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PROLOGO 

El México de hoy tiene su origen en una intricada red de valores cult.!!, 

rales creados por la aportación de múltiples y milenarias civilizaciones, no ob!!_ 

tan te, es un país jóven en cuanto a su tradición democrática se refiere, ya que 

ésta al menos de manera formal proviene de su emancipación colonial; con ésta --

gesta se reafirma el ideal de nación, soberanía y democracia. 

son precisamente las ideas liberales europeas y americanas del siglo -

~II, las que influyeron en la creación del estad~ mexicano así cqno de sus Pº!!. 

teriores constituciones políticas. Luego entonces el liberalismo siempre estuvo 

asociado a una estructura de gobierno federal, ·al nacionalismo, a los derechos -

del hombre y a la democracia en contrapartida con los conservadores, quienes ---

siempre propusieron como respuesta política al imperio, al centralismo, a la co-

lonia, a la monarquía e invariablemente a la intolerancia y dictadura. 

Así surgió. la pugna que trajo consigo un afán por buscar nuevos carni--

nos que dieran salida a los diversos y cr6nicos problemas que agobiaban a nues--

tro país de:;de su nacimiento como nación independiente, pero también permitió --

las intervenciones extranjeras con la consabida pérdida de territorio y sobera--

nía, una estructura neocolonial y un atraso económico que desembocó en graves d.!!_ 

sequilibrios sociales y fue hasta principios del presente siglo, con la victoria 

del ejército constitucionalista encabezado por Don venustiano Carranza, que se -

pr~clamó la primera constitución pol!ticol que incluyó lo más notable del pensa

miento liberal y se establece por vez primera en México las garantías sociales -

que son baluarte de los econom.icamentc más débiles pero sobre todo constituyen -
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una esperanza para todos los mexicanos de conciencia social. 

En efecto en el artículo 3o, fracción I, inciso "a" de la constitución 

del 17, el constituyente al ~efcrirse a la educación define a la democracia como 

un fenómeno integral; económico, político, social, jurídico y cultural, y es en 

éste marco donde la tan anhelada forma. de. gobierno considerada como el ámbito -

ideal en el que se pueden dar generosamente los valores políticos cuya finalidad 

última es proporcionar a sus gobernados la felicidad individual, cobra una gran 

importancia en su estudio, pues nos permite plantearnos un sín nfu¡iero de interr~ 

gantes1 

lPor qué la democracia debe ser considerada como valor político del o=. 
recho Constitucional Mexicano? 

lHasta qud" punto nuestra democracia es obra de la genialidad original 

e innovadora del pueblo y gobiernos de México? 

lLos roo de los democráticos que hemos importado de Europa y América han 

femen tado o limitado el desarrollo económko en México? 

Por todo esto y porque quizá la dictadura puede ser objeto de tolerél!!_ 

cia y aGn de admiración, pero al f~nal de cuentas es la democracia la forma de 

gobierno más deseada hasta por quienes medran a la sombra de los dictadores fo.::. 

mando parte de ese anhelo de convicción íntima de que el régimen dictatorial es 

perentorio. Me he permitido realizar el presente trabajo sin pretender abarcar 

todos los pWltos inherentes al tema ni encontrar soluciones perfectas a los ar

gumentos planteados, pero si el de intentar aportar aunque de manera muy modesta 

el avance del estudio de la democracia como fuente histórica y valor político -

del derecho constitucional mexicano. 
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t. - l. QUS ES LA. DP..MOCRACIA ? 

1 • 1 DIVERSOS CONCEPTOS DE DEMOCRACIA 

Por ser la democracia un concepto cargado de valores políticos, cuando 

ésta es invocada se cae a menudo en nociones abstractas y vagas, empero el voca-

blo encierra en sí mismo el ~deal h\.Ul'lano por conciliar t6rminos tan opuestos en-

tre si como pueden serlo1 mayorias con minorias, conflicto y consenso, justicia 

y libertad etc. La democracia. en efecto es uno de los temas más álgidos de la --

ciencia política y por lo re9ular todos los estados del mundo comtemporáneo sos-

tienen que viven en una perfecta democracia y se olvidan que en el mejor de los 

casos que lo peor que le pueden hacer a está es darla por consumada, Rosseau ( 1) 

decin que si hubiese un pueblo de dioses se gobernarla democráticamente, la U.N. 

E.S.c.o. (2) en un frun.oso informe pGblicado en el año de 1949 afirmo que ninguna 

doctrina es por anticipada antidemocrática pero por otro lado el mismo Rosseau -

(3) sostenla que la democracia perfecta no· existe ni existirá jamás y que un 90-

bierno tan perfecto no convcnia n los hombres. otros afirman que la democracia -

es un nombre muy elegante para significar algo qU:e no exi~to, inclusive Gonzn.lez 

LLaca(4) señala que ésta forma de gobierno es la abanderada de la libertad, de -

la igu<ildz;d, rlc la fraternidad, de la. justicia, de la participación, de la ciit!, 

ca, de la tolerancia etc.pero a con~ecuencia de tan buena fama, el término ha -

perdido significado no sólo 'en el area fecunda de la ret&rica sino tambiln en el 

pretendido rigor de la ciencia política. 

(;,--;~;~-;;;~b~-;~;;;;~-.:-Ei-;;r~t;;;;-;;;1;1;:-Edit;r;s Méxicanos P .110 1902 Méx. 
(2) citiJ.do por Enrique Krausse en el progr~.ma ñe T.V. "para gente 9rande11 dicic!!!_ 

bre de 1988, Canal 2 Méx. 
(3) Juan Jacobo Rosseau idem cita número (l} éota pagina. 

(4) Enrique Gonzrll~z LLal:a "C.QuP "'º P~o dC' 1<1 dc.•mor.rücia social?. coordinación -
di.• llumrmidados dE• la ll.N.1\. M. p. J l'J77. M6x. 



Si nos remontamos a la antigua Grecia de donde proviene el vocablo, e!!. 

encontrarírunos su significado eti.moló'gico 11 DEMOS11 que quiere decir pueblo y que 

lleva implicita la idea de masa, pluralidad, mayorías etc. y "KRATOS" poder, go

bierno, mano etc. o sea la democracia es el gobierno del pueblo, da las mayor!as 

el gobierno de la pluralidad etc. o el predominio del pueblo, de las masas, de -

las mayor!as de la pluralidad en el gobierno político de un estado, por ende hay 

quienes opinan que la Mica forma democrática válida es aquella que osegura la -

detentación del poder en mnnos de las mayorías, a ésta 11 democracia11 muchos cstu-

dios0!1 le ven un peligro que es la dc:nagogio, forma impura de la democracia que 

concede el predominio del número sobre la calidad de los individuos haciendo ca-

so aniso de sus condiciones personales y de su capacidad o preparaci6n intelc..,;:,:.

tual cayendo en Wla dictadura de n¡ayorfas o una tiranía de número, perdie'ndose -

el principio democrático de garantizar la igualdad de los ciudadanos en la con--

creción de los l.dcales de libertad y justicia, admitir el disentimiento y ser --

tolerante con las opiniones ajenas no importando si estas provienen de mayorías 

o minorías. 

Cuando hablarnos de tipos o formas de participación de los ciudadanos 

en las tomas de dc.ric:.iones en el gobierno de un estado, nos referimos a los co!!_ 

ceptos de democracia directa, democracia representativa o a las formas en que -

se combinan ambas. La democracia directa¡ la ~ica válida en la antiguedad y en 

la que el puablo expresa directamente su voluntad 'JCneral en grandes asambleas 

para la creación de lcy(:s o tomas de de i iones polftlcas de gobiernos en térm.!_ 

no~ de igi1aldad, Tena Ramirez (5) señala que en la actualidad s6lo existe en _ 

(5) F1:llpo •rena RafTlirP<:.. "Derecho Constituci1ma) !"lexicñno"' Porruu Hermane!': n.~n 
IYU~ P.éxico. 



algunos cantones suizos.cita que el refercndum y plebiscito son figuras atcnua-

dzis del gobierno directo que pueden localizarse en ciertas constituciones. La d~ 

mocracia representativa es aquella donde el pueblo designa por medio del voto o 

sufragio a quien o quienes los van a representar tanto en la elaboración de le--

yes cano en el mando del gobierno del estado al que pertenecen en razón do que -

es imposible de que todos los ciudadanºos participen directamente en la toma de -

de1ic.iones políticas o en la elaboración de las leyes. La demC?crac;:ia representa-

tiva y las fol:mas semidirectas con que se ccmbinan en algmias constituciones han 

hecho casi por completo desaparecer a la democracia directa. 

Fricdri_ch (6) , por su parte vincula a la democracia con el constitucio

nalismo visto no desde el punto formal, sino org'1ico y vivo, como el conjunto -

de las relaciones humanas basadas en la colaboración corporativa, por ello props: 

ne enaltecer a la democracia "como forma política y forma de vida" donde las pe.=:, 

sonas no son superiores ni subordinadas. 

Loewenstein (7), de igual manera, expresa la idea democrática a través 

del principio constitucional, el cual resuelve el enfrentamiento entre concentr~

ción y distribución del poder a favor .de ésta como parte de un proceso de racio-

nalización de la polític~ en el cual la constitución es su momento culminante. -

Para él, la dicotomía no es democracia versus dictadura sino policracia versus -

monocracia expresando el primero ld distribución y el segundo la concentración -

dal poder político, opta sin embargo por llamar "constitucionalismo" a la prime-

ra y "autocracia" a ésta Gl tima. 

(6) C.J. Priedrich."La democracia como forma política y como forma de vida" Tecnos 
p. 1J 1977 España, 

{7) Carl Loewenatein "Teoría de la constitución" Ariel p .32 1976 España. 
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Burdeau. (B), identifica a la democraci~ como "un sistema de gobierno"--

que pretende incluir la libertad en la relación políticil, es decir en las relaci~ 

nes de mando y obediencia: es un régimen de libertad política "porque la autor!--

dad se funda en la voluntad de aquellos a quit!ncs obliga" pero de acuerdo con la 

naturaleza de la libertad se puede hablar de una democracia gobernada, según si -

el pueblo sólo controla al gobierno, o bien de una democracia: gobernante si el --

pueblo pasa del control al reclamo de la inicinti.va del mando. Dice Bordeau que 

la democracia no puede separarse de una concepción liberal del papel del estado, 

mientras que la democracia gobernante requiere de un poder fuerte, en ella "la -

conquista del poder prevalece .sobre su ejercicio. "La democracia gobernante exige 

así un poder estatnl a medida de los imperativos populares. 

Hay quiencas visualizan a la, democracia como un derecho individual al C! 

presarse y al mismo tiempo un derecho social al informarse, por ello encuentran 

en la opinión pública el fundamento democrático, afirmando que el derecho a la !!!_ 

formación complementa la J.ibertad <'le expresión que al ser cabal sustenta una vig~ 

rosa opinión pGblica apropiada al c.::.mbio de las transformaciones sociales, por --

ello el orden jurídico debe hacer de la información una fuerza democrática, 

cuyo ejercicio participen las diversas corrientes de opinión y pensamiento, las -

agrupaciones y los individuos, pero en un sistema democr5.tico las cosas no son --

siempre fáciles, todos deseamos que la información se produzca de manera concreta 

orientadora y constructiva no debiendo nunca limitar la libre expresión de las -

ideas pero con frecuencia los comunicadores s11 ven sujetos a presiones de mercado 

y de poder y la información que emiten es tendenciosa y sólo con el objeto de sa--

(8) Geoqes Durdeau 1 "La democr.iicia" Editorial Ariel. pp.23,24,25. España. 1965 



tisfacer los inteJ;"@~es que i;"epresentAJl,, si-endo incloso u~ obstliculo para la ~e!! 
• 1' . 

lizaci6n del ideal democrático, De cualquier manera en un sistema de partidos -

pol1.ticos y siendo e~tos ~nti'd~de~. fundament~lt!s en la acción ideológica y poli_ 

tica, el ejercicio de su derecho a difundir sus ideas en los distintos medios -

' ' de comunicaci:6n se traduce en el mayor respeto al pluralismo ideológico y cobra 

plen~.tud la, Hbert~d de expres1:8n y ~u correlativo derecho a la información. 

Rafael de Pina (9), conceptualiza a la democracia cano un régimen de --

;part~dos, V otros estudiosos del tema como Montero Zendejas {10), opinan que -

las elecciones competitivas d~nde los ciudadanos escogen entre varios candida--

tos, es lt\ b!ise funda,t'l\ental de la democracia, y son los partidos políticos los 

motores de la actividad orientadora a la designación del o de los representan--

tes populares, y el sistCtT1a electoral el metodo o procedimiento a través del -

cu"l se. ajust~. la, eleccj.~n, Pero n(J obstn,nte para algunos, la idea de particip~ 
' ' 

ción como fórmula democrática infalible ha sido reiteradamente puesta entre di-

cho,' pri:.ncfpalrnente con los Pr~:cc~~s electorales, pues la ausencia de cultura -

pQlítica en los ciudadanos o en el mejor de los casos de su desintéres por par

t;.ctPar en dichos tprneos electorales amén de los publicitados fraudes elector~ 

les, han frustrado la pretensión de que en ellos cada ciudadano signifique su =. 

voto. 

La dicot01T1fa1 democracia política o burguesa versus: democracia social 

" o econt\mica, o dicho sea de otra manera, orden social y libertad versus orden -

s.oc.i:.al y justicia, también han .servido de .base para identificar a la democracia 
~~ ... ~""":""':'·'t' ... ':'""""''"'""""""'1"1':'-·""'1"1" ................. 't',.. ........... --........ _,.. ___ ,.. 

l9) ~af~e.1 de Pina •. '·'D:i.-cc±onario de Derecho" Edit. Porrua Hermanos. Méx. p.117. 
1917. 

(10) Daniel Montero Z!i!ndejas "estado, democracia y partido". Edit. Fondo de Cu~ 
tura Ec-onÓmkf\ .. p~ 61) T Méx, l 979. 
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en aquel. lugar donde a.e garo.ntiz.a· que la libertad y justicia fomentan el orden 

\1 ' 

social, se dice hay dcrqocracia, en contra punto, para quienes opinan como Hoobes 

' '' (11), que solo una autoridad absolut.:i sin fronteras puede eliminar todo riesgo -

de desorden .social, ~r otro lado Locke (12), confiere al derecho de insubordin~ 

c~ón un carácter ~re~onder~nterncnte de· voluntad popular frente al despotismo del 

Estado, Bi:scarretti {13), por su parte clasifica las formas políticas en estado 

de. democracta clásica cuyo derecho constitucional es concebido como "técnica de 

' ' 
la libertad", estado autoritario que practica una "técnica de autoridad" y esta-

do de d~ocracia ~rogresiva, cuyos mecanismos para realizar la "revoluci6n soci-

al" indi.ca.n unicamente la "pUra t~cnica". 

En el auto llamado "mundo libre", el liberalismo e individualismo se im-

pus1,ex-Qn a tal grado que la democracia se identific6 con el principio de "máximo 

de l;i.bert~d con el llllnim~ de esta.Jo"~· hasta que la crisis de su modelo los puso 

\' 
en eyldencia, la indiferencia por la justicia social que deja al desamparo a mi-

llones de personas- aprisionand:o cuerpos y conciencias así lo confinnan, a ~ste -

;i:e~pecto deseo ci..ta.r una frase de LóPez Portillo { 14), "nada ni nadie nos es aj!:_ 

no, encogerse de hombros ante el hambre, la ignorancia o la inseguridad de un m~ 

' " 
xicanQr es aturdir el entendimiento, caer en la inconciencia y anular el espÍri-

tu, es cancelar el futuro". 

Es irrefutable que la ausencia de libertad y pluralismo eliminan todas 

(111 Hobbes TÓmas, "El Lcviátan", Edit. Pondo de cultura Económica. Méx. Caps -
XVII y XVIII, 1983. 

(121. Jhon LockC., ''Ensayo sobre el gobierno civil" Edit, Aguilar, España, pp. 93 
al.97, 1969. ,. 

(13) Biscarretti d± Ruf'ia, citado por.Jimencz de Parga "Los regímenes políticos 
contcmporancos" ,Edit. Tecnos, España,p.130, 1974. 

