad sea tlnica, los 

representantes lo son de intereses o partiJos, opuestos u..~os a 

otros, grupos ~ue ante las cuestiones que se le presentan, y a 

través de los Cebates, llegan no al dominio absoluto de u;. Pª! 

tiCo sobre otro, sino a conpro~isos, conciliando as1 los inte

reses existentes, realizando la volunta¿ popular, sin que e~l:> 

ináique que entre el pueblo y sus representantes exista !azo -

jur1dico analogo al mandato, pues el acto de creaci6n j.a.~As co~ 
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cede al crador derecho alguno, r.acen exclusivamente de la Con~ 

tituciOn q-..:e el r.iismo pueblo se. ha dü.do, y de la que no se pu!:_ 

den apartar, pues la independencia de actuaci6n de esos repre-

sentantes de ninguna manera inCica que puedan desligarse de -

la manera ~e pensar del ~ueblo, ~ues de hecho, la duraciOn del 

periódo de la legislatura, la disolución de las Ct.Mras, el S!!_ 

fra~io, el refcrendum, etc., asegura~ el car~cter de la repre-

sentaci6n corro delegaci6n de facultades." (22) 

POSICION DE JUAN JACOBO ROUSSEAU Y DEFENSA DE LA REPRE-

SENT;>.CICN. 

Estando ligada la idea de Gobierno representativo con -

la idea de la De~ocracia, y siendo Rousseau el expositor m!s-

ardiente de las ideas democrt!ticar., es conveniente analizar su 

pensamiento respecto a la representaciOn. En su Contrato So-

cial sostiene:"La soberan1a, que raCica en el pueblo, n:> pueGe 

ser representada, reside en la voluntad general: los diputados 

del ~ueblo no son pues, sus re?resentantes, sino sus comisa---

rios, oues toda ley que el pueblo no haya aprobado es nula e -

inv~lida. Esta manera de pensar de Rousseau obedece a que co~ 

cede demasiada inportancia a la eX?eriencia antigua, ya que en 

Atenas y en Roma, el hecho de que los ciudadanos dejaran de -

reunirse en la plaza ?tiblica fue el presagio üel desastre de_ 

la Re?O.blica; constitu~1endo !?loC.err.a;:--e:.te un riaralelism:J con a-

quella situaci6n, el descuido del ciuCadano al ejercicio del -

<22) Friearich Carl J. Teorta Ce la oraanizaci6n oor.sti tuciona) 
derrocr~tica. Fonao de Cultura Ecoñ6nica.M~xico 1973. 3a. 
Edici6n p. 193. 
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sufragio y de otros deberes pol1ticos•. (23). 

J\fir;:-:a Rousseau que puede nacerse elecci6n de Magistra-

clos profesio~ales para la aCministraci6n de justicia, pero so~ 

tiene que la legislaci6n es privati\•a áel poder soberano•. (24). 

es el punto tarr~?OCo tiene razOn Rousseau, puas no hay porque s~ 

parar de l~s de~~s tareas o funcior.es pUhlicas la de hacer noE 

r.\aS gener~les, diciendo que ~stas s6lo pueCe hacerlas el pue--

ble ~isma. En la legislaciOn, como en cualquier otro .acto ju

r1dico er. el que mu~has personas tie~en el ~isrn derecho o in-

ter~s, es r.ecesario c:ue se pongan C.e acuerdo para que les re--

presente al~ien, pues de lo contrario su inter~s pueC!e sufrir 

por falta de uni~ad al sostenerlo. 

D} LA DOCTRINA ITALIAllA. 

Durante los siglos XIII y X\' los nuevos centros de gra

vitáci6n de la econ6mia europea fueron ~nova ~~Venecia. Esta 

"Repnblicas• monopolizaban todas las mercanc1as de la cuenca -

oriental del ~lediterrflneo que desde China llegaban a Constant,! 

nopla y desde la India a Alejandr1a. 

A Forencia, 1Ulfln, ?\"'&peles• Marsella, trujas, Londres -

liar..burgo, etc. etc. , eran en\'iaclas las rrercanc1as venecianas y 

(23) Rousseau Juan Jac be. El Contrato Social. Fonao de Cultura 
Econ6n:ica, Ml!xico 1976. 2a Eáici6n p.198. 

(24) Rosseau Juan Jacabo. op. cit. ~.200 
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genovesas que tanoforrr.aron el rit!!D lento de la vida medieval. 

El comercio se intensific6 en casi toda Europa y exigi6 la ---

transfornaci6n de las forr.ias Ce producción, la pe.!1Jei:a artesa

nia fu~ reemplazada ~or los talleres manufactureros, (micos C!_Ue 

podr1an satisfacer las demandas de los nuevos mercados. 

El floreciniento econOnico Ue las ciudades italianas fue 

obra de sus co~erciantes, industriales y banqueros, los que, -

atidaces y er.i.prendedores, fueron ~.os primeros (magr.ifioos repre-

sentantes de la burgues1al que conocieron el poder del dinero. 

Corno consecuencia del intenso desarrollo econON.co de -

las principales ciudades europeas y sobre todo de las italia--

nas, empezt'> a desenvolverse el ¡.;ensarniento noderm, cuyas pri

treras manifestaciones dieron desde entonces denDstraciones del 

dinmnisr.D de la burgua&!a en ascensi6n. 

A este respecto escribe Carlos Marx "La burques1a vino_ 

a denootrar que aquellos alardes de fuerza bruta que la reac--

ciOn tanto admira en la "&dad Media, tenta un cornpleirento cumplf. 

do en la haraganer1a 111.'is indolente. Hasta que IUla no lo rev!!_ 

10, no supimos cu~nto pod1a dar de s1 el trabajo del hombre. -

La hurguesia ha producido maravillas mucho mayores que las pir! 

mides de Egipto; los acueductos romanos y las catedrales que -

las emigraciones de los pueblos y las cruzadas• (25). 

(25) Marx Carlos. Contribuci6n a la cr1tica de Econom1a Pol1ti~' 
Editorial Atlante.Barcelona España 1976 2a. Edici6n p. 219 
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Zsta apreciación de Marx no es exagerada si se tiene en 

cuenta que en la ~poca de la ascensi~n de la burgues1a, una f~ 

milia de· mercaderes venecianos hizo la travesta de Venecia a -

Olina, por Tierra, ur. gran ntir.tero de banqueros determinaba el_ 

humor de Papas y Er..peradores; un oscuro impresor de Estrabur')o 

revoluciono la Qifusi6n del pensarrdento con el perfeccionarnie~ 

to de lil imprenta; unos cuantos aventureros con r.tucha arnbici6n 

y poca ciencia como ColOn, Vasco óe GaJila los Cabot, Magallanes, 

Cortt!s, pizarra, etc., etc., descubrieron y conquistarion Ji\Un

dos '.\' rutas rrar1t.ines nuevos; c;ue unidos a los descubrimientos 

de Bacon, Leonardo, Cop~rnico, Galileo, Paracelso, Servet y los 

estudios de Luis Vives, Erasrro de Roterdarn, Rabelais, Mantai9-

ne, 'l"orn!s ~~oro, etc., etc., dilataron en pro¡x>rciones nunca im.!, 

~inadas hasta entonces, el r.runeo material y espiritual de los_ 

hombres de aquellos tieJTI?os". Un secretario de la reci~n nac.!, 

C:a Rep'Qillic~ Florentina, Nicolfts J.~aquiavelo, tomando COlUl tJOd~ 

lo de gobernantes a Cl\sar Borgia, revolucion6 el pensamiento -

pol1tico de toda una l\poca. Un ignorado ncnje agustino de Saj2 

nia siguiendo las enseñanzas de Juan W}~cliff, Ja.un Huss y Je~ 

nim:> de Savonarola; destruy6 definitivamente la unidad materi

al y espiritual de la fmica potencia hasta entonces invencible: 

La Iglesia Cat6lica•. (26) 

(26) Laski Harold. El LiberalisJID EUropeo. Trac1ucci6n. Fondo ·le 
cultura EconOoica México 1959. 3a. Edici6n p. 217. 



CAPITULO SEGUNDO 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA ESTRUCTURA JURIDICA DE LA DEMQ 

CRACIA. 

l. LA TEORIA CLASICA. 

El pueblo ateniense (demos): los ciudadanos. Si de a! 

gún sistema de gobierno se puede decir que la soberan!a resi

de en el pueblo, ése es, sin duda, el practicado por los ate

nienses. Para afinnarlo no es necesario ningQn esfuerzo int~ 

lectual, ninguna demostraci6n 16gica. Eso resulta de los he

chos materiales, y tiene evidencia por si mismo. El pueblo, 

reunido en asamblea, ejerce el poder supremo directamente, y 

cualquier forma de autoridad tiene origen en él y est! contr~ 

lada por él de un modo continuo y met6dico, con tal asiduidad, 

que las magistraturas o funciones ejercidas por delegaci6n no 

pierden nunca contacto con la fuente de la cual emanan, y a -

la que retornan periódicamente para recibir de ella su savia 

vital. 

"Claro est~ que con el nombre de "pueblos" s6lo desi[ 

naban los aten:lmtes al ocnjunto de los ciudadanos, y que tal ca 

lidad la pose!an unicamente los hijos de padre y madre ate-

niense. Recib!an su nombre a los diez de nacer y en la fie~ 

ta de las Apaturias (mes de planepsi6n o de octubre); el ni-
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ño era registrado en su patria, incluy~ndoselo en una lista, 

equivalente a nuestro registro civil. Los hijos varones de-

b1an ser presentdos, adem4s, en su demos, en una ceremonia --

que se realizaba el primer d1a de hecatombeon (.julio) , cuando 

el muchacho habia cumplido los diecisiete años, y una vez ad

mitido por los integrantes del demos, se le inscribta en la -

lista de los que ten1an derechos civiles, lo que equivalta a 

reconocerlo como mayor de edad. Desde ese instante pod1a a--

sistir a las reuniones de la ecclesia, a pesar de que los de

beres militares le permitieran raras veces tomar parte en 

ella antes de los veinte años, edad en la que era inscripto -

en el registro de la asamblea. Reci~n a los treinta años po

d1a ser miembro de la bul~ o senado, o de la heliea (asamblea 

judicial del pueblo).• (27) 

Es corriente tomar como punto de partida, para el est~ 

dio de las Instituciones e Ideas Poltticas del Mundo occiden-

tal, la "POLIS" griega, a la que se le ha llamado Estado-Ciu

dad, y en trat!ndose de la DEMOCRACIA es cosa obligada, ya -

que la palabra misma es griega, (demos: pueblo y Kr4tos po--

der) ·• La Polis representativa de la Democracia griega es la 

Atenas de Pericles (Sig-o v. A. c.)., en la que se gest6 ca

si todo el orden de ideas generadoras de la Cultura occiden

tal. 

Sin embargo, no fue en el siglo de Pericles cuando n! 
(27) Petit, Eugene. Tratado Elemental de Derecho Roeano. 

Editora Nacional. págs. 47 a 73. 
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ci6 la Delllocracia griega, sino mucho tiempo antes. Si se de--

sea encontrar su corigen, habrá que reconocer con Mayer que: 

•t.a historia económica griega se ha dividido en tres 

peri6dos: el primero se extiende desde el siglo V al IX, des

de el comienzo de la cultuar micénica hasta la aparici6n de 

las leyendas homéricas. Es el peri6do en el que monarcas he 

reditarios gobernaban desde poderosas ciudades reales. La -

ganadería, la caza, la guerra y el bandidaje, eran las ocup! 

ciones de los hombres.libres. S6lo gradualmente vino la --

transici6n a la agricultura y el trabajo manual. Ambas ocu

paciones eran consideradas indignas del hombre libre en el -

periodo primitivo. A través de los fenicios la cultura mic! 

nica entr6 en contacto con Egipto. Se introdujeron en Gre-

cia los animales dom~sticos, los cultivos regulares, y el 

trabajo de los metales lleg6 a ser la principal atracci6n y 

condujo a la desigualdad de propiedades. La mayor parte de 

la tierra pas6 a manos de la nobleza". (28) 

Estos tres periodos de la economta griega, tiene sus 

respectivas formas de gobierno. En efecto, el basiledtatos -

que gobernaba a fines del primer periodo, conccntr6 en sus Jtl!!_ 

nos dCl!lasiado poder, mucho m~s del que pudieron tolerar los -

(28)Citado por Ellul Jacques. Historia de las Instituciones 
de la antiguedad. Traducc16n. Editorial Aguilar. México 
1970.7a. Edici6n. p. 197. 



36 

eupátridas y el cambio de gobierno no se hizÓ esperar, se --

cre6 el Arcontado, que hasta el año de 683 A.C. fué unitario 

y decenal. Hacia el año 595 A.C. y ante el peligro de una -

guerra civil de carácter netamente clasista, fué elegido ar-

conte Gnico Sol6n, con pleno poder para formar una legisla--

ci6n que resolviera la crisis itnperante. Sobre las condicio

nes particulares de esta época. 

La ciudad se convirti6 en una rep<!blica dernocr&tica. 

Lo que pudiera llamarse Poder Ejecutivo, se confi6 a nueve a~ 

cantes renovables cada año, el Legislativo a un Senado, de 

cuatrocientos miembros, que elaboraban las leyes y las sO!lle-

tía a la votaci6n de la Asamblea del Pueblo. El tribunal Su

premo era el Aer6pago y los tribunales inferiores o jurados -

dicasteros se integraban por ciudadanos designados por sorteo. 

De acuerdo con la Constituci6n de Sol6n la sociedad -

qued6 dividida en cuatro clases segGn la renta, pero s6lo los 

eurp&tridas podían ocupar los altos puestos pOblicos. 

Las leyes de Sol6n.. no satisfacieron ni a ricos ni a 

pobres a pesar de que abolieron en beneficio de éstos la es

clavitud por deudas. 

P.i_sistrato pronto di6 al traste con el gobierno esta

blecido por la flamante Constituci6n de Sol6n, y aunque se -
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dice que conserv6 parte de tilla, y aün dict6 leyes en benefi-

cio de los desposeídos, para la aristocracia ateniense fué un 

tiranc que gobern6 hasta su muerte. 

Más tarde con el gobierno de Clistenes, futi restablec! 

da la :onstituci6n de Sol6n y además se introdujo el OSTRACI~ 

MO, qae puso en manos de la Asamblea popular (integrada Gnic~ 

mente por ciudadanos), el derecho de desterrar a todo pol!t! 

co peligroso para el funcionamiento de la Democracia. 

Con esta forma de organización pol!tica, desputis de sa 

lir victorioso de las guerras heleno-ptirsicas lleg6 Atenas a 

la cGspide de su desarrollo y de su florecimiento intelectual: 

"El Siglo de Pericles". Pericles, el hombre que con la magia 

de su riqueza y de su elocuencia convenientes pudo gobernar -

la ciudad a su antojo sin recurrir a la tiran!a. El "que por 

su talento de lider pudo refrenar los extremismos de partido• 

e implantar la Democracia, democracia s6lo de nombre o de un 

solo h=bre 

La Democracia de esta tipoca, es interpretada por Wer--

ner Janer en su obra: "Tucidides como pensador político", en 

los ¡>arrafos siguientes: (29) 

(29Í Citado por Max Adler. Democracia pol!tica y Democracia -
Social. Imprenta Candor. Chile 1937. la. Edición p. 196. 
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"En Atenas todo el mundo es igual ante la ley, pero en 

la vida política rige la aristocracia de la excelencia. Esto 

indica el principio de que a un individuo de talento sobresa-

liente hay que reconocerle una prioridad. Esta concepci6n a~ 

mite que la actividad política del individuo tiene un valor -

para la colectividad. Pero a la vez reconoce el hecho de que 

el pueblo no puede ejercer do~inio sobre un reino que es tan 

grande y tan dificil de dirigir. El problema de la relaci6n 

del individuo superior con la comunidad política, que se ha ! 

gudizado precisamente a causa de un estado de "libertad e i-

gualdad" (de las masas) está resuelto satisfactoriamente para 

Tucídides, en la Atenas de Pericles. El estado como estruct~ 

ra política constitucional y como entidad econ6~ica y cultu--

,ral., es una especie de armonía de contrastes fundamentales -

al modo de Heráclito, hecha necesaria por la naturaleza, y su 

existencia depende de sus tensiones y equilibrio mutuos. Los 

contrastes elásticos de la producci6n dom6stica y el goce de 

los productos del mundo entero, del trabajo y el recreo, el 

negocio y el placer, del ingenio y de la ética, del pensamie!!. 

to y la acci6n, aparecen en el Estado de Pericles conjugados 

en un equilibrio ideal". (30) 

Hasta aquí la realidad hist6rica de la democracia ate

niense, "fue la esclavitud la que hizo posible la divisi6n --

•"(30) Heller Hermman. Teoría del Estado. Fondo de CUltura Ec2 
n6mica M6xico 1947 2a. Edici6n. p. 219. 