(14) LÓpez Portillo JÓse, "cu'arto informe presidencial" Méx, 1980. 
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las posibilidades de afirmaci8n dem~crática. en los regímenes comunistas, aunque 

. ' 
para estos la democraC"ia formal tenga menos importancia que la real que dicen -

practicar. Ellos alegan que en los pa!ses de libre mercado, U3an el término de 

"deiqqcraci~" corno tó~ic~ ~ara ju~tificar cualquier tipo de política amén de qu~ 
ea precisamente el modelo "capitalista" el que impide la concreci6n del l.deal -

' 11 -

democrático, en virtud de que éste se sustenta en la acomulación de bienes mat~ 
.. ,.. . ; 

riales y de poder polttico en manos de sólo unos cuantos, un régimen así, no es 

' -· ' ' 
ni debe con~P::lerarse cano democditico, 

'l'ena ~.trez ( 151: resta validez a los reg!menes que se sustentan en la 

"dictadura del proletariado" para alcanzar el tdcal democrático, por ser dicta

dur~ y· den¡qcracia~ concePtos antagónicos y afirma que en éstos estados, los ci~ 

dadi\nc;>s qUe nq eSt:an de a.cuerdo con el Planteamiento de. "la lucha de clases" --

quedf\n excluidos o p.rivádos de sus derechos políticos, 

. ' 
As'I' que tanto el mO!ielo "cé.!.pitalist.:i" como el modelo ''comunista" son -. . 

Jtechaz~dos; PQr un gr~ nGmero de personas Por parecerles antidemocráticos de --

rAfz,' y es Por ellQ que muchos Po11tc5logos, búscan con esmero una tercera vía, 

que no Puede sur~i~ de l~ fusi6n de. ambo~ modelos·, ni siquiera como lo propone 

lefréybre CJ 6) ,' d~nd~ ~l liberalismo un~ cura de estado, y al estatismo, una -

cura de libertad. La Posib.Hid~d del ~dveni.miento de la vía opcional la expli-

ca Ouve:rger (17), en los siguientes términos¡ 11 Existen ya en el plano del dis-

curso tC!ÓrÍ:co de los partidos socialistas de tipo frances, proyectos de sacie-

dad es que unen al pluralismo poli tico y a la económia colectiva" . También ex--

plica algunas dudas. cuando menciona reiteradamente que; "El problema esencial 

Cl 5) Tena Ramirez Felipe. "Derecho constitucional Mexicano". Edit. Porrua s .n. 
p.98. México 19:7,8. 

(16) Lefrévbre Henry, citado en T.V. "nexos", canal 13, Méx. 18 agosto 1990. 
C.17l Duverger Maurice. "Los naranjos del lago Balatón" Edit.Ariel.Méx .p269. 1981. 
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sigue siendo 1~ coexistencia de la ccon&nia colectiva y el pluralismo político 

la preponderancia de las estructuras políticas y culturales en las sociedades 

contemporáneas consolidan 'el argumento de que es posible tal coexistencia, pe-

ro nl. él mismo intenta disimular las dificultades de semejante acoplamiento. -

Así que tal parece que nos encontramos en una encrusijada para establecer el -

modelo democrático que elimine los peligros del ~utoritarismo y la injusticia, 

más que el p'lano ideolóqico, la cuesti6n debe fler planteada en la praxis, es -

decir, es necesario hallar el régimen que logre con eficacia los mayores rend,!. 

mientas en la libertad, en favor de la igualdad y la justicia, o sea dar corre~ 

pendencia a los ideales con los hechos, crear wia democracia en que el bienes--

tar sea el producto del equilibrio entre el costo .social y el econ6mico, plant!:_ 

ar de la manera más logica el problema, nos invita ·a reflexionar lsi un proble-

ma afecta a toda una poblaci6n? lporqué no debe ser escuchada la población ----

at:r:avé~ de sus ,r;eprescntantes ...... - ....... en el planteamiento de las posibles solu---

cienes a ese problema?. Quizá por la gran diversidad de ideas que le sQn inhe""-

rentes al concepto de "democracia" Rosseau (18), decia; que de ·toa.as las fonnas 

9c· t;iobierno,la democracia era la que exigía más cuidado y valor para sostenerse. 

1 • 2 LA DEM.CX:Rl\CII\ COMO VALOR POLITICO 

En las actitudes del h?tnbre frente a hechos de la vida ordinaria nos 

percatamos de la existencia de actos que se ubican en distintas esferas de --

acci,Qn y, así tenemos; actos ubican en la esfera de lo práctico- sensible, que 

dan origen a valores econ&nicos, utilitarios, vitales, es decir, lo útil, lo -

agradable¡ otra esfera la crea la actitud moral de la que emana el valor bien; 

una en la que se da la actitud religiosa y que origina lo sagrado y otra, 

la que se verifica la actitud estética y cuyo resultado es la belleza, 

(18)Rousseau J.J., ídem P.3 
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Al observar estas actitudes del ser !nti,m¡imente vincu1~das con valores que cm~ 

nan de dichos hechos o acciones, aparece con toda claridad el problema axioló

gico; lLos valores vinculados a €!stas actitudes son distintos de las mismas, o 

por el contrario, son engendrados por ellas?. 

Cuando se analiza. la intenci6n del sujeto hacia el objeto parece ser 

que se.desvanece el concepto valor y, c.s entonces cuando se me antoja creer, m1 

sentido estrictamente personal y aventurandome un poco, que el valor es precís~ 

r.tente una relación que hay del sujeto al objeto, mediante la cual el sujeto hace 

suyo el objeto del valor. El valor no se dará, por lo tanto si falta el objeto, 

su~eto e intenci6n. En el valor se dan, la subjetividad y la objetividad con --

carácter absoluto y., el tercer elemento1 la intención, con carácter relativo. 

PQr otro lado, lQs valores políticos habremos de buscalarlos en la 

conducta del hombre realizada en actos de asociación y correlación. No en balde 

Arist6teles defipi6 al hombre como "zoopolitikón11 y como creador de pensamien-

tos y de conceptos. Por ello pienso yo, que el valor político, es la realiza--

ci6n de laS asiraciones del hombre sentidas como individuo y vividas en una co-

munidad limita.nte en el bien común. 

El va,lox- político, es pues, una realidad dinámica. Al hablar de él 

como "realidad dinámica" debemos recalcar la vitalidad de su esencia, de tal 

suerte que si la naturaleza del valor político se le niega la vivencia, deja de 

ser para convertirse en un concepto ~t:i:o.fiado. Ahora bién, el factor determina!!. 

te para la ):'ealizaci6n de los valores políticos es el estado, por lo que debe -

considerarse a éste, no como un valor polt.tico sino, cano una realidad política 

en cuyo Smbito los valores poll.ticos cobran vida plena. Esta forma política de-
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nominada estado, será más perfecta en tanto garantice el usufructo del b:lén C.2_ 

m~n a todos sus gobernados sín hacer distingo alguno de clase, posición econó

mica, raza o credo entre ellos, y esto sólo se logrará através de la concreción 

de los valores políticos y muy especialmente del valor político denominado dem~ 

cracia, 

Según mí entender el valor político más importante es la libertad, cu

yo significado es la cxpresi6n de la propia individualidad, de la mismísima de

mocracia, coloco en primer lugar de la escala valorativa a la libertad, porqué 

ella es fuente propicia de otros valores políticos, parece como si la realiza--

ci6n de cada uno de los otros valores políticos dependiese del disfrute esenci

al de la libertad. Así que s6lo podrán ser apreciados en la medida que sean di!!_ 

frutados en la libertad; el amor cuando nos os impuesto pierde su característi-

ca de yalor; la democracia para existir exige la libertad de los ciudadanos pa

ra elegir entre diversas opciones de posibles candidatos a ocupar puestos pGbl!. 

cos, es por ello que la democracia está intimamcnte ligadd como valor político 

a la libertad y al citar conceptos cano la libertad económica, libertad de pen-

samiento, libertad de grupo y libertad individual etc, estarnos enumerando carac 

teristicas intrisecas de la propia democracia moderna; la libertad política se 

convierte en instrwnento de defensa de las demás libertades. Esto dá cano resu!_ 

tado la posibilidad de que los grupos políticos hagan escuchar sus demandas de 

libertad lográndose la realizaci6n de algunas de ellas, por lo monos la libertad 

política es crucial para la defensa de los derechos civiles y las consecuencias 

de su restricción se manifiesta en el arte, religión, ciencia etc, en donde la 

libre manifestación política del individuo no s6lo se hace in.Segura, sino hasta 

llega a nulificarse. Seguir la. línea que marcá el gobierno, es la orden a cum-

pli.r, en los regímenes en donde la l~be.rtad política es nula, no es posible la 
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participaci6n pacifica de los ciudadanos en las tomas de decisiones políticas 

aún cuando se encuentre ésta consagrada constitucionalmente y en vez de que -

las controversias se ventilen en foroa políticos se resuelven en la mayoría de 

los casos cuando esta libertad esta restringida, através de la violencia, así 

podemos afirmar que la actividad política libre nulifica movimientos armados y 

es en todo caso que un régimen democrático debe tener como uno de sus objeti-

vos practicas, mSximizar la libertad política, a fín d~ lograr un estado de -

bienestar común. Libertad de pensamiento; Un Estado demc;>crático debe dejar --

abierto el camino del pensamiento y de su expresión si quiere un avance firme 

hacia la civilización, el obstaculizarlo sería clausurar la posibilidad de al

canzar un desarrollo pleno através de ideas innovadoras en el ámbito cultural, 

Político, social y cultural. Esta libertad es piedra angular de toda democra-

cia. Libertad de 9rupo1 este tipo de liberta.d 9ue\I'da intima relaci6n con el d.=_ 

!;'echo de asociación consagrado por las constituciones democráticas de todo el 

mundo ----artículo 9o. de nuestra constitución----. La esencia de esta libertad 

se apoya en la libre asociación de los individuos, esta libertad da orígen a -

grupos de importancia tal en al seno de una sociedad como; los partidos políti

cos, sindicatos, comunidades religiosas etc, la historia pol.í.tica de los pue--

blos nos enseña que muchas de las luchas por la democracia, han tenido en estás 

9rupos su origen. Libertad económiCa; se creyó durante mucho tiempo que éste e~ 

tado de libertad sólo se podía alcanzar en el 11laisser faire, laisser passcr" -

que permitía realizar en la esfera económica lo que bien parecía a cada indivi

due, pe.ro n!ln\crosos ideolóqos sostien~n que esto constituye un gran error, de -

cualquier manera la finalidad principal que debe buscar el estado es no permi-~ 

tic pasar hambre ai ciudadano que quiere trabajar y se encuentre dentro del ma!. 

co legal. Por lo tanto podemos decir que la libertad econ6mica consiste en lib.=_ 

rar al individuo de la opresión económica exigiendo a cambio que su conducta no 
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esté en ºl?°sicit5n con el inté"rtis público. 

En resumen, el Estado, debe existir para el provecho de los ciudadanos 

y no al contrario, asegurando la tolerancia en la diversidad de ideas, considc-

rando al hombre no como medio de otro~ fines, sino entendiendo que el hombre mi!!_ 

mo es el Gnico f1n de. toda sociedad, el supremo f!n de todo Estado, y es por __ ;.. 

ello que la libertad y la democra.cia son valores pol1ticos fundamentales de todo 

técjimen d~ derecho. 
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EL PROCESO DEMOCRATICO EN LA ANI'IGUEDAD. 

2, 1 GRECIA ANTIGUA. 

La democracia como producto intelectual ha sufrido indiscutibles trans

formaciones, no en cuanto a su etimología, sino a su semántica, por ello suponer 

qua la democracia siempre ha significado lo que entendemos hoy es incurrir en un 

gran error. 

Con los griegos se inicia la comprensión del tl!rmino, para estos un r! 

gimen democrático, debería contar con la isonomía ---igualdad del ciudadano ante 

la ley---, la isotomía ---la igualdad de los derechos de los ciudadanos para -

ejercer funciones de gobierno y cargos públicos--- ,y la isegor.ía ---libertad de 

expresión, que lleva implícita la idea de reunión y asociación---. Pero entender 

el ideal democrático griego, nos obliga a conocer los cambios que el concepto d!_ 

mocrático sufrió en la historia de los ºpadres de la filosofia". 

La primera organización política y social griega "Gens" se caracterizaba 

por contar con propiedad comunal,entre sus miembros existían derechos y obligaci2 

nes de ayuda mutua, todos los miembros de la "Gens" tenían derecho a participar -

en el "Agora", lugar donde se discutían los asuntos de orden común, tomadose di-

chos acuerdos a mano alzada y se elegían a los ºArcontes" ---tesoreros y jefes de 

las "Gens", quienes podían ser movidos de sus cargos por aquellos que los habían 

nombrado, las leyes emanaban del "Areopago" o "Consejo de los Ancianosº integrado 

por exarcontes. Ahora bien, la unión de varias 11Gens", daba lugar a una "Fratria" 

la que a su vez Yarias Patrias formaban la tribu cuya federación quedaba al mando 

del "Filobasileus", jefe en quien recaían b.tributos militares, políticos, socia--
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les y religiosos. 

Con el tiempo las luchas intertribales por la posesión de la tierra, -

dio origen a nuevas castas, entre ellas los Eupatridas ---nobles---, quienes ha-

cen entrar en dccadcnci<l a la Gens, ya que fué modificada la estructura de los -

jurídico en función de la propiedad privada y no de la antigua propiedad comunal 

así: que la democracia solo se entendía en la "Polis" ---ciudad---, y era por así 

decirlo una democracia que excluía a todo aquel que no tuviera derechos a la ci~ 

dad, es decir a todo aquel que no fuera un terrateniente, baste s61o con citar -

que la elección c"·~l fi.lobasileus se realizaba sólo entre _:os cupatridas, la ele~ 

ción de los Arcontes se realizaba unicamente entre los aristócratas y la organi-

zación de la administración quedó cent.ralizada en Atenas en detrimento de la::; -

atribuciones de la Gens, este cuadro de cosas desembocó en revueltas pop.ulares -

ocasionalmente ganadas por las fuerzas desposeidas, entre las que destacan; la -

de los "Tiranoa" :¡uienes implantaron las primeras reformas agrarias y sociales, 

la d~ Solón, que provocó una represión generalizada por el Arconte Dracón, pero 

que t<>.rnbién permitió una serie de reformas efectuadas por e:l Arconte Salón, -

entre las que destacan; un decreto en el cual se cita que el ejercicio de los d~ 

rechos pol!ticas, ya no se efectuarían en función de la ciudadanía y procedencia 

aristócratica, sino de acuerdo a las propiedades y recursos económico~ de cada -

individ110, de tal suerte, la sociedad ateniense quedó dividida en cuatro clases; 

a).- Los Pcntacosimedinos; cuyas rentas agrícolas llegaban a los quini--

en tos dragrnas y podían pasar a ser integrnntcs 401 Areópago. 

b) .- Los Caballeros;cor. rentas entre lo~ trecientos y quinientos dragmar; 

y tenían acseso a los empleos qubernamentales de caracter subalterno. 

e}.- Las Zugites; cuyas rentas comprcndian entre los doscientos ~ tres-

cientos d1:aqmas y podían ocupar puestos en el Consejo de los cu.:itrocientos y en -

el Tribunal de lo Criminal. 
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d) .- Los Tetes1 clase integrada por campesinos y jornaleros cuyos der.:, 

ches políticos quedaban restringidos a la voz y al voto en la Asamblea del Pue-

blo y a su intervención en el Tribunal Criminal. 

Pinillmente, en la Constitución de Salón, los órganos de gobierno qued~ 

ron estructurados de la siguiente manera; 

El Areópago. 

El Consejo de los cuatrocientos. 

El Tribunal de lo Criminal. 

La Asamblea del pueblo. 

Esto trajo consigo que de la sublevación se pasara a la pugna directa 

entre los partidos políticos que eran: 

Pedies1 dirigidos por la nobleza organizada, que buscaba regresar a la 

forma presolónica. 

Paralios; representaban los iñteréses de los mercaderes e industriales 

dirigidos por Megacles y defendían la postura de un régimen conservador de las -

reformas de Solón. 

oiacrios: eran la expresión más o menos organizada de las masas campe-

sinas y quienes perseguían la transformaCión de la sociedad griega. 

Tras una coalición entre Diacrios y Paralios, el Arconte Clistenes, s~ 

bió al poder y encaminó la organización pol1tica del estado griego a través· de -

µna, mayor participación de las masas en la cosa pública, y para esto decretó que 

todos los cargoS con respon!labilidad pol!tica pasaran a ser concedidos por vía -

electoral, creándose para tal efecto diez demarcaciones territoriales denominadas 

ti::ibus, agrupando cada tribu diez "demos". El antiguo Consejo de los cuatrociun-

tos fué sustituido por el consejo del Estado Ateniense, institución a la que cada 

tribu enviaba cincuenta representantes y cuyas actividades eran controladas por 

la Asamblea del Pueblo, suprema organización del poder político y colectivo. 
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En el siglo VI A.C. Grecia, entró en guerra con los persas y esto provoc6 una -

po.larización de su sociedad y por ende la creación de dos nuevos partidos polít!. 

cos; El Agrario; que mantenía un programa en defensa de los intcréses de los te

rratenientes y el Maritimo¡ conformado por los artezanos e industriales de· ten-

dencias democráticas, miembro de este Último partido fué Pericles, quien aseen-

dió al poder hacia el año de 443 A.e. y cuyo pi:incipal hecho político fué presi

samente la consecusión del "viejo sueño del partido maritirno"¡ la igualdad de -

los derechos de los ciudadanos en cuanto a derechos políticos y civiles se refi~ 

. re, por lo que Pericles, dotó a Atenas de una Constitución considerada para aqu~ 

!los tiempos de "democrática'' y en CUl'º artículado se deStaca; 

a). - El máximo poder recayó sobre la Asamblea del Pueblo, que pasó a 

resolver todos los problemas conectados con el estado. 

b) .- Los asWltos gubernamentales quedaron distribuidos por departamen

tos, cuyos encargados eran elegidos por votación, quedando bajo la supervisión de 

la Asamblea del Pueblo. 

d) .... Cualquier miembro de la asamblea podía presentar proyectos de ley 

que eran discutidos inrrediatamente. En caso de que la. asamblea los aprobara eran 

transferidos al consejo de los quinientos, Wla vez escuchado el veredicto del co!!. 

sejo de los quinientos, la asamble~ votaba definitivamente el proyecto de ley. 

e).- El Consejo de los Quinientos además de órgano consultor de la as~ 

blea actuaba también como ejecutivo de la misma. 

f) .- El Colegio de Arcontes y el Areópago, quedaron encargados del poder 

judicial, distribuyéndose los asWltas civiles, penales y religiosos 

Las viejas rivalidades entre Esparta y Atenas, entran en crisis y se --

produce 11 la guerra del Peloponeso", acontecimiento aprovechado por la aristócra-

cia que asume el control político de Atenas y no tardaron en declarar nula la ~--
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constitución de Pcricles, cligi~ndo diez representantes para redactar una nueva 

y en consecuencia todos los poderes políticos pasaron al Consejo de los Quinie!!_ 

tos, que quedó totalmente integrado por aristócratas. Esto provocó el disloque 

de la estructura griega, ya que perdida la unidad, ninguna ciudad se mostraba -

lo suficientemente fuerte para recobrarla y por ello Grecia quedó convertida en 

campo de batalla, conyutura que aprovechó Macedonia, quien por conducto de Fil!_ 

po inició una guerra de agresión que había de durar die:t años al cabo de los -

cuales los aristócratas atenienses temerosos de la agitación campesina apoyaron 

a Filipo y lograron que se firmara la paz de "Filicrates ", significando con ello 

el triunfo de los eupatridas sobre todos los esfuerzos por restaurar la democra

cia, considerando a ésta desde una prespectiva moderna, 

Filipo muere asesinado y le sucede al trono su hijo Alejandro "El Mag-

no", que se destaca por ser un genio militar, el maestro de Alejandro "El Magno" 

resulta ser Aristóteles, que ve a la ciuda~ griegá cano un ente político y- a la 

frunilia como el nGcleo básico que la conforma, en torno a ella se daban las di-

·ferentes formas de gobierno ya fueran puras o inpuras ---cuando el poder lo us~ 

fructúa la mayoría de la colectividad, resulta ser la forma pura de la democra

cia aristótelica, y si ese poder se aplica tan solo en servicio de los despose.f. 

dos estamos en presencia de la demagogia---, Aristóteles era más bien aristócr!_ 

ta y se percibe su inclinación a trav&s de su percepción política, ya que el -

insistía en que solo los· privilegiados por cuna o dinero podían ser considera-

dos como ciudadanos griegos por lo que puede refutar~e la democracia aristótel!_ 

ca debido a qu~ está hace distingo entre las personas. Ahora bien, Aristóteles · 

destaca a la libertad y a la justicia como piedras angulareS, bases fundamenta-

les y requisitos indispensab~es de la democracia y en la medida en que la igua! 
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dad sea más completa en los.derechos p~líticos entre los iguales "ciudadanos" s~ 

rá más pura la democracia. Montero Zendejas (19), señala a este respecto; "La d!_ 

mocracia en este sentido ---Aristótelica--- era aquella en que los hombres libres 

formaban, 'por exclusión de los otros, la mayoría y eran sobcranos 11
• No obstante -

si bien es cierto la de¡nocracia Arist6telica no puede representar el í~cal deme--

crático moderno, si pana las bases de éste. 

2. 2 EL PROCESO DEMOCRATICO EN LA REVOLUCION INDUSTRIAL ING~S.A. 

Inglaterra, fué sin duda el primer país que rompió con las estiucturas 

sociales del feudalismo, y por ello diÓ lugar ~ un. cambio político y social del 

cual surgió un nuevo concepto de participación social y .un.prof-Undo ~nterés en -

lo político. En tender ese Cambio nos lleva necesariamente a estudiar aunque sea 

de manera somera el pensamiento político precursor de esa epoca; 

TÓmas Hobbes (20) , en su obra el "Leviatán" fundamenta la necesidad del poder --

absoluto del soberano, para el autócrata Hobbes, el estado, es dueño de la soci!:_ 

dad y eso es conveniente, porque garantiza la paz, el poder soberano tiene do.s -

origenes, uno emanado de la fuerza natural y otro al que Hobbes denomina estado 

por adquisición o estado político, que ocurre cuando el estado recoge la abdica

ción que los hÓmbres hacen de sus individuales soberanias. Hobbes estructura una 

sociedad vertical y pr~va al "pueblo de la posibilidad de establecer alg(m tipo -

de contestación a su totalitario poder, para él, existen tres formas de gobierno 

la monarquía, la democracia y la aristocracia, asegura que tan solo la monarquia 

( 19) Montero Zendejas Daniel "Estado, Democracia y Partido" Méx .Edit. COSTA-AMIC 
1979 .pags 47 al 49. 

(20) Hobt-es Tómas "El Leviatán" Editores Mexicanos. p.97. Méx 1982. 
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puede garantizar la paz y la sec;,11ridqd, y al referirse a la democracia ataca -

'' ' disculpando los males de la prbnei:a. Lo cierto es que Hobbes despreciaba todo 
' ·11 •·• 1. j ' 

poder canpartido, dividir el poder para él, es disolverlo, la autor~dad debe -

ser absoluta, sin fisuras que elimine todo riesgo de anarquía aún a expensas -

de sacrHi:caz; la Hbertad. 

Locke (21}~· ~ t;~vós de su •1Ensayo sobre el Gobierno Civil", le da -

'al absolut±t1no el Í>~hner golpe serio, el liberal ingles, deseaba demoler para 

siempre la doctrina del "Derecho Divino", detestable invención de cierta teol~ 

gía que cubre bajo el manto divino los peores excesos de autoridad. El Estado 

para Lockc, deb1a propiciar la libertad y la igualdad, y su poder es un depós.!_ 
, .. 

tQ confiado al gobermmte en provecho del pueblo, si los gobernantes traicio--

nan los fi:nes Por lo cual. ae lei:; otorg8 dicho poder, el pueblo retira su depO-
' . 

s~to y recpbz¡a su soberania inclusive Por medio de la insurrección si es nece-
' . . 

sari<>, no existe Pacto o sumlsi5n as.:í: el P,der del estado debe ser mitigado, -
·1 .... 1" , 

v:.tg.Hado y contrilpes~do, por ello Lccke, plantea la división del poder judici-

a.l y. leqislativo, con ~l se i:na<JUra el "liberalismo" y sus teorias influirán -

' . 
las gesta.a revolucionar iaB subsecuentes. 

Con anteod:dad a la sustentación de éstas ideas políticas, ya se pl~ 

teabl':\ la nece$tdad de crear -una sociedad Ídeal por lo cuaL surge una corriente 

de pensain.fonto ~lít±co llmnada 11 ut"o~ia" y entre de todas ellas se destaca qu.!_ 

zá por ser la que dió nombre a ésta la del ingles Moro (22), Moro es el primero 

en describir cano deberí~ ser en su concepto la sociedad !deal y la llamó prec.!_ 

sarnente ''Utopi:a", era una democracia representativa con un sistema de eleccio--

nes indirectas, todos los gobernantes eran escogidos entre los instruidos y ---

(21) Locke John,"Ensayo sobre el Gobierno Civil" Edit. Editores Mexiccanos.Méx 
p,132, 1982, 

C.22) Tómas Moro,"Historia de las Doctrinas Pilosoficas" Edit, .ruventud. España. 
p.145, 1982. 
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exist!a una cierta tolerancia religiosa, además de que 61 predicaba que el --

bien pública no puede florecer donde existe la propied.:id privada, porque ésta -

origina la desigualdad, Moro justifica la guerra civil como medio extremo que -

tiene el pueblo para salvar a su nación de la tiranía. En Utopia no se detallan 

los medios o metodos para implementar o infraestructurar la sociedad ideal, son 

sólo modelos a imitar. 

A hora bien, La Revolución Industrial nace en Inglaterra entre media

dos y a fines del siglo XVIII, y fué esencialmente un proceso de formación de -

capital, la trascendencia económica de ese evento se puede intuir, pero de mayor 

significado para nuestro terna es sín duda alguna el fenón1eno que surgía paralel,! 

mento 8.1 econánico, es decir el polftico. Este es ·indubitablernente un periodo -

que se caracterizó por un tremendo sufrimiento social, hecho que por s~ mismo -

marca una par de aguas en l~ concepción mederna de la justicia social y por ende 

de la democracia. 

En esa época Inglaterra era relativamente rica debido a sus venturosas 

exploraciones, trafico de esclavos, piratería, guerra y comercio le hablan dado 

ese estatus. Por ello desarrollé un mercado de consumo en gran escala y como re

sultado de lo anterior la creciente demanda inspiró una busqueda de nuevas técn! 

ca~ de producción entre ellas la invención de maquinaria y la sobre explotación 

del hombre, ésta Gltima llego a tal extremo que la jornada laboral de la nacien

te clase obrera era por lo regular de más de diecinueve horas de trabajo diarias 

con intervalos para descansar de un cuarto de hora para el desayuno y media hora 

parq la comida aunque debemos de señalar que los menores de edad, . es decir los -

niños eran preferidos por los patrone8 para ocupar las vacantes de las fuentes -

laborales por percibir menos salario como pago de su trabajo que los mayores de 

edad, con ello el abaratamiento de la mano de obra y el paupérramiento de las -

clases menos favorecidas ccon6micamente, así que éste estado de cosas originó un 
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cambia profundamente arraigado en la vangua?:dia de la crítica política que crea 

una corriente de pensamiento filosofico, social y político denominado "Libera--

lismo". El liberalismo en su expresión económica se dió principalmente: en Ingl~ 

terra durante este evento y el Liberalismo Político propiamente dicho tuvo ma--

yor auge durante la Revolución Francesa. 

El Liberalismo no sólo desperto hostilidad hacia el orden predominan-

temente, sino que ademlis inicio un lento proceso de mejoramiento social llevado 

a cabo principalmente por una clase emergente de obreros industriales, y desde 

luego sienta las bases para un enfrentamiento posterior del "Estado faire passec 

faire laisser" contra el "Estado benefactor" quienes a su vez expresarían la di-

cotomia entL·e "Democracia socialista" y ºDemocracia Burguesa", entre "Demacra--

cia Pol1tica" y 10 Democracia, Econ&nica 11
• Ahora bíen en ml opinión uno de los má-

xirnos pensadores del Liberalismo Económico lo fué sín duda A. Smith (23), él na-

ci5 en 1723 en un pequeño poblado de Escosia llamado Kirkcaldy, veía el cuerpo 

social como la suma de los individuos que lo integraban • Y como cada hombre --

sabe muy bien lo que le conviene mejor que ningún gobierno , y corno, por otra -

parte, el conjunto de las unidades individuales de riqueza de un país equivalen 

a la riqueza de la nación, el mejor medio de conseguir que se incremente la ri-

queza es permitir a los hombres de negocios que actúen sin el temor de las res-

tricciones·del gobierno. Con él se inagura la teoría del "Estado laisser faire" 

Según Slnith, no es altruismo, sino el afán de lucro, lo que mueve al 

mundo y los individuos ayudan con frecuencia a la sociedad sin proponérselo, o 

sea que el interés privado es perfectamente legítimo, siempre que no interfiera 

el interés nacional. Para Smith, el mejor gobierno es el que gobierna menos, o 

sea el que deja actuar libremente a los particulares, 

(23).Smith Adam, "Historia de ,las Doctrinas Económicas", España, Editorial Juve!!_ 

tud, 1963. pp.61-75. 
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2. 3 EL PROCESO DEMOCRATICO EN LA REVOLUCION FRANCESA 

La Revolución Francesa, es universal, pues proporcionó en primer lugar el 

patrón para todos los movimientos revolucionarios subsecuentes y otorgó el voc!!._ 

bulario y programas de los partidos libe'rales, radicales y democratices, de la 

mayor par te del mundo. 

Así pues la Revolucioi'í Francesa, está considerada como la más grande de .. _ 

cuantas ha habido. Y 5US orígenes dr.brm buscarse no simplemente en las condici~ 

nes generales de Europa, sino en la propia situación política y social de Fran-

cia. 

Hacia el año de 1780 en Francia, se requerían cuatro cuarteles de nobleza 

para conseguir un puesto en el ejercito; todos los obispo$ eran nobles e inclu

so la clave de la administración real, las intendencias, estaban acaparadas por 

la nobleza. Como consecuencia, la nobleza no sólo irritaba los scnlimientos de 

la clase media al competir con éxito en la proviSión de puestos oficiales, sinO 

que socavaba los cimientos del Estado con su creciente inclinación a apoderarse 

de la administración central y provincial, así mismo :los Señores más pobres de 

provincias con pocos recursos, intentarán contrarrestar la merma de sus rentas 

experimentando hasta el límite sus considerables derechos feudales para obte-

ner dinero, así que la miseria general se intensificó por el aumento de la pobl~. 

ción, los tributos fr.udales, los diezmos y gabelas suroninn. unos carqos pesados 

y crecientes para los ingresos de las campesinos, la inflación reducía el valor 

de la mano de obra, sólo un.1 mi noria dn campesinos que disponfa de un excedente 

constante p.1rn vcnclcr se bcmcfir::iaba de los precios c.v1.:i. vez m5.s elevados; los -

dcm.Js de un<.1 o du otra manera se paupéri::aba sobre todo cuando habia m.:ilas co-
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sechas, en la que el harnbJ::'e fijaba los precios. 