39 

del trabajo en gran escala entre la agricultura y la indus--

tria, gracias a la cual pudo florecer el mundo antiguo, el h~ 

lenismo. Sin esclavitud no podría concebirse el Estado grie

go, ni podría concebirse el arte ni la cinecia de Grecia; sin 

esclavitud no hubiera existido el Imperio Ro~ano. Y sin las 

bases del helenismo y del Imperio Romano, no hubiera llegado 

a formarse la moderna Europa. No deber!amos olvidar jam~s -

que todo nuestro desarrollo econ6mico, pol!tico e intelectual 

ar~anc6 de un estado de cosas en que la esclavitud era una -

instituci6n no s6lo necesaria, sino sancionada y acatada de ~ 

un modo general. En este sentido, podemos leg!timamente afi! 

mar que sin la esclavitud antigua no existida el socialismo 

modemo•. 

Dentro de esta Democracia se encuentran los principios 

eoenciales de todas las "DEMOCRACIAS" posteriores, A saber: 

IGUl\LDl\IJ ENTRE LOS IGUALES 

a) Este principio se basa en un concepto espec!fico y 

sustancial de la IGUl\LDAD, que no es concebible sin su antit! 

tico, la DESIGUALDAD. 

En Atenas todos los ciudadanos eran IGUALES¡ pero no 

todos los habitantes de ~lla eran CIUDADANOS. Las mujeres -

formaban parte de la familia y no ten!an calidad de ciudadanos, 
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tampoco eran ciudadanos los extranjeros, los artesanos y jorn~ 

leros del catnpo de !nfima posición econ6mica y social, menos -

atín podían serlo los esclavos a quienes con frecuencia ni si-

quiera la categoria de seres hwnanos se les reconoc!a. 

b) La condición de ciudadano era una condición esenciah 

mente política que entrañaba la participación directa o indi-

recta en el gobierno de la Polis. 

c) "La igualdad entre iguales", no exist!a ricrJrosatne~ 

te en el aspecto pol!tico, pues aungue todos los ciudadanos -

tenían derecho de votar y elegir funcionarios, no todos podían 

ser elegidos para ocupar los altos cargos pllblicos, sino fini

camente los eup!tridas. Ell cambio todo ciudadano podía ser -

designado por sorteo para desempeñar el cargo de dicastero o 

juez, para integrar los tribunales menores de Justicia. 

GOBIERNO REPRESENTATIVO Y SEMI-DIRECTO 

a) Atenas era una Repllblica Democr4tica de organizaci6n 

semidirecta y representativa al mismo tiempo. 

Los 6rganos del gobierno de la Ciudad eran: El Arcon

tado, el Senado y el Aer6pago. Exist!a pues, el principio -

de la divisi6n de poderes. 
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Los funcionarios que integraban tales 6rganos eran re

novables por lo general cada año. 

Dichos funcionarios eran elevados a esos puestos por -

elecci6n directa y mayoritaria de la Asamblea Popular. 

En tanto los funcionarios ejercían sus cargos, eran -

REPRESENTANTES del pueblo, gobernaban de acuerdo con la Cons

titución establecida, aunque poc1ían ser llamados a cuentas en 

la Asamblea. 

b) Por otra parte, la Democracia ateniense era semi-d! 

recta por que se sometía; a la consideraci6n, al debate y por 

Oltimo a la votaci6n de la Asarublea Popular, los negocios pd

blicos de mayor importancia, las cuestiones sobre la guerra o 

la paz, las alianzas con otras ciudades, la actuaci6n de los 

funcionarios, etc., etc. En esta forma el pueblo participaba 

directamente en el gobierno de la Ciudad por lo que s6lo es

taba obligado a cumplir aquello que la Constituci6n señalaba 

o lo que ~l mismo aceptaba en la Asamblea. 

PARTIDOS POLITICOS Y OPINION PUBLICA. 

"Los arist6cratas, quisieron contraponer a Pericles, 

con alguno de su partido para aminorar su poder. Nombraron a 

Tuc!dides, como hombre prudente y quien seguidamente cornen•6 -
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por evitar una divisi6n en el gobierno de Pericles, que los -

ciudadanos principales se allegaran y confundieran como antes 

con la plebe, para rnancillarla. Perfiló con nitidez los con

trapesos en la balanza pol!tica estableciendo dos partidos: -

El popular y El Aristocrático. 

Es evidente que los dos poderosos partidos políticos -

con sus respectivos lideres junto con su "elite" respectiva, 

formaban y orientaban la opin6n pGblica, dentro o fuera del 

Agora. Mientras Atenas pudo conservar el equilibrio como ciu-

dad imperialista, la lucha entre sus partidos pol!ticos se -

sostuvo con una opinión pGblica rn!l.s o menos unificada en fa-

ver del dominio de Pericles; pero en las rivalidades entre -

Esparta y Atenas por la supremacía sobre el mundo qrieqo, cu!_ 
) 

minaron con la guerra del Peloponeso; uno tras otro fueron s~ 

cedi6ndose los experimentos políticos; la-Democracia fu~ des

plazada por la tiranía de los oligarcas ricos y viceversa, en 

una serie de altibajos que sumieron a todos los qrieqos en 

una crisis política y social no muy distinta a la contemporá

nea.• (31) 

(31) Pareto Vicenzo. Transformazion de la Democracia. Traduc
ción. Editorial Bosch. Barcelona España. 1969. 4a. Edi-
ci6n. p. 113. 



II. LA TEORIA MEDIEVAL. 

"Los cinco primeros sigl~s dE la llamada Edad Media, -

son particularmente dif!ciles para cualquier estudioso de las 

Ciencias Sociales que busqeu el origen de las nacionalidades 

eruopeas, porque representan un verdadero raosaico de pueblos 

germanos en movimiento, que al buscar su estabilizaci6n en -

Europa Central y Occidental, destruyeron la unidad econ6mica, 

poHtica y territorial del Imperio Romano de Occidente. 

"Lentamente, sobre las ruinas de ese Imperio fueron -

naciendo los nuevos reinos europeos. 

"El primero y más poderoso de ~sto fue el de los fran

cos, bajo el gobierno de Clodoveo, quien no tard6 en percibir 

el poder potencial de la Iglesia Católica como tlnica fuerza -

unificadora por encima de aquel mundo en formaci6n. 

"El primer pacto entre el Poder Civil y el Clero fu~ -

sellado con el bautizo de Clodoveo por el arzobispo Remigio. 

"Más tarde Pepino el Breve, por alianza con el Papa -

Esteban II, don6 a "perpetuidad" territorio de Mvena a "la 

iglesia romana, a San Pedro y a los pontífices sus sucesores 11
• 

Posteriormente esa donación fu~ confirmada por Carlomagno y -

constituyó el principio de los ulteriores Estados de la Igle

sia. 



ºA partir de entonces el papa fue al mismo tiempo rey, 

con territorios propios de gobernar y aliados poderosos. 

"Del poder econ6mico y poHtico de la Iglesia, germi-

naron las pretensiones de dominio universal que encarn6 Grcg~ 

rio VII, y que, si bien es cierto que desencadenaron la "Que

rella de las Investiduras" no lo es menos el hecho de que la 

Iglesia Cat6lica hizo la unidad espiritual de los pueblos en 

gestaci6n. 

Con el desmembramiento del Imperio Carolingio surgi6 

el feudalismo cuyas raíces es fácil encontrar tanto en los -

dltimos tiempos del Imperio Romano, como en el carácter mis

mo de la organizaci6n de los reinos bárbaros."(32) 

El feudalismo se caracteriz6, en lo econ6mico, por -

una economía natural de "pequeña protlucci6n parcelada. Me-

dios de Producci6n adaptados· al uso individual y por tanto -

primitivos, mezquinos de efecto limitadísimo, pero por ello 

mismo en posesi6n generalmente del propio productor. ProduE 

ci6n parael consumo inmediato, bien del productor, bien de -

su señor feudal. Unicamente allí donde hay un excedente de 

productos sobre el soncumo, este excedente es ofrecido para 

la venta y entra al cambio¡ producción de mercancía en el -

(32) Recasens Siches Luis. Vida Humana, Sociedad y Derecho. 
Editorial Porrda. M~xico. 1952. 2a. Edición p. 118. 
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estado embrionario, pero conteniendo en su seno el gérmen de 

la anarqu1a social en la producci6n". 

En esta econorn1a natural, cerrada, las bases de las re 

laciones de producci6n se encuentran en : a) la propiedad de 

la tierra que el señor feudal tenia en beneficio; b} la pro-

piedad que el señor ten!a sobre los medios de producci6n y so 

bre los siervos; c) la pequeña posesi6n de la tierra del cam

pesino y d) la propiedad personal del artesano sobre sus ins

trumentos de producci6n que le permiti6 una industria privada 

basada en el trabajo personal. 

La econcmta feudal determin6 un orden pol1tico y so--

cial jerarquizado, cuyo primer lugar ocupaban los señores fe~ 

dales en detrimento de los reyes nCllllinales de sus respectivos 

paises. 

Con el movimiento expansionista de Europa sobre Asia ~ 

que se conoce con el nolllbre de Cruzadas, se inici6 la descom

posición de las formas m!s puras del r6gil>en feudal; dado que 

por una parte llev6 consigo la apertura de rutas comerciales 

del Oriente que fueroh el principio del desarrollo de un co

mercio internaciona¡, y por otra otigin6 la prolongada ausen 

cia de los señores de sus feudos y la ~iseria de los siervos, 

lo que deten:ún6 la concentración de villanos y siervos en -

los burgos que pronto se convirtieron en ciudades donde el -
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comercio y la artesanta, al rnisrno tiempo que progresaban, iban 

fortaleci~ndose frente a los poderes feudales. 

De esta nueva estructura econ6mica de las ciudades me

dioevales nació la burguesía, de la que Marx escribe: "A cada 

etapa de avance recorrida por la burgues1a corresponde una -

nueva etapa de progreso pol1tico. Clase oprimida bajo el ma~ 

do de los señores feudales, la burgues!a forma en la "comuna" 

una asociación aut6norna y armada para la defensa de sus inte

reses 1 en unos sitios se or1aniza en repGblicas municipales 

independientes; en otras forma el tercer estado tributario -

de las monarqutas; en la época de la manufactura es el contr!. 

peso de la nobleza dentro de la rnonarqu1a feudal o absoluta y 

el fundar.:ento de las grandes monarqu1as en general, hasta 

que, por Gltimo, implantada la gran industria y abiertos los 

cauces del rnercado mundial, se conquista la hegemonía polít! 

ca y crea el moderno estado representativo. Hoy el Poder P~ 

11tico viene a ser, pura y simplemente, el Consejo de Admi-

nistraci6n que rige los intereses colectivos de la clase bu!, 

-guesa•, (33) 

Estas limitaciones fueron en realidad una pluraliza-

ci6n del poder pol1tico. Sobre este particular escribe Her-

mann Heller: "Casi todas las funciones que el Estado moderno 

reclama para s1 hall4banse entonces repartidas entre los m~s 

(33_ ~larx Carlos. op. cit. p. 113. 
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diversos depositarios: La Iglesia, el noble propietario de -

Tierras, los caballeros, las ciudades y otros privilegiador. 

Mediante el enfeudamiento, la hipoteca o la concesi6n de inrn!! 

nidades, el poder central se vi6 privado de casi todos los d~ 

rechos de superioridad,sicndo trasladados a otros deposita--

rios que, segan nuestro punto de vista tenran carácter priva

do. Al soberano nonárquico del Estadó F€udal le ven!an a qu~ 

dar finalmente s6lo .muy pocos derechos inmediatos de domina-

ci6n. En lo sustancial, no cabe ya prescindir de los servi--

cios de los poderes locales, ampliamente autónomos, que han -

sometido a su autoridad a todos los habitantes del territorio 

sustray~ndolos a las órdenes inmediatas del poder central. La 

misma jurisdicción que estamos acostlll'lbrados a considerar co

mo la funci6n m~s privativa del poder estatal, había pasado -

en gran parte a manos privadas". (34) 

el poder estatal quC! pas6 en gran parte a urna nos pri V!_ 

das" fue obtenido unas veces por medio' de un acto gracioso de 

los reyes fieles a su política de debilitar a señores feuda-

les, demasiado peligrosos; otras fue conquistado mediante mo

tines sangrientos como el de la ciudad de Lyon en Francia, y 

otras, comprado a prkcio de oro. 

En algunos casos la concesi6n de libertades se utili-

(34) Heller Herr.unan. op.cit. p. 223. 
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z6, tanto por los reyes como por los señores feudales, para -

crear nuevas ciudades a las que se les datan privilegios espe

ciales. 

Las ciudades libres adoptaron distintos nombres en las

diversas partes de Europa, en el sur se llamaron rnynicipalida

des, cunicipios o universidades como las de Arag6n, y estaban

gobernadas por jurados, que reunidos en una casa comdn o Ayun

tamiento deliberaban y resolvían los problemas de la ciudad¡ -

en el norte, se denominaron comunas y en Alemania ciudades li

bres. 

Las condiciones de vica social de la ~poca medieval hi

cieron posible la imposici6n de la Iglesia •como directora S!!_ 

prema y supremo señor feudal" y en esta posici6n nada le fue 

'más fácil que someter a su propia ideología todos los aspectos 

de la vida social. 
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III. LA TEORIA MODERNA. 

Los sistemas modernos de Gobierno representativo, cor.

sus legislaturas bicarnerales la Cámara de Diputados, o cámara 

baja, cono representante de la voluntad del pueblo, sobre to

do durante el siglo XIX y muy a pesar de las vacilaciones de 

Francia entre los regímenes Republicano y bonapartista, nos -

han servido para comprender las dificultades contemporáneas, 

interpretando su contexto hist6rico-social. 

En el tie"1po en que surgi.eron, el principal objetivo -

de los sistemas representativos en Europa era el de servir de 

contrapeso a las burocracias absolutistas. Como órgano de ~ 

der de nueva creaci6n, la burocracia parec!a encontrarse en -

posición clave, que le permit!a reprimir las rebeliones y as

piraciones de las demás clases. Aparte del ejército, la bur2 

cracia era la organizaciOn de una clase que tenía el poder en 

las manos para reducir a su antojo las libertades de la bur-

guesta, pues ésta creyó tener la quinta esencia de las liber

tades humanas en su modo de vivir. La clase media htzo toda

clase de esfuerzos para limitar este nuevo poder burocrático, 

que resultaba contrario a la actitud que se observaba en las 

asociaciones libres. Tuvo presente la jerarqu!a legal, los -

ascensos calculados, los derechos de la edad y los ascensos -
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de acuerdo con el ~~rito en sus empleos. (35) 

La burocracia moderna no representa ya lo que un dis-

tinguido autor desi9nO como "pedantocracia", la •adminis--

traci6n a base de planes te6ricos" ha perdido sentido. Los 

organismos centralizados tienen funcionarios que bajo una es

tricta supervisi6n representan un p~ligro menor. El crecido -

nlimero de asuntos que exigen la atenci6n del Gobierno y el -

control legislativo ha creado una nueva situaci6n. 

La estructura social debe estar perfectlllllente equili-

brada, corno requisito previo al mantenimiento de la democra-

cia. Pues con ello se evita que uno o más grupos de poder -

tengan la oportunidad de presionar para que el Gobierno sirva 

a sus intereses, es bien claro que una Constituci6n no es un 

sustituto para conseguir dicho equilibrio, pues en cuanto se 

obtS.ene se debe incorporar a la estructura del Gobierno los -

sistemas de protecci6n que mantengan el referido equilibrio, 

especialmente si se toma en cuenta que los ciudadanos han pe!_ 

dido dos medios que fueron muy poderosos en el control de la 

administraci6n; el presupuesto y el ej6rcito que amenaza con-

una insurrecci6n armada. 