Los trastornos financieros de la ~on.:irqufa iball en aumento, la cstruct~ 

ra administrativa" y fj scal del rei·no estabn muy anticuada, hubo intentos de rem=. 

diarla D. tru.vés de refonnas cuya i:nfluencia provenían de la Revoluc:ión Inglesa, -

pero el fracnsaron. Lueqo entonces la cri:~is gubernamental brinda una oportunidad 

para abri:r la ~ri~er~ brcch~ en el f~ente absolutista, por una selecta pero rebe.!_ 

de ,¡Asamblea de Notables" convocada en 1787 para asentir a las peticiones del go-

bierno, otra coyuntura lo fué s~n duda la desesperada decisión de convocar los --

"Est,1dos GPnerules" ---la vieja Asamblea t:~cudal del Reino, enterrada desde el año 
., ' 

de 1614---., de f?sta manera, la Revolución Prancesa,, empezó como un intento arist~ 

crático de recupqrar los mandos del EstaClo, este intento fracasó por dos razones, 

por subestimar las intenclones del "tercer Estado" ---la ficticia entidad conceb.!_ 

da para representar a todos loi:; cjue no eran ni nobles ni clerigos, pero que dorni-
1 • ¡¡ 

naban de hecho a la clase media--.-, y por desconocer la profunda crisis económica 

t.a Re-volución Francesa, no fué hecha o diriqida por un partido o movimi- _ 

ente en el senti'do moderno, ni por un hombre que trató de llevar a la practica un 

proqrama sistemát-lco. Incluso sería dificil encontrar en ~lla líderes de la clase 

a que nos han acostumbr¡:idn las revoluciones del siqlo XX. No obstante, un sorpre!!_ 

dente consenso de ideas entre un qrupo social coherente, dió unidad efectiva al -

movimiento rcvolucion;¡rio, este grupo era la "burguesía", sus ideas eran las del 

liberalismo clásico formulado por los "filosofas" y "económistas" y propagado por 

la "francrnasoner~a·• y otras asociaciones, en este sentido los liberales pueden --

pU('den ser considerarlos en ;usticia, cano los responsables du la Rc>volución Fran-

cesa., ésta trunbil!n hubiese est~llado sin ellos, pero fueron los liberales los que 

estableci:ero11 la diferencia entre una simple quiebra de un viejo r6qimen y --
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la efectiva y rápida sustitucióii por otro nuovo. 

En su forma más general, la filosofía pol.í'.tica de los liberales s~ expresa 

en los siguientes cuatro puntos; 

a) .- Libertad de elegir sus propias normas de gobietno. 

b) ... Libertad de conciencia ,que fundamentalmente se dirigió a la libertad de 

culto en el sentido mñs amplio, es decir, la libertnd absoluta de tener o profesar 

la religión que deseara el individuo sin presiones de ninguna clase, llegandosc i~ 

cluso .:i este afán libertario de otorqar al ser humano el derecho de creer o no en 

cualquiera de ñas doctrinas religiosas. 

e). - L~berta~- .P~J..tt:lca o Libertad de exelencia, que se refiere a que nadie ... 

tiene el c1erecho·1de coartar la libertad de otro, por lo tanto se puede afirmar que 

la oscl<ivitud quedó abolida por el pensar.den to liberal. 

d) • - Libertad de opinar, de pensar y de presnsa. 

Las Liberales, propúgnarón por la libertad política de los h~res en el SC!:!._ 

tido de no obedecer a ningun monarca absoluto, de hecho para ellos los hombres d~ 

bían otorgarse sus propios gobiernos, es decir debían de tl:!ner la absoluta Úber-

tad para elegir a sus gobernantes poi lo que el liberalismo trnta de abarcar to-

dos los problemas humanos. A este respecto Tena munirez(24) , señala: " La dcmocr:,. 

cia moderna es resultante del liberalismo político, por cuanto constituye la fÓr-

mula conciliatoría entre la libertad individual y la coacción social. Mediante la 

dctnocracla dió respuesta el liberalismo palitico a la pregunta de Rousseau de có-

mo encontrar una :arma de sociedad en la que cad.i uno au11 uniéndose a los demás 
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se obedezca a sí mismo y mantenga, por consiguiente, su libertad a'nterior. Esa -

forma de sociedad consistió en que el poder de mando del estado sea e):clusivamcn

te determinado por los individuos sujetos a él. De este modo el poder de mando --

persigue por objCto en donde ejercitarse el mismo sujeto de donde se origina". 

Pero de modo más especifico las peticiones del liberal de 1789 están co~ 

tenidils en la famosa 11 ~claración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano" de 

aquel año que a Continuación trcinscribo; 

"Los representantes del pueblo francés, constituídos en Asamblea Nacional, 

considerando que la ign~rancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del ho~ 

bre son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de loS gobier--

nos, han resuelto exponer. en una declaración solemne los derechos naturales, ina--

liC'nablcs y sagrados del hombre, a fin de que esta declaración, siempre presente -

para todos los rnicmbro5 del C'Ucrpo social, les recuerde sin cesar sus derechns y -

deberes; a fin de que las rcclanm.cioncs de los ciudadanos, fundadas desde ahora en 

princir>ios sencillos e indiscutibles, tiendan siempre al mantenimiento de la cons-

titución y a la felicidad de todos. 

En consecuencia, la Asamblea General reconoce y declara en presencia y b!: 

jo los auspicios del ser supremo, los derechos siguientes del hombre y dol ciudad!!_ 

Art. 1. • Los hombres nacen y viven libres e iquales en dcrecho!1, Las dis-

tincioncs sociales sólo pueden estar fundadas en lu utilidad común. 

Art. 2. - El fin de toda ar;ociación política es la conservación de los dere 

chas natural<>!> e iroprescindibles del homhrP. Estos d"rechos son: la libertad, la --

prop1l~dad, la sc-guri1lad y la r1.?sistencia a la opresión. 
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Art.3 El p;i;incipi_o de tod¡'\ sobe.r:~n!a, J:;esidc csencia,J.mente en la Nac±:·· 

ón. Ningún cuerpo ni' individuo puede ejercer autoridad que no emane axprcsamc~ 

te de aquélla . 

Art.4 La liberatd consiste en poder hacer todo lo que no daña a otro. 

Así el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre, no tiene más límite 

que aquellos que aseguran a los deinás miembros de la sociedad el goce·de los --

mismos derechos.Estos límites no pueden ser determinados sino por la ley. 

Art. 5 La ley no tie~e el derecho de prohibir más acciones que l~s no

civas a la sociedad. Todo lo que no está prohibido por la ley no puede ser irnpe-

dido y nadie puede ser constreñido a hacer lo que ella no ordena. 

Art.6 La ley es la expresión de la voluntad general.Todos· los ciudada-

nos tienen derecho a concurrir persOnalmente o por medio de sus ;:eprescntantes 

a su formación.Debe ser la misma para todos ,sea que proteja o castigue .Todos los 

ciudadanos,siendo iguales a sus ojos,son igualmente admisibles a todas las digo.!_ 

dades,cargos y empleos públicos,según su capacidad y sin otras distinciones que 

las de sus virtudes y sus talentos. 

Art. 7 Ningún hombre puede ser acusado, arrestado, ni detenido sino en 

los casos determinados por la ley y según las formas que ella prescribe.Los que 

soliciten,expid~n,ejecut~n o hagan ejecutar órdenes arbitrarias deben ser casti-

gados; pero todo ciudadano llamado o apresado en virtud de la ley debe obedecer 

al instante. Se hace culpable si resiste. 

Art.8 La ley no debe establecer más penas que las estrictas y evident!:_ 

mente necesarias, y nadie puede ser penado sino en virtud de una ley establecida 

con anteoridad al delito, y legalmente aplicada. 

Art.9 Todo hombre se presume inocente hasta que ha sido declarado cu!_ 

pable, empero, si se j·uzga indispensaQle. arrestarlo, igualmente todo rigor----
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que no sea necesario para asegurar persona debe ner severamente 

reprimido por la ley 

Art. 10 Nadie debo ser molestado por sus opiniones, aun las -

religiosas, con tal de que su manifestación no pertube el oden pú-

blico establecido por la ley, 

Art.11 La libre expresiSn de los pensamientos y de las opini~ 

ncs es uno de los dcre~os m~s preciosos del hombre; todo ciudadano 

puede, en consecuencia, hablar, escribir. e imprimir libremente, sa! 

vo la responsabilidad por el abuso de está libertad en los casos d~ 

terminados por la ley. 

Art.12 La garant1a de los derechos del hombre y del ciudadano 

.E.~~esita una fuerza pública; esta fuerza se halla instituida, pues 

en beneficio de todos y no para la utilidad particular de atjuellos 

a quienes es confiada. 

Art.13 Para el mantenimiento de la fuerza pública y para los -

gastos de la administración, es indispensable una contribuci6n común 

Ella debe ser repart~da por igual entre todos los ciudadanos, en ra

zón de sus posibilidades. 

Art.14 Los ciudadanos tienen el derecho de comprobar por s! -

mismos o por medio de sus representantes, la necesidad de la contr! 

bución pública, de consentirla libremente, seguir su aplicaci6n y -

Y determinar la cualidad, la c11ota, el sistema de cobro y la dura-

ción de ella 

Art. 15 La sociedad tiene el derecho de pedir cuenta de su ad

ministración a todo funcionaric público. 

Art. 16 Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos -

no esté asegrada, ni determinada la separación de los poderes, car~ 
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ce de constituciéa. 

Art. 17 Siendo las propiedades un derecho inviolable y sagrado, nadie pu~ 

de ser privado de ellas, sino cuando la necesidad pÚblica, legalmente compraba"'."' 

da, lo exija evidentemente y bajo la condición de una justa y previa indemniza

ción. 

Ahora bíen, si es _cierto que el Liberalismo dio origen a la democracia m~ 

dema tamb!en es cierto que la "Declaración de Derechos del Hombre y del Ciud!., 

dano" es un manifiesto contra la sociedad jerárquica y iOs privilegios de los -

nobles, pero no en favor de una sociedad democratica o igualitaria. 11 Los homl-:

bres nacen y viven libres e iguales bajo las leyes", dice su artículo primero -

pero luego se señala la existencia de distinciones sociales "anqU2 sólo por ra-

zón de la. utilidad común". La propiedad privada era un derecho natural sagrado, 

;inalienable e inviolable. Los hombres eran iguales ante la ley y todas las ca-

rreras estaban abiertas por igual al talento, pero si la salida empezaba pc::ra -

todos igual, se daba por supuesto que los "corredores" no terminarían juntos por 

obvias razones de desigualdad. La declaración establecía (frente a la jerarquía 

nobiliaria y el absolutismo) que "todos los ciudadanos tienen derecho a cooperar 

en la formación de la ley personalmente o a través de sus representantes". Ni la 

Asamblea representativa, que se preconiza como 6rgano fundamental del gobierno, 

tenía que ser necesariamcmte una Aohmblea elegida en forma democrática, ni el --

régimen que implica había de eliminar por fuerza a los reyes. Una monarquía con

titucional basada en una oligarquía de propietarios que expresaran a través de -

una Asamblea representativa, era más adecuada para la mayor parte de los burgue

ses liberales que la repÚblica democrática, que pudiera haber parecido una expr~ 

sión más .:.ógica de sus aspiraciones teóricas, así que podernos asentir que el --

clásico liberal de 1789 no era un demócrata, sino un creyente en el consti tucio-

nalisrno, en un Estado scculnr con libertades civiles y garantías para la inicia-

tiv.1. privada, gobernado por contribuyentes y propietarios, Sin cmb~rgo debe ser 
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rescatado para la optica dcmocrlitica mQderna el hecho de q;ue ofic~almente, d.!_ 

cho régimen no expresaría sólo sus intereses de clase, sino la voluntad general 

del pueblo, al que se identificaba de mnncra significativa con la "Nación Fra.!: 

cesa". La fuente de toda soberanía ---dice la declaración--- reside cscncialmc.!!_ . . 
te en la naci6n. El pUC!blo identificado con la naci6n era un concepto más revo-

lucionario de lo que la. declaraci6n liberal se proponí.a expresar. 

2,4 EL PROCESO DEMCX::RATICO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA. 

No he querido dejar al margen de esté modesto trabajo, el proceso dem9_ 

crático que se dió en los Estados Unidos de Norte 1\mérica, .por razones obvias y 

dada su importancia ha dejado indiscutiblemente su huella en .el pensamiento polf.. 

tico en México y en el mundo entero, prueba de ello es el federalismo, cito a T~ 

na Ramirez (25}, "La idea moderna del sistema federal ha sido determinada por los 

Esta,dos Unidos de Norte 1\mérica" lpero qué con la democracia?, 

Durante la gesta independentista dC? los norteamericanos y la etapa que 

le siguió, la democracia tuvo que solventar grandes dificultades para que pudic-

ra arraigar en la sociedad y en la mentalidad de los políticos de ese país. 

Las oriqinru.·J.as trece colonias norteamcricansa se organizaron polít.ic~ 

mente en una confederación para así hacerle frente .11 imperio Britanico durant.~ 

la etapa armada de iu independencia, y en consccul!nt:ia votaron 1Jna constitución 

con dicha caracteristica --confederada--, al término de ésta, cada colonia nom--

bró una dclC?gación con excepción dt;? Rhode Island, [lilra que asistier~ a Filadelfia 

a un "Congreso Nacional" que se encargaría de revisar los artículos relativos al 

(25) Tena Ramirez F~lipl•, "Oer1:cho Constitucion<:tl '!•!Xi cano", Edit. Porrua s ,A, -
pag. 95, 1978, México, 
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sistoma confederado y adecuarlos a la naciente Unión 1\mericana, pero osté conqre

&0 no sólo no rovie6 la antigua constitución en sus enunciados y.:i cit:ad.os, sino --

que ni siqulcea los tomó cm cuanta y de plnno so aboc6 n la roaliz.ición de una -

constitución '".:Omplctarnont;o nueva -- la ~1ct:ual--. 1\1 hacerlo ;is:Í, ,se csccdieron de 

sus funciones y poderes ya que como lo dijimos antes, sólo se habt.'.l convocado --

con el único y expreso fin de rovisat' los nrti'.:culos relativos .:i la confederación 

/\hora b!cn los doloqaclos qua asistieron n dicha convonc:i6n eran hombres 

C>etrcmadamcnto con5crvadoros en lo que J:C!lpocta a m1 filosofía poltticn y de opi-

nioncs improsiono.hlomonta nncionlllistas1 esto so dchi6 i1 que aquellos delego.dos --

fuoron elegidos pot< lau legislaturas de los naciontas estados donde sólo podían -

particip,/\r poU.ti,camento terratenientes y· aristócratas • La c':'nvcnción sesiono a 

puerta cerrada, no se llevó re9istro de dCbatcs palabra por palabra, y las ve.:: 

sioncs que se publicaron en los poriodicos eliminan mucha "palabrcr!a" - Según --

unos hiatOrJ.adores la publicidad 'hubiera: oxagcrado las disensiones, hubiera tonta-

do a los delegados a pl;"Onuncinr discuroos para la galüd'.a y la prensa y los hubi~ 

ra entregado a la presi6n de sus electoras. En mi opini?n esté sistema de "votar" 

una ley tan importante como lo es la constituc!6ri. es antidamocráticil de fondo ya 

que si h. constituc16n va a rcqit' la vida social y pol!tica de una nación, está -· 

--la naci6n-- cm su conjunto debe cst¡ar <lobidnmcntc representad<.\ y entcradu on la 

creación d.e tan importante documento juridico, y esos representantes deben acatar 

total 'J absolutamente lil. vol-untad de quienes les ot:or9ó diehn distinción, amén de 

11lantcncr lnformatdn a la. nnr.illn dol lquo y clct pot<quÓJ' ol ni::t:J'.culi\do del m«"lgno d~ 

c:urnonto~ 

Do ostú conat:itui::i6n bQ destacan J?<lra el cstucHo do nuestro tema los --. 

siguientes puntos; 
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a).- Se establece una divi~ión de poderes entre el ejecutivo, legisl~-

tivo y judicial. 

b) .- En lo relativo al poder legislativo se adoptó el sistema bicameral 

---camara de Senadores y de Diputados---, cada c~tado tendría ir1ual número de re-

presentan tes en la camara de senadores, pero no así• en la de Diputados donde el -

número de puestos sería proporcional a la poblaci6n de cada Estado. 

e}.- En cuanto al poder Ejecutivo, el Presidente sería elegido por un 

11coleglo.1Elcctoral", en el cual cada Estado tendría tantos electores como senad:!_ 

res y Diputados tuviera. Este sistema no funcionó cama habían esperado sus auto-

res, porque no previeron el desarrollo del sistema de partidos que con posteori-

dad a la etapa "constitucionalista'' tuvo un gran impacto en el país. Así que para 

que dicho sistema pudiera arraigar en la mentalidad de los políticos de esa naci-

ón, se tuvieron que solventar enormes .dificultades, cito a Montero Zendejas (26) , 

"fué Washington, quizá, quien dió una expresión más coherente y elocuente, cuan-

do previno acerca de los esfuerzos perniciosos de 1 espirítu del partido sobre el 

gobierno norteamericano. El partido, dijo Washington, sirve siempre para distraer 

a los Consejos Públicos y debilitar la administración pública, agita a la comuni-

dad con celos infundados y falsas alarmas, enciende la animosidad de una parte -

contra la otra, de vez en cuanto fomenta motines e insurrecciones, abre la puer

ta a la influencia y corrupción extranjeras, que e~cuentran facilitado su acceso 

al gobierno mismo por los caminos de las pasiones partidarias. De tal manera, la 

política y voluntad de un país se encuentra sometidas a la política y voluntad -

de otro", visto lo anterior muchos polítologos afirman que la Convención de los 

Estados Unidos de Norte América, fué un organismo más económico que político y -

que sus principales desiciones favorecieron a la clase de los propietarios, los 

comerciantes y terratenientes. · 

(26) Montero Zendejas Daniel. "ESTADO, DEM'JCMCIA Y PARI'IOO" .Edit .Fondo de Cultura 
Económica.p.83. Méx.1979. 
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en el año de 1769, es nombrado como primer presidente de ese país Jorge Whashi-

ngton, desde el punto de vista de la democracia, podemos señalar que su régimen-

paso inadve(tido, baste con remitirnos a sus opiniones sobre el particular y que 

cité anteriormente. Pero os de des~acai:- el perfil político de dos de sus más ce!_ 

cilJlos colaboradores; Alejandro 1!iÍlJniton y TÓmas Jcfferson. 