(35) Manhheim Karl. Libertad, Poder y Planificaci6n Democr4-
tica. Traducci6n. Fondo de Cultura Econ6mica. fü!xico --
1960. 2a. Eóici6n. p. 199. 
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En el centro de toda discusi6n en torno a la Democra-

cia se plantea el problema del gobierno de la mayoría. A es

te problema se añade, además, la cuestión de si depende de -

una escasa rnayor!a o si en las decisiones importantes puede y 

debe exigirse una mayor!a cülificada. 

En una drunocracia, la clecci6n de representantes y --

otros funcionarios de gobierno constituye la primera etapa p~ 

ra la solución de los conflictos. Las decisiones de estas a~ 

toridades vienen a configurar la segunda etapa, que en cierto 

sentido relativo, puede denominarse etapa final. La continu! 

dad de diferente grado entre la voluntad del pueblo y las de

cisiones del gobierno queda formalmente establecida y asegur.! 

da por medio de las elecciones populares. En virtud de la -

complejidad y variedad de. las demandas de los ciudadanos, los 

planes pol!ticos de un gobierno democrático -en todo mamen-

to- son simplemente aproximación a lo que exige la voluntad 

del pueblo. El sufragio universal y la frecuencia en materia 

de elecciones son los medios ideados para asegurar en lo pos! 

ble la máxima aproximación. El sufragio universal asegura la 

expresión de todas las opiniones. -En su máxima variedad po

sible- sean ~llas expresión de prudencia o insentatez, de c~ 

nacimiento o ignorancia, de justicia, o arbitrariedad. 
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Si la elecci6n ha de solucionar algo, se hace impres-

cindible cierta norma de procedimiento -sobre la cual se ha 

convenido previamente- para determinar qu~ opini6n ha de pr~ 

valecer. El criterio de la mayorla juega a modo de regla uni 

versal para todas las institutciones de~ocráticas, pol!ticas 

y no pollticas. En el estado dernocr~tico los representantes 

son elegidos por el voto de la nayorla, y en el dictado de -

las leyes se sigue también igual procediiento. En los tribu

nales de justicia, la culpabilidad o la inocencia es determi

nada por el voto de mayor1a de los jueces o jurado, a menos -

que la ley estipule otra cosa. En el caso de las transaccio

nes, aunque éllas significan el i>aximo acuerdo logrado, la d!_ 

cisi6n final corre cornunmente por cuenta de la mayor1a. 

Los ciudadanos de la democracia dan por supuesto este

principio de la mayor1a y se detienen muy poco a pensar acer

ca de su origen o justificaci6n. No obstante, en cierta épo

ca debe haber sido tema de grandes discuciones. Una vez que 

se hubo decidido que los gobernados deb1an determinar c6mo h! 

brlan de ser gobernados, sin duda debi6 haber sido inquietan

te y dificultoso descubrir -entre los gobernados- tantas y 

tantas diferentes nociones acerca de c6rno lograr esto. Era -

preciso adoptar alguna norma de procedimiento que puediera -

ser aplicada, en pril!ler lugar, a la tarea de hallar la forma

da gobierno y, en segundo lugar, a la mas diflcil tarea de -

perpetuarla. En vista de que la unanimidad se veía como vana 

esperanza, y dado que el gobierno de la rninorla parecla cosa-
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no razonable, la llnica soluci6n sensata fu~ admitir el crite

rio del gobierno de la mayorl'.a. 



IV. EVOLUCION HISTORICI\ DEL HARCO JURIDICO DE LI\ 

E3TRUC'rURI\ DEMOGRl\FICA EN MEXICO. 

"Durante la Colonia, la :~ueva España está sometidd al 

absolutismo imperante en la Hetr6poli, hasta 1808, en que Jo

s6 Bonaparte dicta el Estatuto de Bayona, que establece como

forma de gobierno el de Honarqu1a limitada, en este Estatuto

se consignan los derechos del hombre, resaltando la libertad 

de prensa y la libertad de pensamiento. 

"En 1809, España se independiza del yugo Napole6nico,

y la Regencia, junta de gobierno que actQa por imposibilidad

de Fernando VII, convoca a.una reuni6n extraordinaria de Cor

tes, para dictar la Constituci6n del Imperio Español. Al 

efecto, se cit6 a Diputados no s6lo de España, sino tambi6n -

de las Colonias, lo que aconteci6 por primera vez, por consi

derai;laa como parte del Impei;io Español; eligi6ndose un Dipu

tado poi; cada Capital de Departmaento; la Nueva España mand6-

aproximadamente 17, entre ellos dos desempeñaron un brillante 

papel, don Miguel Ramos Arispe y Don Josi; Miguel Oribe y Alce. 

cer, al sostener la tesis de que los españoles de AJIM!rica te

n1an los mismos derehcos que los de la Pen!nsula, afi1'1!1Bndo -

que en un periodo breve estas colonias serian libres. El no~ 

bramiento de los Diputados se hizo por elecci6n indirecta¡ de 

tres personas seleccionadas por el Ayuntamiento, por sorteo -
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se elegía una". 

"El 24 de septiembre de 1810, se inauguran las Cortes 

de Cádiz con el discurso del Conde de Toreno, icpreqnado del 

pensamiento liberal francés, con el encargo de dar una Cons

tituci6n al Reino Español, misma que qued6 terminada el doce 

de mayo de 1812 y a la que se conoce como Constituci6n de e~ 

diz•. 

"En esa Constituci6n se establecieron como principio~ 

•a) La declaraci6n de que •ta soberan!a nacional r~ 

side esencialJnente en la naci6n, por lo que oorresponde a 

ella dictar sus leyes• (Art. J). El t~rmino •esencialmen

te•, trat6 de substituirse por •oriqinal.mente•, pero se -

conserv6 el primero, pues la soberan!a no puede transmitirse, 

por lo que reside originalmente y siempre en la naciOn, en-

tendi~ndose por naciOn española a todos los españoles d~ am

bos hemisferios, siendo españoles todos los hombres libres -

nacidos en los daninios de España, los hijos de ellos, los -

nacionalizados, los no nacionalizados que vivan en loe dbmi

nios españoles mh de diez años, y los libertos•. 

"bl El sistema de qo~¡erno deber!a ser el de Monar-

qu!a Constitucional, en la que potestad de dictar leyes res!_ 

dir!a en las cortes, la facultad de ejecutarlas, en el Rey, 
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la facultad de aplicarlas, en los tribuna.les establecidos por 

la ley. Respecto a la función legislativa, dictadas las le-

yes por las Cortes, se pasaban al Rey para que las sancionara, 

si lo hacia, la ley era considerada corno que venia del Rey, -

si éste negaba la sanci6n, la sanci6n, la ley volvia a las 

Cortes para que se discutiera nuevar.tente, si era aprobada se 

volv1a a mandar al Rey para su sanci6n, si volv!a a negarla, 

regresaba a las Cortes y aprobada por tercera vez, la ley re

gia sin sanci6n del Rey•. 

"c) Era una Constituci6n escrita y r!gida, pues para

reformarla se requería que las Cortes, previo estudio del pr~ 

yecto, lo r:iandaran publicar por todo el Imperio para que fue

ra conocido, y cuando nuevos diputados vinieran a las Cortes, 

es decir, en las siquientes Cortes, se resolver!a sobre si se 

reformaba o no la Constitución; si la reforma era aprobada, -

6sta deber1a ser realizada por las terceras Cortes. Luego P!!_ 

ra reformar la Constitución se requer1an aproximadamente die

ciocho años. Bste sisteoa fu6 adoptado por nuestra Constitu

ci6n de 1824 •. 

"d) Finalmente, establec1a el sistema unicameral, go

zando sus miembros de la inmunidad m!s completa, como lo ana

lizaremos rn4s adelante•. 
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"Cuando la Constituci6n de Cadiz llega a Jlmérica, ésta 

ya se encuentra en pleno lilOVirniento de independencia, luego, 

aunque te6rica."ilente es nuestro primer Derecho Constitucional, 

no pudo tener vigencia". 

11 A partir del movimiento del indepndencia, nuestro De

recho Constitucional comprende las siguientes etapas: 

•Primera: Constituciones de nuestro movimiento de ind~ 

pendencia•. 

"Segunda: La constituci6n de 1824". 

"Tercera: Epoca de 1830 a 1857, en la que existen va-

rias Constituciones, sin que ninguna tenga vi~or real•. 

•cauarta: La Constituci6n de 1857". 

"Quinta: La Constituci6n de 1917". 

"Durante el transcurso de esas cinco etapas, se ha fo~ 

mado nuestro Derecho Constitucional, inspirado en las Constit~ 

cienes de España, Estados Unidos y Francia; de España, recibe 

la influencia de la Constituci6n de cadiz de 18t2¡ de los Es

tados Unidos de Nortea.m~rica, toma varias de sus instituciones 
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corno el siste~a federal: de Francia, capta el espíritu, la fi 

losof!a del derecho constitucional francés. (36) 

CONSTITt;CIONES EN NUESTRO MOVIMIENTO DE INDEPEt;DENCIA. 

Oespul!s del Grito de Dolores, Don Jos6 Mar!a Morelos y 

Pav6n convoca en 1813 al Congreso de An~huac, el que dicta ·1a 

primEra acta de indepenUencia mexicana, siendo Presidente del 

consejo el propio f.t>rclos ·:.i Vicepresider.te :>on Andrl!s Quintana 

Roo. Este consejo, dicta ademfis la Constituci6n de Apatzin-

qán, en 1814, que no tiene vigencia real, ya que durante el -

movimiento insurgente no puede hacerse cumplir, pero es prue

ba de la difusi6.n del pensamiento francés en América, compre!!_ 

de: 

"a) Declaraci6n de que la ~eligi6n del Estado Mexicano 

seda cat6lica. 

b) En el capitulo relativo a soberanía determin~ que 

esta es la facultad del pueblo de organizarse y la potestad -

de dictar leyes, siendo indivisible, inalienable e imprescri~ 

tible. Capítulo inspirado en el Contrato Social de Rousseau. 

T36¡---j¡ibasa,Emilio. La Evoluci6n llist6rica de México. Antigua 
Libreria Robredo. México. 192~. la. Edici6n pág. 48 a 51 
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c) Declaraci6n de los Derechos del Hombre. Inspira

da tambi€n en el pensamiento filos6fico franc€s. 

d) Divisi6n de Poderes. Tomada de la Doctrina de -

MOntesquieu. 

e) Juicio y Tribunal de residencia. Primer antecede~ 

te respecto a la responsabilidad de funcionarion". 

"Esta Constituci6n, m~s que cuerpo de leyes, en un 

tratado de doctrina jur1dica y pol1tica y tuvo una vigencia -

limitada. 

"El 24 de febrero de 1821, con el Plan de Iguala, se 

establecen nuevas formas de organizaci6n para M~xico; en ~l -

sedeclara que se nombrará una junta provisional para consti-

tuirse en Imperio, ofrecienGo la corona a Fernando VII o a un 

principe español; esto fué ratificado por el Tratado de C6rd~ 

ba, firmado por Iturbide y O'Donojfi, el que establec!a que el 

~istema adoptado ser1a el de Monarqu€a Constitucional modera

da, y a falta de Fernando VII o algfin pr!ncipe de la casa 

reinante, las Cortes del Imperio designarían al monarca¡ la -

Junta Provisional de Gobierno no:!'.brar!a a una Regencia, mien

tras llegaba el rey o era nombrado por las Cortes del Impe--

rio. 
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"El 27 de ·septiembre, al declararse la Independencia, 

se convoca a una junta para establecer el Primer Constituye~ 

te, Congreso que deber!a estar en funciones dos años, para -

dar a Hl!xico una Constituci6n; pero ante el desconocimiento 

de los Tratados de C6rdoba por parte de las Cortes Españo--

las, al declarar el Conde de Toreno que O'Donoj6 no estaba -

facultado para firmarlos, Iturbide, que llenaba con su pres

tigio el vac!o del Poder Ejecutivo, se hizo proclamar emper~ 

dor en la calle y oblig6 al Congreso a sancionar esa elec--

ci6n y el Imperio, nacido en Iguala, tuvo por jefe desde 

aquel 11X11De11to, al "Emperador del Imperio Mexicano, señor Don 

Agusttn de Iturbide, primero de este nombre", como reza el -

decreto del 21 de mayo de 1822. • 

"El primer Congreso Constituyente, que siempre había 

sido contrario a Iturbide, desatendi6 las iniciativas pro--

puestas por el Emperador, por lo que varios de sus miembros 

fueron aprehendidos y el resto e:ipulsado por la fuerza del -

lugar de sesiones; y, declarando disuelto a este Constituye~ 

te, ncabra a una Junta Instituyente para que convoque un nu~ 

vo Congreso Constituyente, lo que no se realiza por los le-

vantamientos de Santa Anna y el Plan de Casa Mata, que term! 

nan con el Imperio de Iturbide en 1823, y cuya idea fundame~ 

tal es restablecer el Congreso Constituyente disuelto por 

Iturbide. Este inicia sus labores el 31 de marzo de 1823 d~ 
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clarando nula la coronaci6n de I.turbide, y las termina el a 

de abril de 1823 con la convocatoria para el Segundo Consti

tuyente, que se encargará de la radacci6n de la Constituci6n 

Mexicana, dejando solamente establecido el sistema de gobie~ 

no que se adeptará, el de Replíblica Federal, para evitar el 

absolutismo y con él la existencia de un poder tiránico". 

"El Segundo Constituyente, en vista de que redactar -

una Constituci6n emplearía raucho tiempo, la suple en lo m~s 

im9ortante. Hace la designaci6n del Poder Ejecutivo, no---

brando a Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Pedro Negrete 

como titulares de él, acto seguido dicta el Acta constituti

va de la Naci6n Mexicana el 31 de enero de 1824, la que con

signa los siguientes principios: 

• a) Adopta la forma de gobierno Popular, Representa

tivo y Federal. 

b) Establece la composici6n del Estado Federal enume-

rando los estados de que se compone. 

c) Reafirma la independencia de México ante España y 

declara la teor!a de la soberanía nacional. 

d) Establece la divisi6n de poderes: Ejecutivo, con -

una o varias personas¡ Legislativo, con dos Climaras1 y, la s~ 

. prema Corte de Justicia". 
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Dictada el Acta Constitutiva de la Nación Mexicana S~ 

gundo Constituyente para al estudio y discusión de la Consti 

tución, la que pone en vigor el 4 de octi:i:>re de 1824." (37 ) 

"LA co:~STITUCION DE 1924. - Tiene como antecedente la 

Constitución de Cádiz de 1812, la Constitución Norteamerica

na y el pensamiento pol!tico liberal franc6s. El proyecto -

de ella lo hizo Don Miguel Ramos Arizpe, ayudado por Don Ma

nuel Crescencio Rejón, el primero, diputado a las Cortes de 

Cádiz, defensor de la igualdad de los ho~.bres de Am6rica, el 

segundo, autor de la primera Constitución Yucateca, en la 

que se encuentra uno de los antecedentes "'1s grandes del Ju~ 

cio de Amparo•. 

"De acuerdo con la Constitución de 1824, M6xico se ºE. 

ganiza como Repliblica representativa, popular y federal, y -

adopta, como principios, los siguientes: 

a) La soberanía reside esencial y originalmente en -

la nación. 

b) Adopta el sistema bicameral, C:lmara de Diputados -

y Cámara de Senadores, la priJ::.era de re~resentaci6n nacional, 

G7) Esquivel Obregón Toribio. Apuntes para la Historia del 
Derecho en M6xico. Editorial Porr1ia. M6xico 1984. 2a. 
Edición. pág. 219 
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siendo los diputados designados por el pueblo; la segunda es 

representaci6n de los Estados y los senaCores son designados 

por las Legislaturas de los Estados. 

e) El Poder Ejecutivo se deposita en un Presidente y 

un Vicepresidente, que substituye al prinero en sus faltas y 

preside la Junta de Gobierno, antecedente de la Cornisi6n Pe~ 

manente. 

d) El Poder Judicial queda en la Suprema Corte de -

Justicia, y sus Ministros son elegidos de una lista formula

da por las Legislaturas locales y enviada al Congreso para -

que €1 haga el c6mputo y por mayor1a se haga la designaci6n, 

procedimiento que impide que esos funcionarios sean instru-

mentos del Ejecutivo. 

e) Ho contiene declaraci6n de los derechos del hom-

bre, porque €stos, por la influencia de la Constituci6n Nor

teamericana, creen que deben femar parte de las Constituci~ 

nes locales, reservando s6lo como materia federal, ~a organ! 

zac16n del Estado. 