Cito a Hálmiton (27), "El desmenbramiento de nuestro imperio será un eviden-

te sacrificio de grandes ventajas positivas sin obtcnur nada bueno1 en cambio, -

no suministra ningún alivio a nuestra enfermedad real que es la democracia, cuyo 

veneno, por subdivisión será solamente mfu; concentrado ". Hámilton fué el seer!:_ 

tario del Tesoro en el gobierno de Jorge Whashingtcn, era ultraconservador y su 

pensamiento político tenía una gran influencia en __ l~.-~<.?IDe:..dc.. decisiones del pre

sidente. cito a Schncider (28), " r.a mayor parte de su vida (Hálmitonl la pasó ·e!!. 

í11tima unión con el "general" Whash-inhtCff" ", continua Schneider hablando de: Hál-

miton 11 Más significativo que su punto de vista sobre el Federalismo era su aná-

lisis de _la política en térmiiio::i <le peder, y d~l poder ·en términos de moneda, -

el poder pol:ttico está basado en Último término en el crédito. Há.lmiton mantenía 

un abierto desden hacia la opinión popular y los métodos dcma9ógicos dió su m1t~ 

ral fruto1 fué zarandeado cuando su política se hizo extremadamente impopular y 

pa~o el rosto de su corta vida re:tira.do da la vida pública " 

TÓmas Jcffarson (29) • fuC una di? las mentes más brillantes de los Republic~ 

nos de Virginia; emparo coma seer.etario de Estado durante el gobierno de Wa~hin-

(-2;)-~~:~~~~~~-~~~~~~:~~-:~~~~~ -~~;-~~::-;~~~;~~;~~-~6:~:~~-:~~ storia ~e la Filoso 
fia Hortcn:mcrican.i" EdiL.!·'nn--i(J dt• la Cultura Económica. p.104. 1'.149, -

(28) H.\o~ Schneidcr, idcrn p.9(1. 
(29¡ Tómas Jefferson, citado T?Or 11.W. Schneider, idcf!l p.120. 
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gton terminó desacreditado, m:-t·J se dabJ,6 C\ sus fDJ'l\osas di,sput~s con Hárnilton, 

repííblicano del sur, Jcfferson no era menos aristacrata que los federales del -

norte pero sín embargo siempre se opuso a convalidar las ideas esclavistas de --

sus coterráneos. El sucede en la presidencia en 1801 a John Adams, quien siendo 

federal del norte se caracterizó por defender los intereses de los novoingl.eses 

de los terratenientes y comerciante9. Jefferson durante su 111andato que se renovó 

en dos periodos actui'.3 de n<rnara rliametarl.mcnte contraria a ~us anheoesores, ya. 

que al asumir la presidencia, se opuso en relieve el hecho que la democracia. -~ 

había subido al poder, pidió a los ciudadanos que recordasen.que la intoieran--
, 1 

cía po!i.tica era tan mala como la religiosa, estimula la. pr.,,ctica democr8,tica -

en todo su país, suspendió las prerrogativas avistSCraticas que caractcv~zaron 

la gestión de Washington, desprecio los t!tul.os honorificas, Para 81 er~ t:a.I'\ --

digno el más humilde de los ciudadanos como el mi\s encumbra.do de los PoU.ticos, 

enseño a sus subalternos a considerarse a s1 mismcs como meros fideicomisaciios 

o mandat:arios del pueblo, f~cnt6 la d!?mor.:racia al permitir que se fucra,n abo-"' 

lienda las restricciones de caracter eco~Ómico que limitaba el derecho al voto, 

cito a Schneider (30) •"Los jeffersonianos y los rePublicanas nacionales tuvieron 

que sostener una severa lucha política en la mayor parte de los estados- para que 

los ciudadanos no propietarios tuvieran derecho al. voto, lo que final.r11ente con-

siguieron ha~ia 11320. Desde ticrn90 atrás era cli'lro que de acuerdo con lo, teor).a 

de Locke, se auponía que todo ciudadano debía poseer una propiedad 11 ~ En resumen 

yo creo que en términos de la dcnocracia, el pueblo americnno le aebe mucho a -

Jefferson, aunque para mi modo de ver, la democracia llegó a Estados Unidos co

mo una mera concesi8n y no como una aspirar.ión lór¡ica del estado iltt!P.t·ic,.mo. ci

::o a Fenimore CoopcrC31), "Los hábitos, opiniones, leyes y puf:!dO decir, los pri.!!. 

(iQ)H:-W .. SéiíiiñeidCr-¡;¡¡¡5t,"QfTa de la Filosofía Norteamericana" ectit. Fonrlo de Cul-
tura Económica, (1949 p. 11:0 Mihico, 

01) !°'C'lliF.:'.'r'! Cry:i~;er .lllm(•S, cit<:tdo !_"Klr 1'..'·'. ~cim'O'idcr irlcm éstJ p<l11in:,. 
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cipios de todos los am1n·icanos, van .sitmdo cada Jía más democráticos. Estamos --

pur fectamrmte enterados que mientras los voto5 de unos pocos miles de individuos 

aislados no pueden hacer una grande o durable impre!::ié.n en la prcsperidad o en la 

política del pa1s, su resistencia a ser excluidos traeria grandes pertubaciones". 

continua Fcnimorc Coopcr "hemos: llegado a la conclusión de que no vale la pena --

hace.e tanta violencia a la justicia natural, sin razón suficiente para ello como 

la que supone el privar a un hombre de sus derechos cívi.::os sólo porque es pobre" 

Otro hito en el proceso democrático norteamericano lo constituye sin du-

da alguna la llamada "democracia Jackosoniana". Aquí quisiera abrir un pequeño p~ 

rentes is ya que en esta étapa de la historia de los Estados Unidos, se puede ha--

blar de la existencia de los partidos políticos en dicho'país, y dada la import~ 

cia que- tienen estos en la concep::i6n moderna de la democracia, creo que el sist~ 

ma de partidos políticos es parte fundamental de la aportación política que los -

amerlcanos han hecho a la democracia, ci!:o a Duverger (32) .. en el año .de 1850,el ffill!!_· 

do con excepción de los Est<:1.dos Unidos de Norte Arnerica no conocia de los partidos 

políticos al menos en el sentido moderno de la palabra, había asociaciones de ciu-. 

dadanos, clubs políticos, agrupaciones gremiales, pero partidos políticos como lo 

entendemos en la actualidad no". Ahora bÍen Andrew Jacksón apoyado por el re.::ien 

creado partido democrata, fué en 1820, uno de los presidentes de norteamerica qu~ 

estuvieron del lél:do del pueblo y con el pueblo de todo corazón, simpatizaba con 

él, quizá porque siempre había far.nado parte de él, su extracción humilde así lo 

confinna, su padre un humilde pero trabajador granjero escoses de Ul~ter, que -

había podido emigrar a los bosques de Carolina .del Norte y hacerse con esfuerzo 

{32) ouverger uaurice. "Los partidos Políticos" Edit. Fondo de cu.ltura Económica·. 
pag. 15. 1974. México. 
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ele una pcquciia granja, murió antes de nacer 1\.ndrew Jacksón y la familia no tuvo 

ni !:iquie1:.-i p.:ff<l 11.-icl'rlc una laphl.:i.. Probablemente por ello Jacksóri !.>P. :.;.:at.uró -

de> recelo contra lilS orqanizacioncs capitalistas del Est~, y dclJido a elH• tam-

bien sus i1leas pueden expresarse en pocas frases; fe en el hombre común, fe en 

la igualdad política, fe en la igualdad de oprtunidades econ6micas para todos,-

. odio al monopolio, a los privilegios especiales, y a las complica=ionC?s de las 

finanzas capitali•stas. 

Ahora bÍcm, del hctcróge.neo partido de;nócrat.:i, que apoyé a ,Jacksón pueden 

distinguirse algunos principios que a mi parecer s6n importantes para nuestro -

tema; El mayor número de votantes de ese partido fuerón exploradores dal Oette, 

los granjc!:"os, los pequeños tenderos de aldea etc, El Oeste en esa época tenía 

aproximadamente un tercio de la población de aquel país y se distinguia por te-

ner sentimientos marcadamente nacionalistas, toda vez que esos territorios mos-

traban mucho menos adhesión a los intereses particulares dP. Ins Estad1.J~ origin!!. 

rios. Además en el Oeste la "igualdad política" era cosa que se daba por supUeE_ 

ta. Todos los varones adultos blancos eran elegibles para vota!: par.J. los cargos 

públicos y para desempeñarlos. Las restricciones del derecho de sufragio perdu-

raron en el Es6? por mucho tiempo, y el movimiento para suprimirla$ fué visto -

con horror, cito a Schnei:dar,"El honorable Fisher Ames, conocido por personas=._ 

ria, dijo1 Ella (la democracia} es un infierno iluminado que en rrcdio de su re-

mordimiento, horror y tortura, repica festivamante1 porque la experiencia ense-

ña que a los condenados les queda todavia goce; el poder hacer a los otros des-

graciados"continua Schneider (33} "Y Noah Webster se qucjabcl de que una ley que 

garantiza.ra el sufragio en Massachusttes pondría en las manos de una pandilla -

despiadada oue no te!'li~ nada que perder , la riqueza de los individuos". El Oe!!._ 

ffJTil:-~i-:-sChñeraer;-·;HrstorTi-ae-ia-FffQS;ffa-'ñOrteamericana" M6xtco. ~a.it. F.o.!?_ 
do de Cultura Económica. 1949: p: 123. 
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te querí'.a, además, una fonna de democracia directa. Los Partidarios de Jacksón -

atacal::m el viejo método de nanbrar candidatos presidenciales e:l juntas scct:ctas 

del Congreso y propugnaban el método nuevo de nanbrarlos directamente en conven

ciones o asambleas públicas-, método que al f~n quedó definitivamente establecido 

en 1836.Tambíén preferían jueces elegidos a jueceS nombrados. Y finalmencte, los 

votantes agrarios del Oeste·~estaban muy interesados en una serie de demandas po

líticas. Les disgustaban las instituciones bancarias sanetidas a la dirección -

del Este, ellos favorecian a los deudores contra los acreedores •. 

Otro elemento importante del partido dcmócráta Jacksoniano lo constituían 

los trabajadores de las villas y ciudades del Este. aran parte de los habitantes 

de Nueva York tenían más sirnpatias por el partido democrata que por el conserva ... :

dar. Las nuevas clases trabajadoras conviertieron a Nueva York rápidam~nte de ~.;. 

ciudad federal en ciuadad dem6crata e hicieroh de Filadelfia y de Pittsburgh c~!1. 

tres de tendencia Jacksoniana. Formaron muchas uniones {que al principio se lla

m.Jb<i.n por lo gcncr<i.l .:isoci<i.cioncs obreras) durante el período JJ.cksoni.:i.no y, di

rigidos por jefes de lá talla de Guillermo Leggett, atacaron con furia a los t:-_!. 

bunales reaccionarios que castigaban las huelgas aplit::ándoles las leyes contra -

conspiraciones. Aplaudieron calurosamente a Jacksón cuando en 1836 estableció la 

jornada laboral a diez horas en los ·astilleros nacionales,pues :en las fábricas -

de Massachusetts los obreros trabajaban entonces de doce a catorce horas diarias 

por cinco dólares a la semana. Durante su .mandato, lal·.dcmocracia alcanzC a masas 

de la población que la democracia Jeffersoniana no había .. t.ocado, el sufragio ma.:!, 

culino se generalizó en toda norteamcrica. Y los ellectorcs prcsidcndalcs deja-

rón de ser elegidos por las legislaturas, y lo fueron por votación populilr. En -

los asuntos nacionales, se hizo regla la rotación más rápida en los cargos pú--

blicos , amén del que régimen de Jacksón favnrecio el florecimiento de la pren ~ 



-39-

sa barata y cor1 esto· se fortalccio la opinión pública en asuntos de gobierno. 

Ahora bien, no debernos angañarnos en cuanto al cspiritú democrático del 

pueblo y gobierno norteamericano, ni durante la gestión de Jeffersón ni durante -

la de JaCksón ni mucho monos en los gobiernos que les sucedieron hasta nuestros -

años. Jeffcrs6n siendo originario del sur, no pudó desligarse de los sentimientos 

clasistas y esclavista~ do su época ni de los que dominaban en su gcograf!a natal 

Jacksón proviniendo del Oeste no sólo impidio la participación de un ·gran número_ 

de oriundos de ese lugar en las Hccisioncs políticas de los Estados Unidos, sino 

que legalizó terribles matanzas en contra de esa gente, y desde luego a él le toco 

encabazar como jefe de estado la injusta guerra en contra de México, y que decir -

de los demás gobiernos norteamericanos: Es lamentable decirlo pero através de su -

historia los Estados Unidos de Norte América han lastimado a la democracia en to-- , 

das partes del mundo¡ estuvieron en contra de Madero en México·, O.e Jacobo /\rbenz -

e:1 Guatemala, de salvador Allende en chile. Estuvieron a favor de Huerta en México 

de Ydirroras en Guatemala, de Trujillo en Dominicana, de Somoz.?1 en Nicaragua, de 

Pil"ochct en Chile, de ll~rco:; en Filipina:;, de Franco en España, etc. Inclusive t:n 

su país y en c.>sta epoca slguicn amndando señales antidcmocrátic.as al r..undo; 

La campaña electoral "<lll\ericuna" desideologiza los torneos políticos, --

marginando las propuestas políticas cm favor de la exhibición de atributos cosmá-

ticos y coyunturales, así por ejemplo vimos como el pueblo norteamericano vot6 a --

favor del presidente Bush, porque era un americano promedio --hogareño, anticomu --

nista, relir1ioso cte. amén de que su vicepresidente al parecer dQ ellos es bien pa-

recido -- despues de haber terminado la guerra del Pérsico el. presidcnte Bush, pa

decio del corazón, ante la posibilic1 .::i de que el vicepresidente asumiera la pres"i.

dc>ncia del país, hasta la bol~a de vnlor(IS de !lucva. York' bajó porque P.l pueblo --

runericano no le tenla confianza a ·'·ll t>-lecto vicepresidente y si lo eligieron fu(: -
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porque es bien parecido: el caso del reverendo Jesse Jacksón, en que al decir 

de muchos polítológos no fué nominado por su partido a la candidatura por la 

presidencia de su país en las elecciones pasadas, presisamente por su color -

de piel, es decir, en el país de la "democracila 'dorada" existen diferencias -

entre sus ciudadanos tales como; raza, religión o grupos marginados, que imp!_ 

den que entes accedan al poder, no importando que estos grupos por su número 

o aportación cultural y económica tenqan un gran peso en la sociedad de su --

país. 