En una Constituc16n escrita y r1gitla. Tiene un arti

culo que establece que no podr!a proponerse ninguna nodific! 

ci6n a ella sino hasta 1830, reformas gue discutir!an y apr2 
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bartan, a partir de entonces, tres Congresos, por haber adop

tado el sis~ema de la Constituci6n de Cádiz, motivo que di6 -

base a Santa Anna para su~rimirla por la imposibilidad de re

forr.iarla". (38) 

"LEY:SS CONSTITUCIONALES DURANTE EL PERIODO DE 1830 A 

1857.- En esta etapa, la historia constitucional de M6xico -

se reduce a una serie de Constituciones y Congresos Constitu-

yentes carentes de vigencia real, pues durante ese per!odo, -

unas y otros no son sino pretexto para gobernar dictatorial-

mente. En ese per!odo r.ias de veinte penonas figuran como 

presidentes, varias de ellas más de una vez¡ •cuando una ele~ 

ci6n disigna a un horabre, un cuartel se rebela y lo derriba, 

y cuando el general victorioso ocupa la Presidencia, antes -

de ser reconocido por todo el pa!s, otro cuarte lo derroca. 

El cuartelazo y el golpe de Estado se turnan, sin apoyo de la 

opini6n pGblica, que ni se ha formado n! se ha podido formar 

en la divisi6n social que se acentaa y se amarga". 

"Destaca en este per!odo la figura de santa A.~na, 

"hombre codicioso, sin principios, que no cre!a en nada y eng! 

ñaba a todos, flato de escrGpulos y dotado de una astucia que 

(38) Mart!nez de la Serna,Juan Antonio. Derecho Constitucio
nal Mexicano. Editorial PorrOa M~xico 1983. la. Edici6n 
pllg. 128 
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se reforzaba con su hipocrecfa, varias veces arrojado del p~ 

der y otras tantas llamado por un partido como el hombre in

dispensable. parra el pa!s 11
• 

"Otra de las figuras pintorescas de estas tres dt?ca-

das fu~ don Anastacio Bust~~ente, hombre de una probidad en 

materia de dinero que llegaba al quijotismo, flato de convis_ 

cienes pol!ticas, y aunque no era fanático, su ignorancia lo 

hac!a inclinarse al parecer de los altos dignatarios de la -

Iqlesia y de los personajes conspicuos del partido conserva

dor, como lo describe Guillermo Prieto. Quien con Santa Anna 

se alternaba el poder en esta época en la que el pa!s vivi6 

ro!do por los pronunciamientos, la pobreza, la injustificada 

guerra con Francia y el desastre de 47 con la invasi6n nort~ 

americana y la p~rdida de t!lis de la mitad de nuestro territ~ 

ria"'. 

"En 1833, durante el Gobierno de G6mez Far!as se dic

tan leyes radicales que pretenden destruir el poder de la -

Iglesia dentro del régimen nacional¡ pero, el movimiento re

volucionario en favor de la tradici6n religiosa, hace que -

Santa Anna asuma una vez mfis el poder, quien "derog6 las le

yes radicales, disolvi6 el Con;reso que las hab1a expedido y 

convoc6 a uno nuevo, el cual se declar6 con facultades de 

Constituyente y expide la Constituci6n Centralista d.e 1836, 

llamada de las Siete Leyes•. 
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Estas leyes tienen como prncipios funda~entales, los -

siguientes: 

"La Prirne~a contiene la declaraci6n de los derechos -

del hombre, declaraci6n que resulta te6rica, pues ni el pa!s 

ni el Presidente estaban en condiciones de respetar esa Ley 

Constitucional. 

La Segunda organiza la instituc16n del Supremo Poder -

conservador, grupo que tenia por finalidad hacer que se resp! 

tara la constituci6n. Este cuerpo es copia del Senado Conse~ 

vador Franc~s, y sus atribuciones consistían en: 

a) Declarar la nulidad de leyes o decretos que sean -

contrarios a la Constituci6n. 

b) Declarar la nulidad de los actos del ejecutivo, 

cuando fueran contrarios a la Constituci6n o a las leyes. 

La Tercera organiza al Poder Legislativo, establecien

do el sistema bicameral. 

La Cuarta se ocupa del ?oder Ejecutivo, depositado en 

un individuo. 
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La Quinta se ocupa del Poder Judicial, formado por la 

Corte Suprema de Justicia, los Tribunales Superiores de los 

Departamentos y los Juzgados de Primera Instancia. 

La Sexta hace la división política de la Repllblica, -

pasando el Distrito Federal a ser parte del r:stado de Héxico. 

La S~ptima estableció la manera de reformar la Consti

tución a partir de los seis años siguientes a su publicación. 

"Desde que se expidieron las Siete Leyes que estable-

cían la Repliblica Central, <:aminaron juntos el centralismo y 

tradicionalismo por una parte, y el sistema federal y el re~ 

formismo por otra, tornado la discusión política en guerra r~ 

ligiosa y, el recor de los partidos que se disputaban el po-

der, en desconcierto social. Cada partido ponía en vigor, 

mientras mantenía el poder, sus ideologías, tratando de bus-

car remedio a todos los males por los que atravesaba el país, 

en las Constituciones, dando lugar a que ~stas se sucedan, 

sin que ninguna llegue a organizar a la RepGblica•. 

"El cuarto Constituyente es convocado durante la Pres~ 

dencia de Bustamente, en 1842, y co;no consecuencia del levan

tamiento del general Paredes, Constituyente que llega a la -

conclusión de que es necesario que Santa Anna vuelva a la Pr~ 
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sidencia. Este Cuarto Constituyente est4 dividido en dos ba~ 

dos: el conservador, que es el mayoritario, y el presidido --

por Don Mariano Otero, cuya tendencia es el restablecimiento-

del federalismo y la separaci6n de la Iglesia y el Estado. 

"A santa Anna, que lo molesta tanto la mayor!a como la 

minor!a, disuelve ese Consittuyente, como consecuencia de su 

desconocimiento, que a trav6s de los vecinos de Huejotzingo,

hace el pa!s, como una burla m4s al pueblo de M6xico; en su -

lugar Santa Arma designa la Junta Nacional Legislativo, que -

fu~ el Quinto Constituyente". 

Este Quinto Congreso Constituyente dicta las bases or

g4nicas de la República, la organiza en Repdblica Central, 

con divisi6n de Poderes, sistel'.la bicameral, Presidente Qnico, 

suprernac!a de la .suprema Corte de Justicia y organiza la rep!! 

blica en Departamentos. Esta Constituci6n es conocida como -

las Bases Org4nicas de 1843; por su sister.ia de r.iodificaci6n -

se dice que es una Constituci6n flexible, ya que la foxma de 

reformarla es la ordinaria". (39 l 

"En 1845, Santa Anna abandona el poder, sucedi6ndole -

Don .ros6 Joaqu!n Herrera. Paredes, digno 6mulo de Santa Anna, 

131}) Rabasa,Emilio.La Constitución y :i.a Dictadura.Editorial 
Porrúa.Héxico 1982,6a.Ed1ción.pág 127 
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se pronuncia y llega a la Presidencia, pero en agoato de 1846 

el cuartelazo de la Ciudadela termina con la administración -

de Pare<les. En ese movimiento se formula el Plan de la Ciud~ 

dela por el que se convoca al Sexto eonstituyente, el que en 

1846, dicta un decrete en virtud del cual, mientras se publi

ca una nueva Constitución, regirá· la de 1824, en todl lo que 

no se oponga a lo establecido por el Plan de la Ciudadela. 

A pesar de este decreto, la Constitución de 1824 no tiene vi

gencia. 

"Viene la invasión norteamericana, Santa Anna os llalll! 

do al poder, vuelve y lo deja de 1848 a 1850, tiempo en que -

son Presidentes Joaquin Herrera y Mariano Arista. Santa Anna 

no está de acuerdo con el nombramiento de Arista, por lo que 

se levanta en armas contra el gobierno y enarbolando la band~ 

ra centralista, dicta el Plan de Hospicio, acta de reformas -

para la nueva Repfib~ica Centralista. Ante el levantamiento -

de Santa Anna, la guerra civil se extiende por todo el pais -

con lo que en febrero de 1853, Arista reconoce el triunfo de 

Santa Anna quien vuelve al poder, ya sin Constituyente, y di~ 

ta las bases para organizar la nueva Reptiblica Central. San

ta Anna, en este Qltino periodo de su actuación como goberna~ 

te, se entrega al desenfreno, "exaltada su vanidad hasta lle

gar al titulo de AltGza Serenísima•, olvidándose de Constitu

yentes y Constituciones. 
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"El déscontento fermentaba en todo el pa!s, con lo que 

el pueblo, despertando de su indiferencia, hace una autentica 

revolución, cuya chispa es el Plan de Ayutla, con la ca!da d~ 

finitiva de Santa Anna y la convocatoria del S6ptino Constit~ 

yente, que se encargará de dictar la Constitución de 1857. (40) 

LA CONSTITUCION DE 1857,- La Constitución de 1857 na

ce en uno de los momentos ~ás dif!ciles de la historia de M6-

xico, el gobierno tiránico de Santa Anna, sus desmanes, la rn! 

.seria del pueblo, la posibilidad de ver perdida la independe~ 

cia de M6xico en atenci6n a la tendencia de los conservadores 

de llamar a un pr!ncipe español para que gobernara el pa!s, -

hicieron que el pueblo mexicano se levantara para producir la 

revoluci6n de reforma a la or9anizaci6n pol!tica y social del 

pa!s. El Plan de Ayutla modificado en Acapulco, no tiene im

portancia en sl, ya que carece de principios para una nueva -

organizaci6n, pero fu6 la chispa que encendi6 el furor popu-- · 

lar contra la tiran!a, fu6 el grito de libertad contra la 

opresi6n, y no qued6 en la sie.~ple destrucci6n del r6gimen 

existente, fu6 el origen de transformaciones trascedentales 

pol1ticas y sociales, fu6 el principio de la obra legislativa 

más importante de M6xico, pues con ella se inici6 la promulg~ 

ci6n de leyes reformistas que se coordinan en 1855 bajo el --

(40) Esqutvel Obregon Toribio. op. cit. pág. 314 
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nombre de Leyes de Reforma, que logran la aeparaci6n de la -

Iglesia y el Estado, la desatlortizaci6n de los bienes del -

clero, su incapacidad para adquirir propiedades rGsticas y -

urbanas, el laicismo en l~ enseñanza, el establecimiento del 

Reqistro Civil y la Constituci6n definitiva de nuestra pa--

tria como RepGblica Representativa. (41 ) 

O como sostiene el maestro Burgoa "Un pueblo puede to-

lerar por algtin tiempo las opresiones reiteradas de que lo 

haqan victima sus autoridades; puede padecer pacientemente la 

más indignante opresi6n de su gobierno; pero llega un momento 

en que hor.ibres decididos a romper el oprobio lo sacan de su -

letargo y lo tornan en furibundo reconquistador de sus dere-

chos•. ¡42) 

Con el Pl~n de Ayutla se perseguía no s6lo desconocer 

a Santa Anna, sino tambi~n garantizar la permanencia de la -

vida institucional de la aepablica, lo que se logr6 con el -

triunfo del partido liberal-republicano y con la legitima--

ci6n de la Consitici6n de 1857 

(41) 

(42) 

Mendieta y Nfiñez Lucio. Plan de Ayutla. Conraemoraci6n -
de su Primer Centenario. Edici6n Facultad de Derecho. 
U.N.A.!·!. 1955. p:lg. 29 y 30 
Burgoa Orihuela Ignacio. op. cit. p:lg. 319. 
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Ante estos acontecimientos en 1056 se refine el S6pti

mo Congreso Constituyente que elaborarli la Constituci6n y c!! 

yos antecedentes son: el pensamiento y la Constituci6n de 

Francia, principal~ente los derechos del hombre y el ciudad~ 

no, con la diferencia de que en la Constituci6n Francesa no 

figuran y en la nuestra s!; la Constituci6n Española de Cá-

diz; nuestra Constituci6n de 1824; el proyecto de la minor!a 

de 1842; y, la Constitución Norteamericana. 

"En este Séptimo Constituyente se refinen los más dis-

tinguidos hombres de M6xico, Ponciano Arriaga, Melchor ocam-

po, Ignacio Ram!rez, Filomena Nata, Guillermo Prieto, Vicente 

Riva Palacio, Zarco, Iqnacio Vallarta, etc. !lo fu6 este un -

Congreso en el que se haya respetado el voto popular, sin em

bargo es el que ~~s cerca ha estado de la voluntad del pueblo 

Tres son los partidos que logran entrar al Congreso, el libe

ral, el moderado y el conservador, dnica vez en la historia -

de México en que han entrado en juego los paridos, siendo cu

rioso que el conservador, que era el mlis fuerte, perdiera la 

partida. 

"El conservador, cuyo jefe es Don Mariano Ariscorreta, 

pide volver a la Constituci6n óe 1824; la ~az6n de este prop~ 

sito es que la Constituci6n de 1857, tiene como antecedente -

las leyes de Reforma que establecen la separaci6n de la Igle-
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sia y el Estado, significando el triunfo del partido conser

vador el que se volviera a la Constituci6n de 1824, pues ella 

no consignaba tal separación. Después de largas e incidenta

das discusiones se logró el voto en favor de la Constitución 

de 1824: pero Don Guillerno Prieto, pensador liberal y de 

gran ingenio, recurre a una nedida pol!tica: reclana el trám! 

te de que la Constituci6n aprobada debe pasar a una comisión 

para que la estudie y rinda dictamen: aprobada la petición de 

Guillermo Prieto, pasa la Constituc16n a la comisión y mien-

tras ~sta rinde su dictamen, se reG.ne el Constituyente, se p~ 

nen a discusi6n los art!culos de la de 1857 y se aprueban, 

con lo que triunfa el ~artido liberal. 

"Durante los debates se denostr6 que el pensamiento -

mexicano conocía toda la doctrina europea, se cita con fre--

cuencia a Montesquieu, a Rousseau, a Voltaire, etc., a trav~s 

de Toqueville conocieron los Constituyentes el Derecho tlorte

americano. 

"Es la Constituci6n de 1857 esencialmente individuali!!_ 

ta y liberal, de tipo formal, y sus principios fundamentales 

son: 

l.- La doctrina de la Soberan!a, que toman de Rousseau. 

2.- Los derechos del Hombre, tonados tambi~n del pen

samiento franc~s. 
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"3.- La separación de la Iglesia y el Estado, no i~pl! 

cando esto oposición a la Religión, sino independencia frente 

a ella. 

"4.- El principio del Zstado Federal, tomado de la --

Constitución Norteamericana. 

"5.- La doctrina de la Representación, inspirada tam-

bi6n en el pensamiento liberal franc6s. 

"6.- La división de Poderes, como una barrera al abso

lutismo, tambi6n tomada del pesnamiento franc~s. 

"7.- El Poder Legislativo se organiza bajo el sistema 

univameral, cOI:lo un obstáculo al ejecutivo, pues como sustuvo 

Don Ignacio Ram!rez, el sistema bicameral dividiría al Congr~ 

so restándole fuerza. 