En los momentos que escribo este trabajo, nuevamente los americanos 

estan prestos para elegir a su gobierno, y nuevamemente la direcci6n que toma 

el torneo electoral, parece encaminarse hac~a reproches tribiales que no co-

rresponden a la importancia del evento, es decir el partido democrata reprocha 

que el presidente Bush, mantenia relaciones sexuales con su secretaria, el ---

partido repúblicano a su vez reprocha al candidato democrata, que éste no qui-

zo acudir a la g\.terra de viet-nam, las esposas de estos, mantienen una guerra 

verbal al acusarse mutuamente de que si son o no buenas amas de casa, mientras 

un magnate como candidato independiente, se aprovecha de todo esto y empieza a 

ganar una gran popularidad acusando. a todos de inemptos y sin proponer soluci~ 

nes a los mul tiples problemas que él dice denunciar _y se "'utoproclai,ma, el mese": · · 

nas, así, estos hechos nos muestran que en aquella nación, la democracia far-

mal propende a domesticar y adaptar a su propia lógica a los partidos y candi

datos o. desecharlos según sean los métodos que dicten las circustancias, y en 

vez de que la democracia sea forma de participación y decisión, da lugar a mi 

parecer, a nuevas formas de control social, como prueba de lo anterioJ:lllente s~ 

ñalado podemos citar la época Mac Cartista, donde por un dólar de recompensa -

cualquiera pod!a denunciar a cualquiera de comunista, y el desafortunado que ":'-
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fué tachado de comunista pcrdia no sólo sus darechos de ciudadano americano 

sino que perdia todo, materialmente todo y tenía que autoexiliarse, 

Otra de tas acusaciones que se le hacen a la democracia a la amer.!_ 

cana, es que obliga a consumir enormes cantidades de dinero para hacer posi-

ble la participación poHtico-eloctoral en publicidad televisiva, giras, ac ... 

tos e<;;pectaculares etc, haciendo al sistema más y más permeable al dinero y 

a los candidatos asociados a la mafia. 

Luego entonces, las distorsiones que genera esta democracia tipo -

showbusinees, pone en duda la legitimidad del espirítu democrático que algu-

nos de sua defensores dicen adorL1.r, 
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3 EL PROCESO DEHOCMTXCQ EN HEXICO 

3.1 EL PROCESO ogMOCMTICO OUHANTE LOS GOBIERNOS It1DEPENOENTIST1\S. 

En el discurso contemporanco, las culturas precolombinas van del pasado 

glorioso al presente redimible, pero podemos afirmar que la grandeza de las civi

lizaciones indígenas en México no se debieron en nada a la democracia. Ya que to

das eran profundamente teocráticas, monarquí.cas, militaristas y clasistas. ?ese a 

ello fueron verdaderamente grandiosas. 

l Pero que decir de los sistemas políticos durante la étapa colonial?. -

Pues en la Nueva España, se siguió con los régimencS monarquícos, teccráticos y -

clasistas. 

Ahora bién, la tendencia histórica de la organización politica de México 

ha sido y es, la aecisión de perfeccionar paulatinamente el sistema democrático • 

A ello han contribuiao poderosamente las ideas de la ilustración europea y ameri

cana de los siglos XVIII y XIX, los abanderados de los movimientos sociopol!ticos 

q:.ie han sido fundamentales para nuestro paLsJ Hidalgo, Morelos, Guerrero, Victo-

ría, Juárez, Madero, Carranza etc, al lado de los revolucionario3, ide&logos y -

constituyentes que expresaron en su momento la idea básica que los animaba, y fué 

p't'ecisamente en el año de 1BUB, que ocurre un hecho por demás itt1portantc para los 

idoales democráticos y libertarios de México. Napoleón hace pn.sionero al mismí

simo Rey de Bspaña y lq hace abdicar al trono de la c::orona a favor de su hijo me

diante los tratados de Bayona. Sstc hecho, es aprovechado por los partidarios de 

la independoncia, y en el AyuntaMiento de la ciuctn"- de t~é:ni:o -- en ese tieml'"lo -

~onformado :_:ior criollos de ido:?:il,S liberales --, fü! pronuncif- a favor de ratifi.--



car su lealtad al antiguo nionarci\, lamentando los at:ropeU,os que liste hab!a s~ 

fríelo. Pero cuestionando fuertemente los actos que el Rey había tenido ¡;>ara --

las colonias, hecho por demás inasitado , de igual manera, si bien es cierto -

e·l cabildo confirma su adchcsión a la corona, desconoce la voluntad soberana -

del nuevo monarca, afirmando que ésta se encuentra viciada por la imPos1ción de 

una autoridad extraña, y por lo mismo, sostienen que e1 apoyo !,ega,!, de !,a autor!_ 
1 • 

dad del Virrey de la Hueva España, deber1a emanar de la represcntaciGn del re;i;no 

en la Nuevü España que era precisamente e1 Ayunt<U1\icnt:o dc la ciudad de México, 

Ante tal situación, el Tribunal del Santo Oficio, enemigo de los criollos, cens~ 

ra acremente dicha declaración y se opone con firmeza a cualquier J.dea liber~l 

que tenga por objeto la independencia de Mexico. 

Este cuadro de cosas, provocó el disloque de las estruoturaQ Pol~.t'ica,s 
y sociales de la Nueva España, ocasionando con ello que !,os bandos en pugna ra-

dicalizaran sus ideas políticas, y dos af\os más tarde, da inicJ,o .!,"- gesta arma-

' . 
da de la independencia de México, encabeza.da por el .cura o, 'Miguel Hida].go que 

resuelve abolir la esclavitud, y casi inmediatamente, otro cunii; .:i:osá Mar1a Mo

relos y Pavón, otorga a la nación el primer documento liber~t de su historia i\l 

que se le llamó 11 Los Sentimientos de la Naci8n°·, est:é ordenamiento es a mi par.=_ 

ccr el embrión de la democracia mcxic.ana porque toca el principio igualitario y 

el ideal d'? justicia, que son consub3tancialcs a la democracia, cito tres de sus 

. artículos (34); 

Jo.- QUe la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, él sólo quiere 

depositarla en sus representantes dividiendo los poderes de ella en lesgislati

vo, ejecutivo y judicial eligiendo las provincias sus vocales, y éstos a los -

demás que deben ser suictos sabios y de probidad. 

(34) Daniel Montero ... Las ideas pol. y los partidos en Méx.Edit.P~ax Méx.19B2.p.15. 
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1 lo.- Que la patria no será del todo libre y nuestra mientras no se 

reforme el gobierno, ab<lti<?ndo el tir."ínico, substituyendo el liberal, y hecha!!_ 

do fuera de nuestro suelo al enemigo español que tanto Sr? ha decl<irado contra 

esta nación. 

120.- Que como la buena ley es superior a todo hombre las que dic.:.? 

nuestro congreso deben ser tales , que obliguen a const"ancia y patriotismo, m~ 

deren a la opulencia y la indigcmcia, y de tal suerte se aumente el jornal del 

pobre, que mejore sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto. 

Lo prir.1ero es lo primero, y los insurqent.es antes de pensar en la d~ 

mocracia, tení.::.n primero ,que pensar cm la .ind~ecridencia de México, así que lue-

90 de empantanarse la lucha por n4ÍS de onr.e años, en un extraordinario acto de 

prestidigitación y genio político y aprovechando la crisis política que aún s~ 

sistía en España, seducen a un ex-militar de li'l corona española y tacitJ.:ncntc 

le entregan el país, nombrandoló emperador, ese personaje fué Agustín de rtúrb.!_ 

de. De lo arates dicho q'uisiera citar a Daniel Montero OG) "Gt.!ntc ccmo el ama:-!_ 

tado insur:gente D·:in Vicente Guerrero, expresaron en público o en cartas dirigi-

das al ex-realista, su satisfacción por verlo encumbrado, y nada menos que el -

llamado padre del liberalismo en México, el entonces diputado Valentín Gomez F~ 

rías, y Don Andrés Quintana Roo, fueron de los que encabezaron la pr-1posición -

para que se le coronase emperado?"". También quisiera citar al mismo Itúrbide (37) 

"Lcrn americanos dcseab1n la independencia, pero no estaban acordes de como hace~. 

la, ni ~l gobierno que . .fe:b!a adopta.rse'' . Así que los diversos sectores qu':! con-

formaban la cstrur.'-Urd polttica y social de México en ese entonces, estuvieron -

de actJCrr!o ~n nomhn1r a Agustín rfC' Ttúrbide como emp1~rarlor de Méxko b•ljo el 'l'Í-

tul o de /\qust in l. 
<~1"fi_1_Ü;~~~l-M~~;;;;~:::L.;;-i;i.;~;-~~i~ -y-¡~~ -Ü~rt. idos ··n Mé-x. E<lit. Prax Mcix. 101'2 ,p\'1 
(1?) /\yu!itÍn do Tllirhid!!. "memori,1s df~ Liorna" rloc. citarlo por Daniel Montern o.r-. 

cjt. p.4íl, 
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Itúrbide al momento de aceptar dicho nombramiento propone \D1 plan con el objeto 

de estructurar su gobierno· y lo llamó el "Plan de Iguala", dicho plan proponía 

la formación de una junta de gobierno para que ésta convocara a su vez al pri-

mer; Congreso C
0

onsti tuyen te en la historia de México •. Sobre la actuaci6n de la -

junta de gobierno que quedó finalmente instaurada el día 27 de septiembre de 1~ 

21, y la del congreso constituyente hey quienes opinan que Itúrbidc escogio ca-

si en su totalidad a los miembros de la junta prOcurando que fueaen connot:l!tdos 

aristócratas y empleados de los más altos cargos pÚblicos de la ciudad de Méxi-

co, esto con la finalidad de que formaran un núcleo arist<5cratico que le sirvi~ 

ra de base para su corte. Y en relación al congreso, descalifican a éste desde 

el punto de vista democrático en razón de que .:ldolescia de grandes defectos, ya 

que se apartaba por completo de las fnrmas verda~~C:~~n~ democráticas de elec

ción, pues ésta debía realiz~rse a través de gremios, conformandose dicho con--

greso de la siguiente manera; 

15 representantes del clero, 15 miembros del ejercito, así como un 

procurador por cada ayuntamiento de las ciudades y un apode!'ado por cada una de 

las audiencias del imperio y un diputado por cada cincuenta mil habitantes. De 

cualquier forma, al poco tiempo de instaurada: la junta de gobierno, los bandon 

que en un principio apoyaron a Itúrbºide sÚbitament.e le dan la espalda y lo de--

rrocan. I .. 'l razón de éste comportamiento en lo que se refiere a la facción de --

los libétralcs, es que aquellos favorecieron a la monarquía en un principio por-

que esta representaba la Gnica opción viable para lograr la consumación de la -

independencia, pero una vez que ésta se logró, los liberales no podían aceptar 

un régimen mon.{rquico aunque fuese Constitucionalista, ya que monarquía y demo

cra:-ia son por principio dos términos antagÓnicos --en ese entonces--, y por --

el'..". propugnaron por la implantación de la Repúblic<l, ya que éste sistema de 9~ 
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bierno era más afín con sus ideales pol:íticos y democráticos .Ci:to a Guerrero '38) 

"Decisión, patriotismo, recursos, todo se habla en el seno de la República, con 

la circustancia muy interesante y notable de que el mismo sistema de gobierno es 

la mejor garantía y el más firme apoyo de nuestra existencia política". Aunque -

en esta frase no se hace mención de la democracia, la República corro dcsición 

histórica del pensamiento liberal del siglo XIX, es una de las expresiones de la 

democracia, ya que en ella intervienen todos los hombres aportando su esfuerzo -· 

cómo fórmula 'de unióri entro los estados y el distrito federal, através de la r~ 

presentación política. 

Despucs de la caída de ItÚrbide, el país. estuvo a punto de fragmentarsQ 

en pequeñas naciones, en ra:::ón de q1Jc algunas de las_ pr.ovincias ponian como cond!_ 

ción para mnntenerse unidas a México que se adoptara como sistema de gobierno una 

República Federal. Así que en el año de 1824, se proclama la primera constitució:i 

del país, siendo está una copía de la "Declaración de los Derechos del Hombre y 

del CiUdñdano", así como del sistema federal norteamericano, una vez votada la --

Constitución del 2<1, surge como primer presidente de la nación ''Guadalupe Victo--

ria" que dijo(J9), "Un Congreso de elegidos del pueblo decidirá soberanamente so--

bre sus intert?scs; el poder ejecutivo revestido de la firmeza y ncrgía necesaria'> 

hará cumplir unas le~•es dictadas por el bicn"dc los pueblos mi~f'IOS, y el poder j~ 

dic,ial obraildtJ con total independencia de los otros fallará ccn la balanza de As-

trea en la mano, sobre las acciones de los ciudadanos". La referencia hecha por -

Victoria es la división de poderes, en cuya esencia va implícita la idea de derr.~-

cracia, según el modelo clásico propuesto por Montesquieu, adi::imás durante el si--

glo XIX, la democracia crn ente:ulidi\ 9articularnentc como fÓ.rmula contra el ab-

(3R) Vicente Guerrero. frilsc citilda por rnmicl Moreno Op. cit. p.<1G. 
(39) C:-.;adalupe Vir.toria, frase'citadn por Daniel Moreno. o.p. cit. p.<16. 
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solutismo monSrqui,co; de a,quí. que en la divi,si5n de poderes expresara instituci~ 

nalmentc el ideal democrático de la ~poca. 

Por otro lado, ya en esta etapa. de la historia de México, se empiezan a 

configurar corno partidos políticos las distintas facciones o grupos que en ese -

entonces se disputaban el control pol1tico del país; por un lado se encontraban -

los borbonistas, europeos, religiosos pertenecientes al alto clero, ricos mineros 

y ccm¡erciantcs, C?tc, que .deseaban que la nacian relJresara al sistema monárquico, 

ellos se rcunian principalmente en la logl.a rnasonica denominada "escocesa" y con 

e.l tiempo fueron llamados "conservadores", por el otro, lado, existian grupos de 

personas notablemente influidos por la ilustración europea y amcric:ina, a los que 

se les conocia como los· 1'-iibeí:'ales" y. estos se agrupaban principalmente en la l~ 

gía masonica lla.-nada "york11 promovj,da por los Estados Unidos de Norte América. A 

este respecto quisiera citar un editorial del periodico "El Correo de la Federa-

ci8n 11 , vocero de los libera tes (40), en donde sale en defensa de la existencia de 

los p.:irtido!'; políticos, al mismo tiempo ataca a quienes se encuentran detras del 

"Aguilnº --periodico oficial del grupo conservador--, al que acusan de monarqui~ 

ta y por ende adversario de la independencia, del federalismo, del sistema de --

9';'"\rtidos y de la democracia. "Hemos dicho con alguna dificultad las sutilezas de 

lor; cditorialistüs del 1\guila cunnrlo hablan sobre los partidos¡ lQuién duda o:ue 

la independencia y la federación formaO parte del interés común que debe unir a 

los hijos de México? lO que si todos y cada uno convienen en esto5 dos intereses 

no habrá dos partidos? 1 Pero por desgracia nuestra ni todos ni cada uno quieren 

unirse para un mismo fín,La historia de las naciones libres nos enseña que en --

ellas ha hahiño part:irios, dos podprnsos, y un tercero insiqnificante , compues-

(<10) Correo de la Federación Maxfcana, ErUtorial, públic.ido el viernes 22 rtc febr:.~!'.'O 
cli:> 1R2B: y citado por Daniel Moreno. op. cit. paq. 46. 
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to de hombres tímidos, sin carácter y sin energía. Este estado de cosas es un -

efecto tan enevitable de la libertad que no podría existir en un país despoliti

zado. si allí se asoman los partidos, o se sofocan luego por el poder o derrocan 

al trono y libertan a la nación. Al volverse los ojos hacia europa vemos que en 

Turqu5'.á, .nustria y Rusia, no existen partidos por la raz6n de que aquellos go--

biernos son despóticos, En Inglaterra y Francia donde hay gobiernos representat.!_ 

vos, los partidos están bien pronuilciados y aquellas naciones son las más libres 

de curopa. En Prusia existen partidos y hay una lucha terrible entre la corte y 

el de la nación, y aunque está muy lejos de ser libre, hay más libertad en Pru--

sía que en las tres potencias arriba mencionadas; li~ertad debida enteramente al 

partido nacional títulado; '!los amigos de la virtud". Así pues, vemos que en un 

gobierno libre existirán partidos; aunque rara vez se verá cómo en nuestro Méxi

co que uno lleva la intenci6n de destruir las instituciones del país es más gen!!. 

ral que ambos quieren el bien, la prosperidad y el engrandecimiento de su patria 

y crea sencillamente cada un~ que el suyo es el único para llevar adelante estos 

fines. Como en Inglaterra y Estados Unidos del Norte los "Toris" --partido con--

servador inqles y norteamericano--- y los federalistas son patriotas, desean el 

bien, la prosperidad y el engrandecimiento de su país así como la conservación -

de sus instituciones yerran en los medios. 