8.- Respecto a la forma de modificar la Constitución, 

en el proyecto se había adoptado el sistema de la de 1824, p~ 

ro al aprobarlo en definitiva se cambia por el sistema norte! 

n-ericano la enmienda debe aprobarse por los dos tercios del -

Congreso y, o por los dos tercios de las legislaturas locales, 

o someter la reforma al refrendo popular: nuestra Constitu--

ción de 1857 sólo consiqn6 el primer paso aprobación por dos 

tercios del Congreso Federal y aprobación por dos tercios de 
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las Legislaturas locales•. ~3) 

"LA CONSTITUCION DE 1917.- Promulgada la Constituci6n -

de 1857, Comonfort se di6 cuenta que sus alcances reformistas 

eran incompatibles con lapaz y que la organizaci6n de los Po

deres, como ella instituía, imposibilitaba la acci6n del go-

bierno, por lo que, de acuerdo con el Plan de Tacubaya, deja

ba de regir, y se convocaba a un nuevo Constituyente: pero, -

ante la rebeli6n de Zuloaga, lomonfort deja el poder y Ju~rez 

como Presidente de la corte, asume la Presidencia de la Repd

blica en el int2rior, mientras en la capital, los conservado

res quedan dueños de la situación. Comienza la guerra de los 

tres años, durante ella promulga Ju:b:ez en Veracruz las Leyes 

de Reforma¡ leyes contrarias a la constitución, cuyo vigor no 

babia cesado, por reformarla sin intervención de órganos com

petentes. Al triunfo del SDOvililiento de Juárez y electo éste 

Presidente, colDO Comonfort, piensa que no puede gobernarse de 

acuerdo con la Constituci6n, por lo que pretende reformarla; 

pero la intervención francesa y el Imperio de Maxir.ú.liano im~ 

piden se haqan las refo.rnas, por lo que, durante ese peri6do 

se gobierna sin Constituci6n y con peder omnímodo. cuando -

triunfa la Repllblica, la Constitución se convierte e~ Ley in

discutible, sin embargo no se respeta y pretende reformarse -

de acuerdo con el Plan de Lerdo de Tejada; este Plan fracasa 

y s6lo cuando Tejada sube al poder implftnta el sistema bicam~ 

(43) Rabasa. op. cit. p. 130. 
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ral, que formaba parte de su Plan. Ju~rez y Tejada gobiernan 

en ejercicio de facultades extraordinarias, al margen de la -

Constituci6n. 

•sube Diaz al Poder y se establece la uictadura defini 

tiva hasta 1911, per1odo durante el cual la Constituci6n es -

letra muerta, salvo en las Ejecutorias de la Suprema Corte en 

las que se elabor6 la doctrina constitucional, más avanzada -

adem4s del florecimiento de la literatura jurídica constitu-

cional, que había de ser el material de enseñanza para el --

Constituyente de Quer6taro, Constituyente que se prepar6 en -

la forma siguiente: En 1908 el Gral. Díaz pregona que el pue

blo mexicano ya est4 preparado para la Democracia, lo que -

agita la conciencia p1iblica y el deseo de usar de los dere--

chos políticos, pero llegan las elecciones y es nuevamente -

electo i)On Porfirio D1az, lo que ~otiva que en noviembre de -

1910 estalle la revoluci6n encabezada por Madero, trayendo e!?_ 

mo consecuencia la renuncia de Don Porfirio y el estableci-

Jlliento del inte>:inato C::e Le6n de la Barca hasta la elecci6n -

de Madero como Presidente Constitucional. 

"Los partidos est~n en efervescencia,las pasiones de

sencadenadas, se produce el cuartelazo de Victoriano Huerta 

y el asesinato de Madero y Pino Su4rez, con el consiguiente 

apoder11111iel\to del poder por Huerta apoyado por el ejército y 

las Cámaras. Sin embargo, el Gobernador de Coahuila, Don V~ 
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nustiano Carranza, se rei]ela, inici4ndose la revoluci6n popu

lar¡ al triunfo de ella se producen divisiones entre los je-

fes victoriosos, triunfa finalmente la fracci6n carrancista -

la que viene a ser el Octavo Congreso Constituyente, quien s~ 

bre los lineamientos de la Constituci6n de 1857, expide el S 

de febrero de 1917 la Constituci6n que actualmente nos rige. 

"CARACTERISTICAS DE LA CONSTITUCIOil DE 1917. 

Estas son: Sistel!la Federal, Garantías Individuales,Do~ 

trin& de la aoberanía, Doctrina de la i:epresentaci6n, Doctri

na de la divisi6n de poderes y organizaci6n de ellos. Cada 

una de estas características pasaremos a analizarlas breverne~ 

te a continuaci6n. 

•se adopt6 el sistema ñederal por las llliS:llas razones -

que se adoptara desde el primer Constituyente, para evitar -

la existencia de un gobierno tir4nico, consecuencia del abso

lutismo que podría acarrear un poder central. 

Los Constituyentes de 19.17 llrucaron Garantías Indivi-

duales a los Derechos del Hombre, obedeciendo al car4cter po

sitivista de esta Constituci6n, pues con esa nueva denomina-

ci6n se pretendía que esos derechos emanaran del orden jurí

dico sin embargo, a pesar del nombre diferente, no son más 

que los Derechos del Hombre irunutables e inaccesibles para el 
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Estado. (44 J 

(44¡ Moreno D!az Daniel. op. cit. p. 198. 



CAPITULO TERCERC 

LA DE"10CRACIA Y. NUESTRO DERECHO F:SITIVO MID!ICANO 

I. - LA DE.'IOCRJ\CIA ;, LA LUZ DE NUESTRO l:!:RECHO POSITIVO MEXICA

NO. 

"Articulo 3~. La soberan1a nacfonal resi'<le esenci-al y 

originalmente en el pueblo. Todo poder ~nbltco dimana del -

pueblo ~· se instituye para beneficio de éste. El pueblo tie-

ne en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o :nodi·fi

car la forma de su gobierno•. 

Una vez el art1culo 39 estableci~ la soberanfa como --

fundamento de toda la estructura jur1di~o-pol1tica, en éste -

se encuentran las pril:leras decisiones del pueblo sobre su pr~ 

pia existencia pol1tica. Son la expresiOn univoca del ejer--

cicio de las atribuciones que al pueblo le son propias. 

Aunque la ConstituciOn denO!Uina a este t1tulo "De la -

soberan1a nacional y de la !arma de 9obierno", la primera pa~ 

te de esta disposiciOn, en realidad, determina·1as caracter1! 

ticas del Estado nexicano a trav6s de cuatro conceptos: rc9d

blica, representaci6n, democracia y Federación. 

De los cuatro, el concepto vertebral es el de repdblica; 

los siguientes nos van a decir dnica::-~~te cuales son sus cara~ 
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terhticas, "es decir qué tipo de repGblica es M~xico. Existe-

una estrecha interrelaci6n entre repfibli~a, regresentaci6n y -

democracia ya que, como en seguida veremos la esencia de los -

tres es la voluntad popular. 

•ciertamente algunos autores equiparan el concepto rep~ 

blica con el de democracia, cosa que no es del todo ci'Crta, 

puesto que existen repQblicas que no son de.~ocrSticas. Por 

otro lado, democracia es un concepto de mayor ar.lplitud; como -

veremos posteriormente, comprende tambi~n la ~anera cono se i~ 

tegra el Poder Legislativo y, en algunos pa!ses, el Poder Jcdf 

cial. 

Finalmente, en el art!culo que se co~enta, la Constitu

ci6n utiliza la terminoloqta de "Estados Libres y soteranos•.-

esta circunstancia no es exacta, la confusión terminol6gica se 

debe al Constituyente de 1857 que no lleg6 a comprender clara-

mente cu~l era la naturaleza del Estado federal; en consecuen-

cia, utiliz6 la tcrminolog1a en boga; basada en la tesis de la 

cosoberanta de Tocqueville: tanto la Federaci6n como las enti

dades federativas son soberanas•. (4 5) 

"Articulo 40. Es voluntad del pueblo mexieano constit~ 

irse en una RepQblica representativa, democrStica, federal, --

(45) Carpizo, Jorge. La Constituci6n mexicana de 1"17. Edito
rial UNA!!. México 1973. 2a. Edicf6n. p. 231. 
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~n~~uesta de Estados libres y soberanos en todo lo concernien-

te a su r~gimen interior; pero unidos en u::a Pcderaci6n esta--

blecida segQn los princi:>ias de esta Ley F•.!ndanental". 

Definir la soberan1a, decfa el maestro Mario de la Cue

va, es obra de titanes. En efecto, la i~ea de la soberan!a ha 

siclo uno de los conceptos n~s poHLr:ii'Cos y co:-itrovertidos de la 

ciencia constitucional y de la teorta polttica. !la sido criti 

cada, cuestionada e incluso negada por al~~nos autores; sin -

embargo de las discusiones que ha provocaCo, continQa siendo -

uno de los principios m~s importantes de la estructura jur!di

co-polttica de la organizaci6n estatal contemporanea. De ella 

se ha dicho que es una idea y un sentimiento de libertad que -

yace en el fondo del alma de los hombres que fornan el pueblo, 

que es a los pueblos lo que la libertad es a los hombres y que 

es el dnico baluarte de los patses débiles frente a los poder~ 

sos. C4Gl 

Cierta..'?lente su signifieaci6n actual no es i~ual a la o~ 

tenida durante el proceso descolonizador que se gener6, princi 

palmente durante el siglo XIX, en la mayorta de los paises de-

la co~unidad internacional, en los cuales la soberanta fue el-

eje maestro de tocas las luchas li-bertarias. Hor por hoy na

die discute que el pueblo sea la fuente y origen del poder p~ 

( 45) Cueva, Mario de la. La Constituci6n ce 5 de Febrero de -
1357. Editorial t:NA:·!. Ml!xico 1957. 2a. EclicHln p. 1282. 
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blico. El dogma de la soberanta es sostenitlo incluso por re-

qimenes dictoriales y antidemocr:!.ticos. 

11)1.uchas son las expli'caci'Ones f!UC a trav~s de la hist~ 

ria se han dado a la soberanta, Gni~anentc nos referimos a --

dos que están vinculadas directa.mente con nuestro ordenamien-

to constitucional: la teorta de la soberan1a popular elabora-

da por Juan Jacobo Rousseau en su extraodinari~ libro El con-

trato social, y la de la soberanta nacional, desarrollada por 

el abate Em.~anuel Sieyes en su no menos importante libro ¿Que 

es el tercer Estado?" (47) 

En la primera, soberan1a b!sicamente consiste en la e~ 

presi6n de la voluntad qeneral que confiere al pueblo en lo -

interno, como titular del poder soberano, entre otros, la ex

clusividad para darse el orden jurtdico y la estructura soci~ 

polttica que m:!.s le convenqa, sin que pueda ser li-:nitado en -

su ejercicio por ningOn otro poder. Este poder es por esen---

cia inal~enable, indivisible e imprescriptible. Es una con--

cepci6n revolucionaria de la soberanta que no ata a ninguna -

qeneraci6n con el pasado y si la vincula con su anhelo pere-

nne de alcanzar la libertad y felicidad comunes. 

"La otra, de la soberan1a nacional, sostiene una tesis 

historicista. Para Sieyes, ide6loqo de la burques1a ~rancesa 

~1 ) Rousseau, Juan Jacobo. El Contrato So;ial. Editorial Po
rrtla. !lt!xico 1971. Sa. Edici6n f>• H. 
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del siglo XVII!, 13 soberan1a reside en el pueblo pero r.o co~o 

unidad natural~ente considerada, carente de pasado y tradici6n, 

sino como un cuerpo estable llamado nación, donde los valores

hist6ricos se amalgaman para impedir los cambios bruscos que -

puedan violentar la tradici6n e historia del pa1s". (48') 

En este orden de ideas, la primera oración del articu--

lo 39 conju~a dos posiciones aparentemente contradictorias y -

excluyentes: la soberan1a nacional (Sieyes) reside esencial y

originalmente en el pueblo (Rousseau}. Ahora bien, ¿Cual fue-

la intenc16n del Constituyente de 1856-1857, en donde proviene 

el actual texto al vincular dos posiciones ideolOgicas aparen-

temente aut~nticas? 

En efecto, nuestro articulo no puede ser dibujado de un 

trazo, porque desarrolla ecl~cticamente a~bas posturas. Al 

disponer que la soberania es nacional, no asume ninguna acti-

tud conservadora a historicista, no limita las posibilidades y 

aspiraciones libertarias de cada generaci6n. Unicamente quie

re se5alar que, en el momento que el pueblo ejerza su suprena-

potestad, tenga presente lo que México ha sido, la grandeza de 

su historia, la riqueza de sus tradiciones y la fortaleza de -

sus instituciones. Que no se olvide que es el producto hist6-

rico de los esfuerzos, en muchos casos heroicos de generacio--

148) Sieyes, Im.~an~el. ¿Que es el Tercer Estaco? Editorial - -
UNl\M. México 1973. 2a. Ed1ci6n. p. 105. 
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nes de mexicanos. 

Atle.~!s de hacer residir la soberan!a nacional en el -

pueblo, se pronuncia por la tesis roussoninna. Cada genera-

ci6n es due~a de su tiempo, capaz de transformar su realiCaci

como mejor convenga a los intereses de la colectividad; sin -

embargo, no ?Uede olvidarse lo que ha sido, mas la historia -

no actOa co~o dique a la trans!or~aci6n revolucionaria del 

pueblo, sino como elemento que enriquece la decisión de la 

voluntad r,er.eral. 

En slntesis, ni utop!a roussoniana ni historicismo ca~ 

servador, sino soberan1a nacional cu~·o titular es el pueblo. 

Asimis:no, en nuestro orden jur1dico la soberan1a tiene 

otra dimensiOn: la externa¡ este es el soporte ideol6gico-po-

11tico de las naciones en el concierto internacional, es la -

convicci6n profunda de los Estados de no reconocer a ningrtn -

otro superior a !U.; es el deseo de igualdad y libertad de las 

naciones en su relaciOn con otras en un marco de respeto l~ -

dignidad. Ya el articulo 9o. del Decreto Constitucional para 

la Libertad de la Amllrica Mexicana, sancionado en Apatzi:ig:in

el 22 de octubre de 1814, con una gran visiOn hist6rica sos-

ten1a: .. Nir:.gl\na naciOn tiene derecho para impedir a otra el

uso libre de su soberan1a. El. tttulo de conquista no puede -

legiti~ar los actos de la fuerza; el pueblo que lo inte~:e d~ 
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··be. sei obli;ado por las armas a respetar el derecho convenci~ 

nal de las ~aciones." 

l'or c~ro lado, la suprema potestad Cel pueblo es esen

cial porg-Je pueblo y soberanta son sin6nimos: ésta no es un -

atributo que se le pueda poner o quitar, es el pueblo mis::i.o.

La soberanta es lo que configura y conforma a ese pueblo, le

es connat".1ral ''l constitucional y por ende no es divisible. 

Ade.~~s, es originaria de la misma forma que le es ese!! 

cial; es decir, esencia y origen son dos elementos complemen

tarios que inciden en hacer de la soberan1a un atributo inse

parable del pueblo: por lo tanto, le pertenece indisolubleme!!. 

te, jam~s ha dejado de residir en ~l. Un pueblo puede ser 

_conquistado, pero la soberanta no prescribe nunca en favor 

del pueblo conquistador.. Tan pronto el pueblo recobre su li

bertad reas~~e el ejercicio pleno de su soberan1a. La saber~ 

n1a nace con el pueblo; es, ha sido y ser! elemento constitu

tivo del pueblo. 

En tanto que un pueblo est~ obligado a obedecer y obe-

dece, hace bien: tan pronto como puede sacudir el yugo, y lo -

sacude, ob=a ~ejor aQn, pues recobrando su libertad con el mi!, 

mo derecho con que le fue arrebatada, prueba que fue creado -

para dis!:-~tar de ella. 
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En la segunda oraciOn, el art1culo establece el origen 

popular del Estado, el pueblo como principio y fin de la es-

tructura estatal: "Todo poder pGblico dimana del pueblo y se

instituye para beneficio de 6ste•. Es la ancestral aspira--

ci6n de los ho:nbres de que la organizaci6n pol1tica es creada 

por ellos para ayudarlos a conseguir la' felicidad y a preser

varles sus derechos fundamentales, el poder pOblico se insti

tuye para beneficio del pueblo, porque 6ste, al constituir un 

gobierno, no instituye su soberano, sino un delegado y cono -

no puede ser que el pueblo quisiera obrar en contra suya, si

no en su bien, necesariamente el establecL~iento y la instit~ 

ciOn del poder es para bien del pueblo. 