Los señores aguileros no quieren entender lo que nosostros llcJ.r.1arnos el 

partirlo "yor!t;ino" i no es está fracción de la nación que se ha reun.ido en cuerpo 

bajo el rito de "York" a todos los que cooperan a sostener los intereses pri--

mordiales de la nación, y .que siguen la misma senda que nosotros, aunque no ha

yan sido iniciados on las ceremonias del rit.01 como en Ingla¡;erra el partido de 

los ":~1liqs" está compuusto de tbdos 1os ~ue quierf'n llOLI. r1~rorrna l'f1 la represen-

taci6n del pa:clamento, la libertad de conci1mcia para los r.atólicos y ·la cons~~ 
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vaci6n de los derechos de los pueblos; así en México son yorkinos todos los que 

desean nuestra independencia de curopa y la conservaci6n de nuestra institución 

repúblicana federal. Allá son "Toris" todos los que quiere:n sacrificar los dcre-

chef! del pueblo a la legitimidad, unir la Gran Bretaña a la santa-liga, oprimir a 

los católicos y fomentar la corrupci6n en el parlamento;y aquí son "escoceses" to

dos los que tratan de destruir nuestra república, renovar los tratados de córdoba 

y el Plan de Iguala para ercgir un trono en México y volvernos al yugo de la tir~ 

na España1ly entre estos ·partidos,quii@n puede ser parcial? todos los hombres que 

piensan, han da tent:?r una preferencia hacia un gobierno repGblicano o hacia una -

monarquía; han de ser yorkinas o cscocc3cs", 

El hecho que nuestra primera constitución, naciera como una calca de l~ 

yes extranjeras y no ca:no un ordenamiento jurídico y_polítibo adecuado a nuestras-

propias circuscancias sociales, económicas y culturales, provoc6 que el sistema -

federal propuesto por los libera les en la carta del 24, fracasara ya que la trun-

sición de la monarquía a un sistema democrático requería no solamente de un cam--

bio formal de leyes y decretos sino de una reforma que acabara con los sistemas -

feudales que imperaban e~ esa etapa de la historia de México. Así que los "conseE_ 

vadores" que deseaban un gobierno centralista, buscaban la ocasión para derrocar -

al gobierno federal, no sólo por simple oposición ideológica sino porque veían -

cpe el federalismo no acababa de resol:,,er los grandes problemas del pals, y que- la 

u~ificación no se había logrado amén de la manera en que se dio· 1a: transferencia 

del poder al término del periodo presidencial de Guadalupe Victoria que puso en -

evidencia la división que rucistía dentro de los liberales. Ya que Vicente Guerre

ro fué impuesto por :nedio de un qolpe de estado contra Manuel Góme~ Pedraza,-----

quien había resultado presidente electa. 

Todos esto!'l conflictos y la incapacidad del federalismo par'l encontrar 
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soluciones adecua.das, pJ.1opi<:iaron que los centralistas dieran otro golpe de e.! 

tado al entoncC!S presidente de facto Vicente Guerrero, a em:.e respecto quiero 

citar a Josl1 Ma. Mateas (41), '~La clecct6n del presidente en el afio de 1820, -

vino a ma,rcar ~l aconteoimiento que decidió la suerte del partido yorkino; re-

sultaba electo por mayoría de votos, el General Manuel Gémcz Pedraza, y el Ge-
., 

neral Vicente Guerrero como vicepresidente; pero so quería que el segundo ocu-

para la silla presidencial, y al efecto se organizó otro pronuciamiento en Mé-

xico, y la noche del JO de noviembre, un tiro de cañon disparado por la guardia 

de artillería cívic:.i que estaba en el edificio de la inquisición, fué la señal 

dada para la reunión de los comprometidos, que se •1crificó en la acordada, para 

que su triunfo, elevaran al mencionado Gencrol Guerrero a la presidencia de la 

RepGblica, quien habiendo concurrido a la acordada y habiendo terminad'? !'!J .. t_r:.i::-:

unfo. Cotl!el:mique.:t•·del Parlan, comenzado por la mismcl tropa del gobierno derro-

cado, influyó mucho en el desprestigio del nuevo presidente . Guerrero tom6 po-

sesión terminando t>l período que correspondla al General Guadalupe Victoria, y 

su gobierno fuú un período de crisis, en que los elementos de los partidos se -

disolvií'ron para tomar' nuevas formas. 

Bajo el nombre de órden se organizó el retroceso con los hombres del -

clero, la milicia, estas dos clases que siempre bdn influido tanto en los acot!:. 

cimientos del pai:s, que han causado su desgracia y que reconociendo sus tradi--

cienes .Y mala f6, osan llamarse asi: 'Tlismos gentes decentes y hombres de bien1 y 

calific<lr de.• c;:mallas a los que pertenecían al partido del progreso, apoyados -

el uno en el otro, derribaron a Guerrero y comenzó la marcha retrógada para co~ 

solidar el poder de las clases privileqiadas. najo nl qobierno ael Get1cral Ana~ 

.t~J..o...nu...<U:..am4I1.t...c.-____________________ _ 

(41) Jrysl~ Ma. M<.1tens 1 r~r-ado por Daniel Morcnn.op. 1:it. 78 
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El nuevo gobierno de Bustamante -..-centrali.sta--. estuba 'constituidc por perso-

nas tillcntosas entre las q1Je destacaban Lucas Atamán, quien ocupó el cargo de -

ministro de hacienda, hecho que dió al régi~en ~!e Ocstumante mdt.o:i en riatcri;i 

económica, pero las _mf'ldida~ represivas con que había impuesto crearon 9T:"an des

contento y pr.::ipisiaron una nu&va revuelta, esta vez enca.be::::<lda por Santa Anr.a,

quicn restituyó a Gómcz. Pedraza rnlentras con-.¡ocaba de nueva cuenta a unas elec

ciones que lo llevaría pc:ir primera vez al poder junto con Valentín G&nez Parías 

cano vicepresidente y desde luego bajo la bandera del fe:!eralismo, Una vez en el 

POdt?r 5.Jf')ta Anna pretextando enfermeddd se retira a el Estado de Veracr:uz y deja 

la presidencia a Góme~ Farías que dP. inmediato pone en pr.:fctica refonnas funda-

mentadas en el nuevo liberalismo f':lexicano, y que en términos generales pretendía 

incauiar los bienes de la iglesia, suprimir los fueros militares y eclcsicfsticos 

instaurar la enseñanzá laica arrebatándola al control del clero, establece la l!_ 

bertad de expresión, refoma las 6rdenes monásticas y dá al gobierno la facultad 

de distribuir los carqos eclesiásticos. Estas mcdide'IS liberales constituían un -

primer intento formal de transformación socio:.econémica que pretendía suprimir -

las caducas estructuras semifeudales heredadas del régimen colonial, para así. -

encaminar al país al progreso económico por la vía del liberalismo y de la demo

cracia. Etr,pero la reacci6n no se hi:t:o esperar¡ los decretos anticlericales del -

gobiei:;no de Gómez Parías fueron demasiado drá'sticos para· un pueblo tan católico 

y comenzaron los brotes de rebelión popular alentados por los conservadores, y -

que no pudiendo ser sofocados ni por el regreso de Santa Anna 1 que de inmediato 

suprimió las reformas liberales, restableciendose el gobierno centralista. 

Entre 1835 y 1936, El congreso centralista elaboró une\ nueva Constitu

ción que se conocet"Ía como las 11Siete Leyes" f de marcada. tendencia conservadora; 
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establecía los deberes y obligaciones del mexicano, rescrvandosc la ciudadani'.il 

para las personas que gozaran de uila renta anual superior a los cien pr?sos, o -

que tuvieran privilegios especiales conferidos por el congreso. Se creaba un -

nuevo poder, "El Supremo Poder Conservador", que viqilaría a los tres poderes g~ 

bernamentales, se diviUia en dos cámaras, se extendía el Periodo presidencial a 

ocho años, Se convertía a los estados en departamentos sujetos al gobierno cen

tral y se prohibía cambiar la constitución durante los proximos seis años. El -

centralismo que desde 1835 había nulificado la acción de los gobiernos locales -

en las entidades políticas y territorios del país, provOcó una .fuerte oposición 

en varias provincias del país que se manifestaron ~ favor del federalismo y dió 

o:--asión a que los Texanos en su mayoría norteamericanos tomaran como pretexto al 

centralismo para separarse de México, 

El régimen fundan¡entado·en las "Siete Leyes" fué de1:rocado en 1841 por 

el plan de "Tacubaya", proclamado por el General Paredes Arrillaga, empero Santa 

Anna, -Uel entonces imprescindible defensor de la integridad nacional", que irnpu.!_ 

sivamente se apresuraba a ocupar la presidencia cuando federalista o centralistas, 

según fuera el caso, recurrían a él para dominar al bando contrario fué nombrado 

de nuev.a "cuenta presidente provi~ional y se eligió otro congreso, tambícn centra

lista, que elaboraría un nuevo código en 1843, conocido como las "Bases Orgánicas" 

mediante el cual fué instituida la segunda república conservadora --centralista-

que anulaba al ''Supremo Poder Conservador" creado, y otorga rna.yores facultades al 

ejecutivo, que ejercía un poder casi dictatorial , 

Durante estos regímenes conservadores el ppís perdio más de la mitad de 

su territorio en guerras injustas contra los Estados Unidos de Norte América don

de despues de todo la nación entera maduró pol~ticamente, Este estado de cosas --
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unido al hecho de que los mGlt~les J?¡;'C~identes de corte conservador que se s~ 

cedieron en el poder, abandonan su cargo para encabezar al ejército en las lu-

chas contra enemigos extranjeros o nacionales, fomentó la enorme crisis social 

y pol1tica que a la postre llevó al poder de nuevo a los liberales que intent!!_ 

ron restablecer la Constituci6n de 1824, empero fracasaron de nueva cuenta en 

su intento. A.sí que por enecima vez el inquieto Santa Ann<;'- 1 asumi6 el poder ej!:. 

cutivo,confiriendolé est~ vez a su gobierno un caracter marcadamente absolutis-

ta, ya que creó una nobleza constituida por los altos jefes militares y los al-

tos jerarcas de la iglesia; se dio a Santa ruma, el tratamiento de "Alteza Ser!:_ 

oí.sima", y se puso bajo su mando a un ejército uniformado a la mar.era de los --

europeas, se organizaban espectaculares fiestas en las que se rendían honores -

al presidente c~o si fuera un monarca del periodo absolutista, y para soseenei: -----·-·-. 
aquel aparato cortesano se grav6 con excesivos impuestos hasta los artículos de 

p:r;imera necesidad. Es. de espe;rarsc que para establecer un gobierno de éstas ca-

racter!sticas se tuvo que recurrir a la represión, principalmente sobre los ---

miembros del partido liberal, rnuchos de los cualc!l fueron encrtrcelados o deste-

rrados. 

La férrea dictadura de Santa ruma y su incapacidad para lograr la tan 

anhelada unificaci6n, pronto concluyó debido a lo anteriormente citado y en el 

año de 1854 por fin qued?) marginado de toda actividacl política. 

3.2 EL PROCESO DEMOCRATICO EN MEXICO DURANTE LA ETAPA CONOCIDA cmto LA REFORMA. 

Los viejos federalistas desplazados del poder político por la dictad:i. 

ra de santa Arma y los rcgúnencs conservadores que le antecrdierr:in, deseaban ~ 

plantar a mediados del siglo XIX, una reforma liberfll t>n la sor:ie1ad mexicana, 
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y fué precisamente en una hacienda del Estado de Guerrero, el día 4 de marzo de 

t854 que se unieron un grupo de nuevos y vicjoa liberales p.:ira proclamar el _:,;_ 

ºPlan de Ayutla", aquol movimiento sureño al principio parücÍa miís bien un con-

flicto entre caudillos militar.es en la lucha por el poder que el inicio de una 

étapa trascedental en la história de Ntixico, y que a la postre marca.ria deflni

tiyamente el camino por donde la entonces deficiente democracia transitaría ha_! 

ta nuestros días. 

El Plan dC' Ayutlc::i como ya dijimos se redactó en una hacienda propiedad 

de un vieJO nilitar de tendencia liberal y n!conociclo enemigo de Santa Anna, su 

nombre fui? el de Juat1 Alvarez, y ejerc!a una gran influencia como cacique en el 

Estado de Guerrero, junto a él y como promotores de dicho Plan se encontraban -

I~nacio comonfort y Florcncio Villareal. En este Plan se, desconocía como prest-

dente de la República a Santa Anna y a todos los funcionarios que lo apoyaban: -

se especificaba que al triunfar el. ejército revolucioni!rio serÍ<"l el('gicio un pre-

sidcntc interino, quien habría de convocar a un nuevo congreso extraordinario --

para elaborar una co11stl. tución. La revolución e.Je r.yuLla se apc.y.:i.ba cm los prin--

cipios políticos liberalcs-repúblicanos ya sostenidos por 1.:i pr im€'rn república -

federal. Pero ahora so destacaba la imperiosa necooidad de una reforma radical -

en las leyes, que ~e:rmit:. icra una verdadera transformación democrática en la so--

Ciedad me:ucana, no sólo en lo económico sino trunbien en lo politice y cultural. 

C.sta v isiÓ11 avanzada de los ideolégos de la rcvol•J;.: ión lle 11.yutla, atr~ 

jo la atención de aquellas personas que estaban a favor .ic un ca.rnbio de tal nat~ 

raleza y junto con i?l descontentO popular contr<t el qrupo con~ervador, permitió 

que la revolución dt! Ayutla se ext:cmdiercl por todo el p.;iís y en ronsecuenci<l en 

iiqosto de 1855 Santa Anna, de~-:+lió rcnuncfor a la presicle11cii1 triunfando de esta 
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manera la revoluci6n de Ayutla a este episodio de la hislória democrática de 

MéxiCo se le conoce como la ~eforma. 

Por ser tan relevante esta 6tapa de la história de México para el es-

tudio de nuestro tema quisiera c,t.tar a Juan Bautista Morales, famoso por su ---

seudónimo "El Gallo Pitagorico" y por seJ:' uno de los m5s tenaces combatientes -

contra los conservadores (42) "Alqunos años hace que publiqué una exposición con 

el misno título que <ista; "EXPOSICION AL BUEN SENTIDO DE LA NACION MEXICANA" y 

quizás produjo algún efecto, aunque no todo el que debía, porque las circustan-

cias no lo permitieron. Escribo esta segunda en oituación más favorable .. Parece 

que la revolución ha terminado, porque ya no tiene objeto. Lo único que puede -

temerse todavía es que los partid~s beligerantes desarrollen el aspirantisrno, -

plaga común entre nosotros y que acaso ha sido la fuente, de todas las revoluci~ 

nea. l1ás confiando en el buen sent~do de los jefes de las varias secciones de -

pronunciamientos, creo que tendrán la filosofía suficiente para dejar caminar -

la cosa pública según el hermoso aspecto qtie presenta. 