En la oraci6n siguiente la Constituci6n asienta una t~ 

sis pol6mica y aparentemente contradtctoria: "El pueblo tiene 

en todo tiempo el inaltenable derecho de alterar o modificar

la forma de su gobierno.• Ciertruncnte el pueblo como potes-

tad suprer.i.a crea su ordenamiento constitucional en ejercicio-

de su soberan1a. Sin embargo, ningdn orden jur1dico es perfe~ 

to y en consecuencia no puede ser p6treo o inmodificable. Por 

lo tanto, cada 9eneraci6n cuando est~ inconforme con su estru~ 

tura jur1dico-pol1tica puede adecuarla a las nuevas circunsta~ 

cias y aspiraciones que se generen en el seno de la colectivi 

dad. 

Existen variadas formas para que el pueblo pueda alte -
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rar o modificar su forma de gobierno: el plebiscito y el re--

. frendo que no existen en México cono vfas para reformar la -

Constituci6n, la rebeli6n armada y el articulo l35 constitu-

cional que contiene el procedimeinto para la reforma constit~ 

cional y que crea al llaraado Poder Revisor de la Constitución 

(lo integran los diputados y senadores al Congreso de la Un i6n

y las legislaturas locales). 

"llrt1culo 41.- El pueblo ejerce su sol~ran1a por me-

dio de los Poderes de la Uni6n, en los casos de la co~peten-

cia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus

régir.lcnes interiores, en los términos respectivamente establ~ 

cidos por la presente Constituci6n Federal y las particulares 

de los Estados, las que en nungrtn caso podr~n contravenir las 

estipulaciones del Pacto Federal. 

Los partidos pol1ticos son entidades de inter~s pQblico¡ 

la ley determinar~ las formas espec1ficas de su intervención -

en el proceso electoral. 

Los partidos pol1ticos tienen como fin promover la par

ticipaci6n del pueblo en la vida democrática, contribuir a la

integraci6n de la representaci6n nacional y como or~anizacio-

nes de ciudadanos, hacer posible el acceso de ~stos al ejerci

cio del poder pQblico, de acuerdo con los programas, princi--

pios e ideas que postulan y mediante el sufragio uni\"ers3J, --·-
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libre, secreto y directo. 

Los partidos ?Ol1ticos tendr4n derecho al uso en forma 

permanente de los medios de ccmunicaci6n social, de acuerdo -

con las for:nas y procetlinientos que establezca la le~·· 

En los procesos electorales federales los partidos po

litices nacionales deber4n contar, en forma equitativa, con -

un mínimo de ele.~entos, para sus actividades tendientes a la

obtenciOn del sufragio popular. 

Los partidos polttícos nacionales tendrSn derecho a Pª!. 

ticipar en las elecciones eatatales y QUnicipales." 

En el primer p~rrafo se reaf írman los conceptos verti

'dos en los arttculos 39 y 40 acerca de la soberanta popular y 

el r~gimen federal. Para algunos autores (De la Cueva, Carpí

zo) en esta disposici6n se encuentra la tesis verdadera sobre 

el Estado federal mexicano: la teorta de la descentralizaci6n 

polttica. 

En efecto, a trav~s de esta disposici6n se va a preci

sar qu~ es realmente el Estado federal !llexicano. La idea bti

sica consiste en que el pueblo soberano, una vez to~adas las

decisiones sobre su pro?ia existencia politica y plasmadas en 

el docWi\ento constitucional, va a ejercer la suprema potestad 
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mediante los organos de poder por ~l creados. Estos, Qnica-

mente podran actuar dentro de los l1mites que la propia Cons

tituci6n les asigna, por lo tanto, la esencia del Estado fed~ 

ral mexicano estriba en la distribuci6n de competencias entre 

el orden federal y local. 

~simismo, ~n el párrafo se reitera, con ~ayor clariCad 

que en los art1culos 39 y 40, que el Gnico soberano es el pu~ 

blo, y, por lo tanto, los estado> miembros son Qnicarnente au

t6nomos, es decir, que dentro de la competencia que la Const!_ 

tuci6n general les otorga ).' siempre y cuando no atenten con-

tra las disposiciones de la propia carta magna, pueden actuar 

libremente. As1, tambi~n se asienta la supremac1a de la Con!_ 

tituci6n sobre los Ordenes federal y local. 

En el p~rafo en comento, tambi~n se confirma el sist~ 

ma representativo al asentar que el pueblo ejercer' su saber~ 

nía por ~edio de los poderes de la Unión. Es decir, que, an

te la ilDposibilidad pr~ctica de llevar el gobierno por s1 mi~ 

mo, el pueblo delega a ciertos 6rganos la facultad de actuar

en su nombre. Aparentemente. este p:írrafo es contradictorio -

con lo dispuesto por los art1culos 49 y 51 constitucionales. 

En efecto en el art1culo 49 la Constitución sostiene la 

tesis de la indi\'idualidad del pod<!r y como éste Gnica!l'ente d.f. 

vide para su ejercicio en tres 6rganos: Legislativo, Ejecutivo 
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y J\ldicial, Esta tesis est:i estrechamente \'inculada con la -

de la soberan1a popular Gnica e indi'Vi's:i:ble. l'or eso, aunque 

se hable de tres poderes, prevalece la tesis del art1culo 49-

acerca de la unidad del poder. "El art1culo 51, por su parte, 

establece que los Onicos que son considerad.os como represen-

tantea del pueblo son los diputados. Sobre el particular, la 

realidad constitucional y la doctrina se encuentran dividiaag 

ya que la Constituci6n de algunos pa1ses: la china de 1954,la 

italiana de 1945, la turca de 1953, etcétera, amplian el ben~ 

ficio de la representaci6n, adem:is de al 6rgano Legislativo,_ 

a los otros dos 6rganos cl:isicos del poder: Ejecutivo, y Ju-

dicial: la corriente mayoritaria afirma lo contrario, es de-

cir, que, exclusivamente son representantes los miembros del-

6rgano Legislativo.• (49) 

Regresando a la interpretaci6n de nuestra dispos1ci6n, 

que, como apuntamos, aparentemente se pronuncia por la prime

ra postura. Aqu1 antes de seguir adelante, valdr1a la pena -

hacer un par~ntesis para reflexionar brevemente sobre las ca

·ractertsticas generales de la interpretaci6n constitucional.

En efecto, la interpretaci6n de la norma de normas, aunque se 

rige por los mismos principios que la interpretaci6n jur1dica 

en lo general, exige la aplicacHSn de criterios especiales P!!, 

1°49) Cirpl~o, Jorge. op. cit. p. 232. 
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ra desentrañar su esencia, es decfr, de una particular sensi

btli~ad, de conocL""tlientos t~cnico-constitucionales y de unr.-

visi6n tecol6gica que "se debe siempre dirigir y encaminar a 

defender.lo m!s valioso que existe para cualquier hombre: su 

libertad y dignidad". 

II.- DIMENSION JURIDICA POLITICA DE LA DD!OCRACIA. 

A) IMPORTANCIA E IMPACTO POLITICO. 

M!s que una forma pol1tica de gobierno, la democracia

es una forma de covivencia hm;iana. Y m!s que una forma de -

convivencia humana, es una vocaci6n del hot:lbre. Vocaci6n que 

culm:cna, en lo político, con la realizaci6n pr~ctica de los -

postulados éticos de la coparticipaci6n, de la corresoinsabi

lidad y de la ayuda reciproca. Supone el reconocimiento y -

protecciOn de los derechos de la persona humana. Lleva a su

plenitud el ser diall5gico del ho:obre. Sirve como instrumento 

para la cabal realizacil5n personal. Hace del ser humano - y

no del Estado - la base y el fin de la estructura politica. -

Pide la adhesi15n de seres libres y exige la persuaci6n en m~

todo. Permite subsistir la variedad de opiniones politicas -

y prohibe la b~rbara mutilaci6n de los sectores sociolOgicos

disidentes. 

El r~gimen de:nocr~tico se estructura partiendo de una-
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concepci6n rnetaf!sica de la naturaleza humana enfocada en la

libertad. Ninguna otra forma de gobierno valoriza m4s al ho~ 

bre. Er. contraste con los regimenes autocr~ticos, la democr~ 

cia ve en el hombre el fundamento y el destinatario final de

la organizaci6n pol1tica. Su técnica qubernamental se reali

za conta:ido con sujetos conscientes y responsables. El mt!to

do de la ,ersuaci6n, de la libre discusi6n, propio de la dern~ 

cracia, responde mejor a la naturaleza de unos seres inteli-

gentes y libres. 

La de!t'Ocracia no se institu:re por decreto ni se reduce 

a los arttculos de una constituci6n. Tr4tese de un estilo e~ 

lectivo de vida, de una manera de \"ivir en comtln - que requi~ 

re ciertamente, madurez política - y de una posibilidad de -

responder a la vocación humana. Ante todo es preciso hacer -

pie en una sociedad abierta en su r..st.ructura y en su functo-

namiento. Es preciso eliminar la estratifi.caciOn en clases -

soc1oeconOraicas cerradas, si se quiere favorecer el desenvol

vimiento integral de cada ciudadano. En una convivencia plu

ralista, como la de la denocracia, actOan una nultiplicidad -

de grupos sociales y de intereses. Pero subordinados al con

junto de las condiciones que perraiten y favorecen el desenvol

vimiento integral de los ciudadanos. Para ello es preciso co~ 

ciliar la autoridad con la libertae. La disciplina en la ac-

ciOn es compatible con los leu1timos derechos subjetivos pQbl! 

ces. La libertad no es tan s6lo ur. dato psicolOgico, sino un-
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hecho ontol6gico. Somos nuestra libertad. Ten~~os que hacer

nos, haciéndolo todo, excepci6n hecha de nuestra naturaleza.

Aqui y ahora, en ejercicio concreto, podE?-1l\OS se lo que debe-

mas ser. Actuando libremente actualizamos nuestra posibili-

dad. La democracia no s6lo permite a los hombres, por la su

sencia de coacción, que se autodeterminen¡ les !acilita para

que, asoci:1ndose, impidan la imposición de medidas injustas y 

arbitrarias. La libertad-autonom1a es co~pletada por la li-

bertad participaci6n. Libertad que est~ referida, esencial-

mente, a un contenido de sentido, a un valor. En este sentido, 

ella misma, aunque tenga un car~cter instrumental , es ya de ~ 

por si valiosa. 

Para que exista una verdadera democracia, es preciso -

que el pueblo haya alcanzado un grado suficiente de madurez -

polttica. Y esta madurez pol1tica supone, claro est~, un --

apreciable desarrollo econ6mico-social. 

¿Que ne entiende por rnayor1a? La mayorta puede ser 

simple - la mitad mlis uno - y calificada - ndmero mayor de VS!_ 

tos, exigido expresamente -, pero, en todo caso, es siempre -

de naturaleza matem!tica. En sonsecuencia, el criterio cuan

titativo de la mayor1a no puede ser aplicajo en el Ambito de

la meta!1sica o de la moral. La verdad no depende de la opi

ni6n ni del ndmero de quienes la profesan. Serta un grotesco 

desprop6sito decidir, por mayor1a, si Dios existe, si el hom-
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bre es libre, si la vida tiene algt1n sentido, si los indivi-

duos y los Estados deben reali·zar la justicia. ¿Cual es el -

ca.~po propio de los asuntos que pueden discutirse en t~rminos 

de ma1'orta o minor!a? Hay una seri-e de situaciones concretas 

1 proble.'lt~ticas CUl'ª dificultad las sittla en las "vastas za-

nas de opinabilidad 11
• ¿Cuales criterios deben prevalecer? Si 

todos los ciudadanos tienen igual valor esencial para la de~~ 

cracia, será menester recurrir a la \·otaci6n y atenerse a la

mayor1a. La rninor1a puede, por supuesto, se0uir conservando

su juicio y hasta tratar de establecer, por los cauces lega-

les, un cambio radical del "status" jllrtdico. Pero deberá -

respetar el acuerdo mayoritario, disciplinandose en la acci6n. 

El pueblo no tiene, ni puede tener por naturaleza, un

poder ilimitado. Ya hemos visto que no se puede poner a vot~ 

ci6n todo lo que se quiera. Ni· el Estado es una sociedad an!?. 

ni!na, ni los ciudadanos son simples contratantes jur1dicos. -

No le corresponde al pueblo decidir si va a haber o no una º! 

ganizaci6n pol!tica. No hay un derecho a la anarqu1a porque

no hay derechos contra la naturaleza ha~ana. No le toca al -

Estado formular una moral o un derecho natural porque las re

qlas morales y las normas iasnaturalistas están fuera y por -

encir.1a del organismo estatal. 

Hay tres l!mites que toda genuir.a denocracia no debe -

sobrepasar 1) el pueblo como cuerpo electoral desi~na a los -
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gobernantes del Estado pero no gobierna: 2~ la voluntad pop~ 

lar, aunque aduzca el argumento de tener e~ su ~avor la mayo

ría, no puede vulnerar el derecho natural que constituye un -

ltr.tite 6tico intrinseco al poder de mando supremo; 3) la --

constitución polttica de un Estado r.o debe ser violada por d~ 

signios de la propia voluntad popular. 

La democracia es un Estado de derecho que se opone a 

los Estados personales. La autoridad descansa en todos los -

órganos estatales, es ejercida responsable~ente por los diveE 

sos titulares y se cumple en beneficio de la co~unidad. La -

arbitrariedad queda erradicada hasta donde es posible. 

Más allei de la valoraci6n suareciana de la democracia

como una institución cuasinatural, nosotros afirmamos, decidi

damente, que el r~gimen demo~r~tico es el m~s justo en cuanto

que: l) garantiza al ciudadano su activa participación pol1ti 

ca; 2) evita el despotismo de los gobernantes; 3) permite la 

manifestación regular y ordenada de la opinión p1blica.; 4 l p~ 

s~bilita los virajes y reajustes convenientes y oportunos; 

S) fomenta la nora caracter1stica y distinta del hombre, la r~ 

cionalidad; y por la racionalidad, la eticidad; 6) se adapta

mejor a una sociedad fraccionada, con un ?luralismo de valores; 

7) reconoce la iqu~ldad esencial de los hombres y ~avorece la

estructuraci6n y el funciona~iento del Estado de derecho. 
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Democracia es una forma de gobierno que reconoce a los 

hombres una igualdad esencial de oportu~idades para el ejercf 

cio de sus derechos civiles y poltticcs y t;Ue cuenta con el -

pueblo para la estructuraci6n del poder. Implica, en canse--

cuencia, el reconocimiento de los derec~os fundamentales de -

la persona humana, la subordinaci6n del Estado al derecho, el 

respeto a los diversos puntos de vista, :~ intangibilidad de-

la vida privada, la leg1tima propiedad personal. 

Yo no me atrever1a a afirmar, cono lo hace Silvia F~o!!. 

dizi, que "la democracia es la dnica !cr::ia de comunidad poli-

tica que redne las condiciones ~ecesarias para cumplir con la 

verdadera finalidad para la que ha sido creado el Estado". 

(SOl Cualquier forma de gobierno es le<J1tima a condici6n de

que realice el bien pol1tico temporal y tenga de su parte el

consentimiento popular. Pero ninguna far.na pol1tica de go--

bierno es más humana - hasta el grado de poder ruiblar, como -

lo hemos hecho, de una vocaci6n democrStica - y n~s justa ---

que la democracia. No importa que se diga que se trata de un 

gobierno de amateurs. Lo decisivo es cr~e el poder de los go-

bernantes est! cimentado en el pueblo, que las autoridades r! 

presenten aut~nticamente a la comunidad. 

(50) Basave, hgust1n. Evoluci6n Constitucional y democracia en 
~l~xico. Memoria del III Congreso Iberoa.-nericano de Oere-
cho Constitucional. Instituto de L~vestigaciones Jur1di-
cas UNAM. Tomo I. MAxico 1987. p. 5C. 
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A mayor ratificaci6n de la representaci6n, mayor auto

ridad, o, a la inversa, mierytras rn~s se debilite el vtnculo -

del gobernante con el pueblo, menos autoridad. Por encima de 

la discordia ideol69ica cstfi la concordia pol1tica de~ocráti

ca. Las ~lites se forman espont~nea~ente, libremente; son i~ 

canjeables. Derechos civiles y derechos polfticos son esen-

ciales a la democracia. Las personas son iguales en libertad 

y derechos precisamente porque poseen una igualdad esencial -

de origen, de naturaleza y de destino. No es legitimo esta-

blecer distinciones en raz6n de raza, de color, de sexo, de -

lengua, de religiOn, de pol1tica o de otro g~nero, de origen

nacional o social, de ric¡ueza, de nacimiento o de otra condi

ciOn ir.lpuesta sobre la base del estatuto jur1dico-pol1tico -

del pa1s o del territorio al que una persona pertenece. El -

derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la pers~ 

na, son imprescriptibles e inalienables. Hadi.e puede ser te

nido en estado de escla\"itud, som~titlo a tortura o a tratos y 

.Puniciones crueles. Cada individuo tiene derecho al reconoci 

miento de su personalidad juridica, a una igual tutela de Pª! 

te de la ley, a una efectiva posibilidad de recurrir a compe

tentes tribunales nacionales contra actos que violen los der~ 

chas naturales. Ningdn individuo podr~ ser arbitraria~ente -

arrestado, detenido o exiliado¡ ni podr~ ser sometido a inte! 

ferencias arbitrarias en su vida privada, en su familia, en -

su casa o en su correspondencia, ni a lesiones a su honor 'J.' a 

su reputaci6n. Las leyes no tendrán e!ecto retroactivo en --
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perjuicio de persona alguna. La libertad de movimiento - den

tro y fuera del Estado de origen -, el asilo pol1tico, el der~ 

cho a la ciudadan1a, a la propiedad, al matrimonio, al trabajo 

correSponden a todo ser humano. Cada persona tiene derecho a

la libertad de expresi6n, de conciencia y de religi6n: a la l! 

bertad de reuni6n y de asociaci6n pactffca. Directa o indire!:'_. 

tamente, todo ciudadano tiene derecho a participar del gobier

no de su pats. Los ejemplos pGblicos no son patrimonio de una 

clase determinada. Hay un derecho de prioridad para los pa--

di:-es, en la elecci6n del gl;nero de instrucciOn a impartir a -

sus hijos. No pueden suprimi:r estos derechos humanos natura-

les y universales - reconocidos por la Asamblea General de la

Organizaci6n de Naciones Unidas -, sin herir la ra1z misma de

la democracia. 

En una democracia sana, todos los adultos, ~ayeres de -

edad, disfrutan de la capaci'dad de goce y de ejercicio de sus

derechos. La noci6n de pueblo se extiende a todas las catego

rtas· y clases sociales. No basta una tutela predominantemente 

negativa de los derechoa del hombre: se requiere una pol1tica

positiva de promoci6n. 

No se puede concebir la democracia - por lo menos la m~ 

derna y la contemporanea - Fin la opini6n pGtlica. Opini6n p~ 

blica que no es la suma de las opi'niones expresadas en la pren 

sa, en la televisi6n, en las reuniones pdblicas, en los parti-
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dos políticos, en las conversaciones de caf~ y hasta en las co 

rridas de toros. Opin16n pQblica que est4 hecha no s6lo de ra 

z6n, sino de sentimiento, instinto, esperanza, sirnpat!a o ant~ 

patia. Puede, es verdad, estimularse, frenarse y hasta mania-

tarse -como en las dictaduras-, pero lo que resulta imposible 

es anonadarla, sofocarla en los espíritus. Hasta los mismos -

dictadores temen a la opini6n pfiblica, puesto que se dedican,

con verdadero denuedo, a la propaganda. El m~todo de sondeo -

de la opiniOn, mediante encuestas apropiadasr abre magníficos 

horizontes al futuro desarrollo de la democracia. 

Los Estados policiales obtienen la uniformidad del pen-·· 

&amiento -cuando la obtienen- a costa de la libertad y de la -

dignidad humanas. Emplean el terror y la int1midac16n; inven

tan enemigos -interiores y exteriores- que tratan de socavar -

el orden; :mantienen al pueblo en estado de sujeci6n permanen-

te, so pretexto de protegerse. 

La democracia, obra de los ciudadanos, exige buenos po

llticos, apertura a los m&s altos puestos de gobierno, virtu-

des pollticas populares. La democracia no es UG3 utopla. Ta~ 

poco es un don gratuito. Tr!tase de una obra humana perfect! 

ble, La delllOCracia en acci6n -dejémoslo claramente estableci

do- es incompatible con el mimetismo confor11lista de los regim~ 

nes totalitarios. 
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B) LA LEGISLACION ELECTORAL VIGENTE 

El Diario Oficial de la Fece~aci6n, el 15 de agosto de 

1991, public6 el C6digo Federal de Instituciones y Procedimie~ 

tos Electorales (COFIPE), contiene 372 art!culos. 

El importante Maestro EduarCo Andrade S~nchez en el pr~ 

facio del COdigo aludido y comentado: expresa: 

"El desarrollo de una democracia no solamente exige el 

respeto al principio de la mayor!a, sino a un conjunto de re-

glas claras que permitan asegurar la validez del procedimiento 

por el cual se determina la existencia la dicha may~r!a garan

tizar a ésta la capacidad de conducir a la comunidad, cuya vo

luntad representa. 

"México ha venido realizando un continuado esfuerzo, a 

lo largo de los años, para perfeccionar su sistema democr~ti-

co. El instrumento jur!dico m&s reciente .es el C6digo Federal 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado el 15 

de agosto de 1990. 

Si bien el presidente de la RepOblica no fue autor de -

una iniciativa propiamente dicha, no puede dejar de reconocer

se que su voluntad pol1tica anunciada desde el d1a de la toma 

de posesión, el lo de diciembre Ce 1988, cuando convocó a un -
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_.acuerdo na_cional para la vida democr~tica, consti tuy6 un fac-

tor decisivo para avanzar en la creación de un nuevo marco ju

rídico electoral, en el cual se recogen avances sustanciales -

en cuanto a la regulación de reccpci6n de los sufragios, del -

c6mputo de los mismos y del proceso de la verificación y cali

ficaci6n de las elecciones.º (51) 

El C6digo en comento, dispone lo siguiente: 

Articulo 38 Son obligaciones de los partidos pol1ticos 

nacionales: 

a) Conducir sus actividades dentro de los cauces lega-

les y ajustar su conducta y la de sus militantes a 

los principios del Estado democratice, respetando -

la libre participación pol1tica de los demás parti

dos pol1ticos y los derechos de los ciudadanos ••• 

Artículo 69 Son fines del Instituto: 

a) Contribuir al desarrollo de la vida democrática ••• 

C) EXPECTATIVA JURIDICO POLITICA 

Si la democracia, como forma de gobierno, es un r~girnen 

1!i¡--¡¡;¡'Qrade S4nchez, Eduardo. Código Federal de Institucio-
nes y Procedimientos Electorales. Editorial Harla. M~
xico 1991. l~ Edición p. XV. 
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pol!tico que reconoce y garantiza los derechos civiles y pol!

ticos de las personas y cuenta con el pueblo para la estructu

ración del poder, habra que juzgar la democracia mexicana a la 

luz de dos vertientes fundamentales: 

l. Si existen los derechos civiles y pol1ticos de los 

seres humanos en M~xico; 2. Si se cuenta verdaderamente con -

el pueblo para la estructuraci6n del poder. En términos gene

rales cabe decir que el Constituyente de 1917 en Querétaro, -

consagró los derechos fundamentales de la persona humana, pro

hibi6 la esclavitud, instaur6 la libertad de trabajo, la liber 

tad de imprenta, la libertad de creencias; estableci6 el régi

men republicano, la triplicidad de funciones del poder, el si!!_ 

tema bicamaral, el presidencialismo, el juicio de amparo, el -

municipio libre y el régimen de protecc16n a la clase trabaja

dora. Por otra parte, no s6lo estableci6 como obligatoria la 

educaci6n laica -con exclusión de la educaci6n religiosa- en -

las escuelas oficiales y particulares, sino que conculcó algu

nos derechos humanos (civiles y pol!ticos) de los sacerdotes.y 

de los ministros de los cultos y entroniz6 un esp!ritu de ant~ 

clericalismo y jacobinismo trasnochado que se traduce en los -

art!culos Jo., So., 24, 27 y 130 de la Constitución. Estos aE_ 

t!culos no s6lo atentan a los derechos naturales del hombre, -

sino que est4n en abierta contradicci6n con la Declaraci6n Un! 

versal de los Derechos del Hon.bre, que suscribió M~xico, form~ 

lada por la OrganizaciOn de las Naciones Unidas (1948) • 
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·A partir de la Constituci6n de 1917, el Estado mexicano 

~o es un simple Estado-gendarme, sino que se atribuye la facu~ 

tad de adoptar las medidas necesarias para dirigir la economía 

hacia un óptimo desarrollo y hacia una justa ~· equitativa dis

tribución de la riqueza. Es verdad que ne se socializaron los 

uedios de producci6n -porque la Constitución MeAicana no es -

marxista- pero no es ~enes cierto que se introdujo una nueva -

organización en la vieja econom!a agrícola e industrial del -

porfiriato. Se pretende, en el liberalismo social, mantener -

el binomio libertad e igualdad. No se trata solamente ae. arn-

pliar el libre goce de los derechos naturales, sino de estable 

cer una igualdad esencial de oportunidades, de distribuir equ~ 

tativamente la riqueza, de proteger a los menesterosos. La in 

tervenci6n del Estado en beneficio del bienestar colectivo qu!:_ 

da patente en el prop6sito del Constituyente de Querétaro: re

forma agraria, relaciones laborales, educación, salubridad,· e~ 

mercio internacional, expropiaci6n por causa de utilidad pdbl~ 

ca. ¿Se habrá logrado armonizar la igualdad preconizada en el 

siglo XX con las aspiraciones a la libertad del siglo XIX? E.l 

debate ideolc5qico está al'in en pie. lQué tipo de actividad eco 

n6mica, a juicio del gobierno, está sujeto al régimen de econ2 

m!a mixta? Nunca, hasta ahora, que yo sepa, se ha dado una -

respuesta por parte de los gobiernos posrevolucionarios. lCu~l 

es la acepci6n precisa del tl!rmino "rectoría" del Estado en ma 

teria econ6mica dentro del r€gimen actual? •Rector!a" de acuer 

do con el Diccionario de la Lengua Española (decimaoctava edi-
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ciOn) , publicado por su Real Academia Española, significa "e~ 

pleo, oficio o jurisdicci6n del Rector". En su segunda acep

ci6n, se indica "oficina del rectorn. Y rector es el ~supe-

rior de una Universidad literaria y su distrito". En un sen

tido lato se entiende por rector el que 11 rige 11 o ºgobiernaº; 

ahora bien, en materia econ6mica el Estado es gestor del bien 

ptlblico temporal y dentro del bien pGblico temporal está, co

mo una de sus partes, el bien econ6mico. El Estado no es, -

por naturaleza, fil6sofo, artista, empresario o catedrfitico; 

su funciOn se limita a gestionar todo lo conducente al bien -

comG.n. La intervenci6n del Estado en la vida econ6mica del -

pa!s no puede exceder -sin abusar del peder- los requerimien

tos del bien comG.n. 

¿Basta que punto se cuenta con el pueblo para la es--

tructuraciOn del poder? Existe -es bien sabido- un partido -

oficial con una injusta prepotencia negadora de toda genuina 

democracia. El d!a en que el Partido Revolucionario Institu

cional deje de ser partido oficial -de facto- ganará también, 

el propio partido, por su parte, al convertirse en un partido 

m&s dentro del juego democrático. Mientras tanto, la vida p~ 

l!tica nacional, desde el lado gubernamental, simula respetar 

par igual a todos los partidos sin predilecciOn ni privilegio 

alguno. Cada vez, por supuesto, va siendo más dificil el di

simulo. cuando el presidente -o un gobernador- se presenta -

a inaugurar un congreso o un evento de gran importancia, va -
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acompañado del presidente del Comité Ejecutivo Nacional -o re 

gional- del PRI. Te6ricamente el partido tie~e otro jefe. 

De hecho el presidente en turno -al decir de connotados poli

tOlogos- comanda el partido en el poder y le confecciona su -

programa de acción de acuerdo con el progra~a ~Jbernamental.

En este sentido, cabe hablar de un jefe de jure y un jefe de 

facto. Los partidos de la oposición se quejan de que el par

tido oficial no ha democratizado sus procedi~ientos electora

les, pese a tantas promesas de los gobiernos en turno. El -

aparato del partido oficial no ha logrado afin convencer a la 

opiniOn pfiblica de que impera la democracia en las designaci~ 

nes que hace el partido de candidatos a la Presidencia de la 

Reptll>lica, a gobernadores o a diputados y senadores. Entre -

los candidatos puede· haber hombres obscuros, mediocres, sin -

experiencia política, o bien hombres distinguidos, avezados -

en política y con un buen curriculum vitae. Pero el procedi

miento no varia. 

Falta perfilar mejor el programa de la Revaluci6n mexi_ 

cana. Por que no basta hablar de nacionalismo, sino que es -

preciso definir si se trata de un nacionalismo aislacionista 

con relación al mundo exterior, estrecho y xen6fobo, o bien -

un nacionalismo legitimo que fomente y defienCa los valores -

de la nación y que se abra dignamente al concierto internaci~ 

nal de los países. El pueblo mexicano no ha perdido su fe en 

la Revoluc16n mexicana, sino en los seudorre~olucionarios que 
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han aprovecí.aCc la bandera de la Revoluci6n para medrar y ha-

cer demagogia. La Revolución mexicana no pudo prever la indus 

trializaci6n r.i la creación de una tecnología propia. La con

centraciOn urbana, el namero de marginados, el desempleo, el -

subempleo, la co~taminaci6n y la insuficiencia del campo, son 

problemas que no han podido resolver los gobiernos posrevolu-

cionarios. E: complicado e inocultable juego del "tapadismoº 

forma parte i~tegrante de la vida pol!tica mexicana. Los ciu

dadanos viven pendientes, cada sexenio, del destape del "tapa

do". Este ler.guaje politice popular nunca se podrá escuchar -

por supuesto en discursos oficiales. El 11 tapado 11 debe tener -

una lealtad inquebrantable hacia el señor presidente. Quienes 

lo destapan hablar&n maravillas de la capacidad de despetar -

simpat!a popular de ese nuevo •ungido•. A veces se anticipan 

retratos hablados: militancia revolucionaria, visión de los -

problemas populares, óptimas cualidades c!vicas y pol!ticas, -

continuidad con la obra del señor presidente o de.l gobernador 

saliente. Hay un sondeo secreto que se verifica, a espaldas 

del pueblo, entre los expresidentes y entre otros circulas y -

grupos de presión. Una vez en el poder, el nuevo gobernante 

empieza a liberarse de la influencia de su antecesor, vierte -

críticas impl!citas o explicitas al r~girnen anterior, remueve 

funcionarios ligados al sexenio pasado... ¿Cu&ndo llegaremoa 

a la sencilla, limpia, modesta y tranquila vida democrática? -

La radiograf1a de la vida pol1tica de M~xico, puede operar, en 

tre los homb~es de buena voluntad, una conversión hacia una vi 

da pol1tica constructiva, din§mica y digna. 
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La pol1tica a la intemperie ha sido sustituida por la -

pol!tica unipersonal y monolítica. El Partido Unico de la Re

voluci6n fue creado para pacificar a México y sustituir la lu

cha armada por la lucha c!vica. Desgraciadamente la lucha ar

mada no fue s~stituida por la lucha cívica sino por el régimen 

presidencialista unipersonal en inocultable alianza -de facto, 

aunque no de jure- con el partido oficial. La disciplina en-

tre los miembros de la llamada "Familia revolucionaria" se in! 

taura la costa del fair play democrático. Un partido pragmát~ 

ca ha mantenido cincuenta años de paz. Pero el costo social -

de esa paz ha sido muy elevado. ¿No será posible cohonestar -

la paz lograda con la vigencia de las intituciones y la vida -

... democr:itica a la intemperie El pueblo mexicano no anhela ni 

una dictadura, ni una '1dictablanda 11
, sino un pluralismo verda

deramente democrático que no cercene·ni mutile sectores socio

l69icos disidentes, pero que tampoco permita a loa enemigos de 

la libertad que usen la libertad para destruir la libertad. 

El "partido en el poder" confunde el partido con el go

bierno. Es leg!timo llegar al poder desde cualquier partido -

pol1tico que haya obtenido mayor1a de sufragios, pero una vez 

que los gober~antes han llegado al poder ser~n gobernantes -en 

buena tesis- ?ara todo el pueblo y no tan s6lo para los miem--

bros de su pa=tido. En México se ha olvidado -~n muchas oca-

sienes- esta verdad política fundamental. Algunos gobernantes 

no tienen e~pacho en hacer propaganda para su partido, hasta -
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coaccionar, en mQltiples y sutiles formas, para que voten por 

el PRI. En H~xico, por desgracia, la gran mayorta de los PªE 
tidos poltticos son partidos electoreros. 

Todo cuidadano mexicano puede asociarse •para tomar 

parte en los asuntos poltticos del pa1s" (art1culo 9 de la 

Constitución Política Mexicana) • Pero una cosa es la posibi

lidad -mero derecho- de asociarse y otra cosa oeria la oblig~ 

ci6n de asociarse en un partido político para tomar parte PªE 
te en los asuntos pol!tcos del pa1s. Existimos muchos millo

nes de mexicanos que no estamos nf iliados a partido polttico 

alguno, porque ninguno de ellos 'nos sát:l.s'fliee del todo y por

que preferimos cumplir nuestros deberes c.ivicos en forma per

sonal, de acuerdo con los dictados de nuestra conciencia. 

Hay far.liticos de todo tipo gue quisieran reducirnos a una fa!:_ 

ción pol1tica. Respecto a guienes de buena fe comparten los 

idearios políticos determinados de los diversos partidos, pero 

exijo el mismo respeto para quienes no estemos convencidos y 

no deseamos afiliarnos a un partido político. Lo que no jus

tificarta es ·la dese.rci6n cívica de los ciudadanos, la abste!!. 

ción del deber de votar y cumplir con los deberes cívicos. 

El sistema pol1tico mexicano no tiene solamente las -

dos piezas centrales que consigna el politdlogo Daniel Costo 

Villegas, sino los tres ingredientes esenciales que me permi

to apuntar: presidencialismo, partido oficial y deserción c1-
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vica. ~l presidente de la RepOblica mexicana tiene facultades 

tan amplias -otorgadas por la Constituci6n, por las leyes se-

cundarias y la práctica política- como en pocas partes del mun 

do -acaso en ninguna- pueda haber. A su lado los poderes Le-

gislativo y Judicial, ostentan poderes much~simo mas modestos. 

El Ejecutivo opera desde su posici6n "radial" en la ciudad de 

México. El federalismo se ha quedado, las más veces, en mera 

poética legislativa. Si sumamos los presupuestos de todos los 

estados que integran la RepOblica Me»icana nunca llegar&n a la 

cantidad -verdaderamente impresionante- de que dispone el go

bierno federal por recursos fiscales. Los poderes federales -

est&n -siguen estando- a pesar del sismo, en la ciudad de 14'1"!_ 

co. Hasta los presidentes municipales y muchos fWlcionarios -

m~s requieren la venia del poder federal. Los permisos de las 

impo\:taciones, en su abrumadora mayoria, se tienen que obtener 

en el Distrito Federal. La pol1tica educativa se traza desde 

el Distrito Federal, aunque a veces existan leyes experimenta

les de avanzada con la anuencia del centro. La jerarqu!a bur~ 

cr~cita entre un jefe de sección en una secretaria y el presi

dente de la Reptlblica puede ser mayor o menor, pero la escala 

ascendente de autoridad converge, finalmente, en el señor pre

sidente, que puede confirmar, modificar o revocar cualquier -

resoluci6n. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia ª"!!. 

que vitalicios por nombramiento, pueden ser acusados de mala -

conducta ante las c&maras. La acusaci6n la foLinula el presi-

dente. El in9enic mexicano, mSs all& de los textos legales, 
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hable de una "monarqu1a absoluta sexenial hereditaria y en l1- · 

nea transversal". Pas6 la 6poca de los caudillos militares, -

pero prosigue el caudillismo civil. 

Las campañas electorales -costosas, prolongadas y plet~ 

ricas de promesas- culminen en elecciones -no siempre limpias-

tras las cuales el Congreso se apresura a declarar electo -ca-

si siempre- al candidato del partido oficial. El partido ofi

cial, fundado en 1929, para evitar la dispersi6n de la familia 

revolucionaria y acabar con los caudillos de la Revoluci6n, -

presenta una unidad monolítica, aunque existan crisis internas. 

Se hable ahora de re~ovar el partido, de abandonar los viejos 

métodos y de atraer sangre joven. 

Los triunfos del partido oficial, cuando son leg!timos, 

son triunfos que operan sobre w1 fondo de deserci6n c1vica. 

Esa deserci6n cívica en las urnas, en le opini6n pl!blica, en -

le exigencia de los derechos civiles y poltticos, es una pieza 

central del sistema •. La inmensa y aplitica mehorta del pueblo 

no ha querido o no ha podido contener el centralismo presiden

cialista ni acabar con un partido Oficial que, no puede ser cr~ 

ticado, en buena tesis, no por ser mayoritario, sino par ser -

obstruccionista. 

El Poder Legislativo, integrado en su mayor1a por miem

bros del partido oficial, al cual pertenece el presidente de -
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la RepOblica y del cual es de facto supremo jefe, aprueba inv~ 

riablemente todas -o casi todas- las iniciativas de ley que e~ 

v!a el señor presidente. Despu~s de, hacer m~ritos en la C4ma

ra de Diputados se puede pasar a a la C4mara de Senadores o -

ser gobernador de algdn estado o acaso secretario y subsecreta 

rio de'alg6n ramo. 

La reforma pol!tica es el acto m4s decididamente demo-

cr~tico, con todas las limitacion~s que pueda tener, que inte

rrumpe la continuidad del neoporfirismo simulado. Antes de -

que se legalizaran los partidos de oposici6n, algunos de ellos 

no ten!an otra salida que la guerrilla en la sierra de Guerre

ro, en Morelos, en Guadalajara o en Monterrey. 

Muchos j6venes que murieron con las armas en la mano, -

antes de la reforma pol!tica, no hubiesen optado por la guerri 

lla, si el Partido Comunista Mexicano hubiera sido reconocido. 

Es claro que este movimiento de integrac16n no suple el movi-

miento -necesario tambi@n- de ceder poder a la sociedad, sin -

que la sociedad usurpe funciones prapias del Estado. Sobre el 

r~qimen presidencial mexicano -facultades constitucionales de 

primera magnitud que posee el presidente- no puede realizarse 

un ensayo jur!dico puro: es preciso confrontar la norma con la 

realidad, estudiar los aspectos hist6ricos, sociol69icos, eco

n6micos y pol!ticos. Es preciso hacer resaltar los controles 

que el Poder Legislativo deber& ejercer, y no ejerce, con obj~ 
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to de lograr el equilibrio en las funciones del poder •. Ademtis 

del control judicial y del control legislativo que teOricame~ 

te están consagrados, el presidente de la RepOblica mexicana 

se topa con los l!mites del tiempo: sOlo un sexenio; los gru

pos de presi6n que en alguna manera le moderan; los factores 

de car4cter internaclonal; la organización que se sale de los 

cuadros del control y los medios de comunicaCi6n masiva. Afin 

as1, el poder presidencial de jure y de facto es verdaderamen 

te impresionante. 

El provenir político de México no depende sólo de la s! 

lud del sistema pol!tico mexicano sino de la salud del pueblo 

mexicano. La biograf!a presidencial no debe constituir, en -

buena tesis, el destino nacional. Yo no veo en Miguel de la -

Madrid una posibilidad de desagravio -.c~mo lo quiere Enrique -

Krauze- porque no hay agravios cuando hay deserción política y 

consentimiento tácito o, por lo menos, falta de decisiOn para 

exigir responsabilidad. Si veo, en cambio, una posibilidad -

-nueva posibilidad- de democratización, a condici6n de que se 

quiera llevarla a cabo. La renovaci6n moral debe comenzar en 

el hogar, para seguir dcspu~s en la escuela, en el sindicato, 

en la empresa y en el gobierno. No puede haber renovaci6n mo

ral sin una •metanoia" pereenal, sin una reforma del mexicano. 

Ademas, emenester es decirlo, no todo depende del presidente -

ni del gobierno. La sociedad civil bien constituida no deja -

resquicios para dictadores. El pluripartidismo maduro y ope-

rante impide el r~gimen del partido que conduce a la autocra-
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cia . Ne'c'esitamos respeto efectivo a las votaciones electora

les, respeto absoluto a la libertad- no al libertinaje- de los 

medios de comunicaci6n; vigilancia real de los resultados obt~ 

nidos en los foros de consulta popular: extensión del sistema 

plurinominal, al Senado: descentralizaci6n ve~dadera y federa

lismo operante. 

Una democracia se torna inestable cuando el pueblo no -

est~ bien asentado en su función de elegir gobernantes, const~ 

tuir opoin6n, p6blica ejercer los derechos subjetivos p6blicos 

frente al Estado. 

El socratismo frente al cesarimso en la politica mexica 

na -José Vasconcelos (obliqado a salir del pa!s tras el fraude 

electora) frente al qeneral Plutarco Elias Calles,Jes6s Guisa 

y Azevedo (expulsado de su clitedra) frente al qeneral Lázaro -

Cárdenas- es patente. Yo no pido que César se transforme en -

Sócrates. Serta una quimera, Bxijo, tan sólo, el respeto y el 

debido aprovechamiento de .las lecciones socrliticas. Es necesa 

rio que el filósofo hable, denuncie, ironice a los nuevos so-

fistas. Es preciso que se muestro al pueblo que la fuerza que 

ostenta el ambicioso de peder, no es justa ni necesaria, que -

tan sólo sirve para asegurar sus intereses propios. Muchos de 

nuestros pol!ticos tienen fuerza pero, carecen de autoridad. 

La mayorta de los qobernantes mexicanos reducen el concepto de 

legitimidad, a la forma en que se llega al poder (legitimidad 
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por procedimiento), olvid§ndose de la legitimidad por represe~ 

taci~n, y de la legitimidad por resultados. En lugar de la -

política del dogí.1a necesitamos la pal! tic a del descubrimiento 

que funciona en una democracia a secas. 

La celebración del aprendizaje pol1tico es, en M~xico -

una necesidad impostergable. La autodirecci6n de la comunidad 

mexicana, la asignación de valores, la bQsqueda de patrones -

axiol6gicos leg1timos y legítimamente compatibles, la escala -

de prioridades y el arte de lo posible implican aprendizaje s~ 

cial, interAs por el bien pQblico, entrega a ln tarea comunit~ 

ria. Si los mexicanos no somos capaces de participar como pu~ 

blo en la estructuraci6n del poder, mereceremos todos los ma

les pol!ticos que nos sobrevengan. Si el realismo Atice no -

se impone al cinismo oportunista en la pol!tica mexicana, nun

ca llegaremos a la plenitud pol!tica. 

Para que un mensaje presidencial estoico tenga respues

ta en un pueblo estOico, como es el mexicano, el mensaje tiene 

que ir acompañado de hechos, de perseverancia, de sentido. El 

estoicismo del pueblo mexicano no es el estoiciSllO de los gri~ 

qos o de los latinos. Es un estoicismo bautizado en el cris-

tianismo. S61o ese estoicismo cristiano puede rehacer la act! 

tud del mexicano frente a sus deberes c!vicos y frente a la -

ley. Nos ha faltado piedad por la patria. A trav~s de la re! 

lidad definida de ~~xico -vocación y estilo- podemos vislum---
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brar una patria fiel a sus constantes histOricas. Una pa·tria 

abierta a las grandes empresas del espíritu. Una patria ancha 

y generosa en donde cada mexicano pueda decir su palabra real. 

México e~tá de luto, pero sigue en pie. Nuestra trag~ 

dia nacional ha puesto de manifiesto las potencialidades huma

nas del pueblo mexicano; solidaridad, espíritu de servicio, a

yuda, fraternidad, colaboracÍ6n, unidad, valent!a, amor a los 

seres humanos, especialmente a lo~ desvalidos. Todas estas -

potencialidades y virtudes pueden aprovecharse en orden a una 

limpia y edificante democracia que todo buen mexicano anhela -

desde lo hondo de su alma. 



CONCLUSior;Es 

1 • - LA DEMOCRñC:A EN MEXICO SOBRE EXISTE PLASMADA EN LA CONSTITQ 

CION POLI TI CA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PERO EN LA 

REALIDAD PRF.CTICA NUESTRO PAIS, co::CRETA)!ENTE LA POBLACION -

DEL MIS,!O, TIENE PADECIENDO UN ABSOLUTISMO QUE NO DA LUGAR A 

LA DEMOCRACIA. 

2. - LA DEMOCRACIA EN MEXICO ES UNA UTOPIA, PORQUE LOS GOBERNAN-

TES CONSIDERAN QUE EL GOBIERNO ES DE LOS POLITICOS, , PARA -

BENEFICIO DE LA "FAMILIA REVOLUCIONARIA". 

3.- LA DEMOCRACIA Y EL RESPETO A ESTA ES MENCIONADA CON FRECUEN

CIA EN LAS CAMPAÑAS POLITICAS, SIN EMBARGO UNA VEZ QUE LOS -

CANDIDATOS A CUALQUIER PUESTO DE ELECCION POPULAR, ASCIENDEN 

AL MISMO, SE OLVIDAN DE SUS PROMESAS Y NO HACEN NADA PORQUE 

PREVALEZCA LA DEMOCRACIA PARA LOS GOBERNADOS. 

4.- EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE 1988, SE OBSERVO QUE LA 

DEMOCRACIA EN NEXICO, ESTA CADA DIA MAS LEJANA PORQUE NO SE 

RESPETO LA VOLUNTAD DEL PUEBLO Y FWAL!!ENTE DE MANERA TOTAL

MENTE ANTIDENOCRATICA, SE IMPUSO AL CANDIDATO DEL PARTIDO EN 

EL PODER. 



5.- EN LAS ELECCIONES DE 1991, EN LAS CUALES SE ELIGIERON GOBER

NADORES, DIPUTADOS FEDERALES, REPRESENTANTES A LA ASAMBLEA Y 

SENADORES, DE MANERA FRANCAMENTE INCREIBLE EL PARTIDO EN EL 

PODER VOLVIO A SER MAYORIA, E\IITh:mosE PARA ALGUr:os EL SURGl 

MIENTO DE LA DEMOCRACIA EN MEXICO. 

6. - EL MAL MANEJO DE LOS POLITICOS ~\EXICA!WS Y LA AUSENCIA DE LA 

DEMOCRACIA EN NUESTRO PAIS, PROVOCARm; QUE LOS CASOS DE GUA

NAJUATO Y SAN LUIS POTOSI, EN LO> CUALES AL PARECER LOS CAN

DIDATOS A GOBERNADORES EN DICHAS ENTIDADES, ~OR EL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL SI GANARO!: LAS ELECCIONES, PERO 

POR PRESIONES EXTRAÑAS TUVIERON QUE RENUNCIAR AL CARGO. 

7.- MIENTRAS EL PARTIDO EN EL PODER CONTINUE MANEJANDO DE MANERA 

ABSOLUTA LA POLITICA EN MEXICO, LA DEMOCRACIA SERA INALCANZ~ 

BLE. 

8.- ES NECESARIO QUE EL PUEBLO MEXICANO SE CONCIENTICE DE TAL M~ 

NERA, QUE PRESIONE PARA PERMITIR QUE LA DEMOCRACIA EN NUE§ 

TRO PAIS SEA UNA REALIDAD. 

9. - ES TAN EVIDENTE LA AUSENCIA DE DEMOCRACIA EN MEXICO, QUE LOS 

POLITOLOGOS SOSTIENEN QUE JUNTO CON CUBA FORMAN UN NUCLEO DE 

PAISES DONDE LA DEMOCRACIA ES LETRA HUERTA. 



10.- MEXICO ESTA EN EL UMBRAL DE SU VERDADERO DESARROLLO POLITICO, 

PERO PARA LOGRAR UN DESARROLLO INTEGRAL, LA DEHOCRACIA ES 

UNA CONDICION SINE QUA NON. 
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