¿ A qué di.rigirse una revolución, mejor dicho, cuál es el fin CJUC de-

be proponerse 7. Sin duda que no es otro, sino mejorar la suerte de la nación. 

Cuando el gobierno es bueno y se conspira contra él, se cornete un delito grave, 

pero cuando el gobierno es malo, es .virtud cívica procurar derribarlo, y librar 

a sus ciudadanos del peso de la opre~ión luego cuando ya estos ci1.1dadanos están 

libres, cuando ya se hallan al pie de la escala por donde debí1:m ascender sin -

tropiezo a la cumbre de la felicidad, se ha ·;;:onseguido cuanto p11ede conseguirse 

y continuar la revolución es hacerla degenerar y convertir un bien en un mal --

gr.wísirno. Conseguido el fin no importa el camino por donde venga, con tal de -

quC! sea seguro y no aparente". Aquí el "Gallo Pitagorico" defiende el principio 

{~~~-;~~;-;:~~~~~;-;~-,;;;~;~~~5~-~~ .. ~~;~-;:~~;~~ de la nación mexicana" Edit. -
El SIGT.O DIEZYNUEVE, Méx. t6mo 9, N.2,437,29 de agosto de 1055, 
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democrático del derecho a la sublevaci6n de los pueblos, ya que al residir la 

soberanía originalmente en el pueblo, este la transfiere temporalmente a sus -

gobernantes otorgándoles tambien el poder mediante un contrato social, para -

así logrnr la concreci6n del bíen público y por tal motivo, es el pueblo el que 

tiene el derecho inalienable de retirar dicho poder il los gobernantes déspotas, 

YA sea por medios violentos inclusive. 

En cuanto los revolucionarios de Ayutla obtuvieron el triunfo, eligi~ 

ron a Juan Alvarez como presidente provicional, redactaron las dos primeras diE,_ 

posiciones de caracter reformista, una de ellas, formulada por Melchor acampo, 

se referia a privar del derecho de voto a los miembros del clero; disposición -

que sigue estando en vigor y que desde su creaci6n ha sido muy controvertida, -

mucha gente opina que esta reglamentación es antidemccrática por privar a los -

ciuda.danos del derecho de votar y ser votado por el simple hecho de pertenecer 

a un ministerio religioso, en mi opinión los ministros del clero comprometen su 

fidelidad a un E9tado exttanjero y por ende no pueden ser considerados como --

ciudadanos, recordemos que el Vaticano es un Estado libre y soberano, pero no -

solamente los ministros de culto católico actuan de acuerdo con los lineamientos 

de intereses extraños a la nación, los evangelistas, mormones, anglicanos, adv~ 

nentistas, etc, uctuan de igual manera y prueba de ello son las campañas que C.:!_ 

ta gente realiza en el país promoviendo¡ esterilización clandestina, objetando 

tradiciones indígenas, prohibiendo por motivos religiosos la vacunación, etc, -

que más que nada obedecen a interéses ajenos a la nación y que generalmente pr~ 

vienen de los Estados Unidos. La otra l.~gislación fué la famosa Ley Juárez, el!, 

horada par el entonces ministro de justicia tienito Juárez, y .suprimía los fueros 

militares y eclesiasticos en todo negocio civil, eeto significaba principalmente 
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que los tribunalas cclcsi&sticos y militaras so concrotnr!.:\n 11 inton:onir en -

asuntos do su propia cO'Tlpotencia y Y.1J. no an loa' nsuntos civiles, cano lo habían .. 

hecho hasta entonces. 

'Estas loyos que atncllbnn A las dos instituciones más poderosas: del qruoo "~:"' 

co~aervador, .rr:ovocaron la inmediata roacción do esto partido, quien utilizó .la 

influencia roligiosa dol clero por onost'ma vez, para incitar al pueblo a •la ccb!!_ 

U6n on contra de las dis9osiciones del nuevo 9obierno. La promu~aqación de ta-

las normas jurídicas fueron motivo trunbién do conflictos tluntro del qcupo lib~-

ral on ol poder, yw quo halJ!~ divisionoa idool69icos entro s~s mlo-r1bros. Existía 

un~ ola radien! qua pratond!a un cambio rlípido y completo para h. nación. por mo

dio de rígidas leyes ubcrales y, por otra parte, había una ala moderada, temer!:!_ 

sa de que un cambio drástico tuviera consecuencias ~iolentas, que prolongarían -

el aste.do do quorra civil an qua so oncontroba el po!n dearlo hac:Íll v.:i.rill!> <leca··-

daa. Csta división ya hiObíii Cll.U5.:ltlo :Jcria:J diocuoioncs· entre los integrantC!s del 

gabinete del presidenta l\lvarcz, sobr~ todo entre Comoñr'ort, modera.Jo~ y acampo: 

radical. Esto último incluso rcnunc16, en protesto, al Ministerio de Relaciortes 

que ocupaba.. 

Al cabo do dos mcsos c1o <;obicrno, ol general l\lvarcz renunció a la Pt·esido!!. 

ch_ 'J f'uo nu::;tltuido por el 9eneral Comonfort, olo9ido por ul Cougreso. Uia yez. 

iniciado el ~Joblorno do Cmnonfort, oo cont:1nu6 con la roform.i \cpiolati.v.:l, y .:i. _ 

pesar de las protestas quo todnvla continuaban contra los priincror. decretos, el 

ministro do llacienda,Hiqucl Lerdo da· Tejac1a, expidi6 una ley que desamortizaba. -

los bienes del clero. t.urflo llu 'l'ojo<la conuiduraba que uno 1\u ll1:1 m.3yorcs ol>st.íc~ 

los para ~a 'proapcri<lad y cnqrnndcc1micnto do h. naci6n en 1.1 f;ilt.,i do movirnlcn-

to o libro circulncHi11 1lu unn rJrnn partu du lA Llropict~iul, ll•H~u ruuclarnent.ll de la 
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riqueza pública. Por lo tanto r..erUo de Tejada, pretendo establecer con su pe_~ 

aamicnto las bases ele J il democracia ccon&nica. 

La ley Lerdo, prohibía que en el futuro las operaciones civiles y ecl~ 

siásticas pudieran poseer bienes ratees, o administrarlas f.m beneficio propio,y 

aunque tal decreto iba destinado a afectar principalmente a la iglesia en sus -

propiedadi:!s, posterionnente resultarían perjudicadas las pt·opicdades canunales 

que algunos grupos indígenas poseían desde la <?poca colonial, porque con apoyo 

en esta ley, ricos hacendados de!ipojaron de SU!l tierras a los campesinos indíg~ 

nas, con lo cual el problema se habría de agravar en vez de remediarse. Otra -

disposición 1cgal que afectó significativamente fui? formulada por José María -·· 

Iglesias, ministro de Justicia de Ccmonfort. La Ley Iglesias, prohibía el cobro 

de derechos y subvenciones parroquiales, que hasta entonces y siempre la iglesia 

había exigidopara administrar el sacramento a los pohr~s, E!;tC mini!ltro · aclarctbd 

que se considerarían como pobres t<Xlas aquellas personas que no obtuvieran me ... .:.

diante su trabajo personal, más de la cantidüd diaria indispensable para su sub

sistencia, y cuyo min.imo serta designado por el gobernador o jefe polÍtico de c~ 

da territorio o estado. 

Además de éstos, durante el gobierno de Comonfort, se promulgaron decr~ 

tos r<!formistas, que lue90 serían incorporados a ln constitución de 1857 1 el que 

eliminaba la concci6n civil de los votos religiosos, el que suprimía a la "Comp.! 

ñia de Jesus", y el que formulara José M, Lafragua, ministro de Gobernaci6n, es

t.ablcciendo una ley de imprenta que pcnniticra la libertad de expresión f"!acrita, 

siempru que no lesionara el orden moral y a la libertad individua], esta ley de 

imprenta demuestra feacientemi:nte cl gran espititu democrático de los liberales 
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mexicanos de la mitad del siglo XIX, ya que aunque con las obvias· limitaciones 

del memento, la libertad de expresión garantiza la creación de una opinión pú

blica politizada y exigente de sus derechos civiles y políticos, requisito in

dispensable de una democracia moderna, 

La promulgación de tcxlas aquellas leyes, condujo a que se creara un -

ambiente social muy tenso. Por un lado estaban los seguidores del grupo conser

vador que incitados por el clero, creían amenazada su religión, y por otro.los 

liberales jacobinos, que no sólo buscaban acabar con los ahusos del clero sino 

que incluso se pronunciaban en contra de la religiosidad del pueblo. El gobier-

no de Canonfort, se vió atacado por un grupo de mexicanos descontentos, que ba-

jo el lema de "Religión y rueros" se sublevó, y una parte de ese grupo llegó a 

tomar la ciudad de PUebla, el gobernador dominó ese movimiento, pero por causas 

distintas surgieron otros brotes de descontento popular. En medio de tanto caos 

político y social, y en cumplimiento a lo dispuesto por el Plan de Ayutla, Como!!_ 

fort convocó al congreso extraordi:nario que habría de formular la Constitución 

de 1857, 

3, 3 Lf\ CQNSTITUCION DE 1857 

A peGar de lf!. agitación socio-política en el inicio de la reforma le

gisl'\tiva, en febrero de 1856, dieron comienzo las sesiones del Congreso extra .. 

ordinario para elaborar la constitución del 57, en dicho Congreso había una se-

lecta minoria de liberales considerados puros, además de un buen número de con-

servad_ores aunque la mayoría pertenecia al movimiento liberal moderado. Quizá -

por !'llo la Constitución del 57, se le imprimió un carácter moderado que no ob.:!_ 
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tan te, representaba los nuevos idelales democráticos de la época; los del liber~ 

lismo europeo caracterizado por una idelología individualista, protectora de los 

intereses económicos y sociales de los creadores del iberalismo. Por lo que la -

Constitucién de 1857, no se adecuaba a la situación real del país, ni era capaz 

de aportar soluciones a los graves problemas sociales que afectaban a México. La 

Constitución de 1857, tuvo un carácter mai·cadarnente liberal. Los primeros 29 ar

tículos reglamentaban los derechos individuales del hombre, tal y como lo habían 

planteado los franceses en su "Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciu

dadano", los españoles a través de la Constitución de Cádiz y de los estadounide!!_ 

ses, fundamentandose en una ideología liberal proveniente de la ilustración, en 

sus artículos 20 1 120, y 130, se establecían¡ la libertad y la igualdad para todos 

los hombres, y la constituci6n del 57 se pronunciaba en contra de la esclavitud, 

de las prerrogativas y fuaros de que habían gozado hasta entonces las personas -

que s~· apoyaban en titules nobiliarios. El liberalismo t.:unbién se pronunciaba en 

lo que respecta a la forma de gobierno; La Con!:>titución del 57, contraria a la -

ll\onarquia, proponía una democracia representativa, que consistía en una forma -

de gobierno en la que el pueblo tiene el poder soberano, pero no lo ejerce direE_ 

ta.mente s_ino a travi:!s de un cuerpo representativo dividido en tres poderes auto

nOIJJos entre si; el ejecutivo, el legislativo y el judicial, para el constituyente 

del 57 más apegado a la teoda liberal que a la realidad que vivía el país, con -

sidera que el poder supremo de la nación tenia que corresponder al poder legisla

tivo en concordancía por lo señalado por Montesquieu, que afirmaba que el poder -

legislativo debía tener un poder mayor que los otros en razón a que integraba la 

más amplia representa~ión popular, así que el Congreso de la Unión quedaba forma

do por una sola cámara; la de diputados, cuyo ejercicio quedó depositado en un s§. 

io individuo; el Presidente de ,la República.nominado por elección indirecta, y ha 

bría de durar cuatro años en su cargo. En caso de faltar temporalmente a sus fU!!, 
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cioncs, la Constituci6n d~ 1857 establecía que podrÍ;1 t;Cr substituido por el pre

sidente de la Suprema cortC ')º, :;i llegase a faltar definitivamente aquél, -se deb=. 

ría cfcctutlr una nueva clccci6n. r.as facultades del c.jccutivo estaban lin'litadas -

por la acci6n del congreso y, ~or lo tanto se reducían' a qestioncs administrati--

vas. 

En lo que t6ca a los Esta~os de la Federación, se exigía que para .su' r§.. 

gimen interno se adoptara la forma de gobierno repGblicana, rt!prcsentativa y pop~ 

lar, pero se prohibía entro otras cosas, celebrar alianzas con otros esta.dos, fi-

jar contribuciones o derechos sobre importaciones y export.'.lcioncs, tener tropas -

permanentes, declarar 1'1 guerra a Potenclo.s extranjeras. T1si mismo, se obligaba a 

los 9obl"rnadores a publicar y hacer cumplir las leyes federales, limitando la .aut~ 

nornta de los estudos para supeditarla al interl.!!1 nacional, 

En el aspecto económico, la Constituci6n defendía C'n su .:irtículo 27, la. 

propiedad privada, al disponer que ésta no podría ser ocupada sin~.el Consentimi

ento de. las personas afectadas, sino por cau"sa de salud' pGblica y previa inderr.ni_" 

zación además en c~tc. artículo quedó incorporada la ley ~rdo, El Cong.ccso tenía 

facultades en materia económica que consistían principalmente en expedir arance-

les sobre comercio exterior, y para impedir' que hub~cra abusos en el comercio i~ 

terno, dictaba lcycn sobre monedas, pesos, medidas, dD.ndo las bases legales para 

otorgar al ejecutivo la facultad rle celebrar omprésitc_:rn, 

En el aspecto social, la Constitución de 1057 afectaba directamente 

las clases poderosas no s6lo respecto a la desamortización de los bienes raíces 

sino que el artículo So. establecía 1 "Nadie puede ser obligado a prestar traba.:.-

jos personales, sin justa retribución y sin pleno consentimiento del que lo ejec~ 

ta.La Ley no puede autorizar ningún contrato que tenga por objeto la pérdida, o -
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el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya. sea por causa de· trabajo, 

de educación o de voto reli9ioso11 , con esto se pre'tendía terminar conº l~ cnclaus-

traci6n involuntaria. de la que tanto tiempo se abus6, y en muchas ocasiones le -

sirviera al clero ~ara eliminar a quienes juzgaba sus Cncmigos. Pero el. artíc~i.~ 
So. y ol liboraliomo on 9anural oo ~r~nuncicban adcmS:a 

0

c;1 contra c!lc toPo sacrifi-

1 cio de la libertad humllfl~, ya sea ~or causa da trabajo, do educación o de vot~ r!_ 

ligioso, porque muchas veces dicho sacrificio era voluntario sólo en apariencia, 

y encubrta la utilización de la f\Jerza de trabajo de los enclaustrados sin remun=.. 

ración alguna. 

3.4 LA GUERRA DE REFORMA Y EL SEGUNDO IMPERIO. 

Ai poco tiempo de entrar en vigencia la Constitución de 1857, el pres.!_ 

de:ntc Comonfort, da tendencia libc.r¡il modorada, llc9ó .:a convt•nc.crsc de que cr.'1 -

imposible 9obernar con una constitución que le parecía dcmasiildo radical: pres!~ 

nado ademlis por la poderosa influencia que el clero todavía tcní.a sobre el puc--

ble, creyó que el Gnico 'camino p.::ra evitar la qucrra c:í.vil ~~i:., la total uuprl!!:liÓn 

de las leyes roformistas. Entonces los conservadores de la ciudad de Héx.ico, ene.!_ 

bezados por el General Félix zuloaga. y de acuerdo con el presidente Cornonfort, 

proclamaron el "Plan de Tacubaya", que postulaba 103 siguicntc>s pu11tos 1 

1o.- L<l Const.itur.ión cesaba de regir por no satiS[i\ccr las üspiracioncs 

del país. 

2o.- Comonfort continuaría en la prc>sidcncia drl pnís y ce lr o 1~orqarÍml 

facultadeG omn!modas. 

Jo.- Se convocaría a un Congreso Extr.:iordin.:irio qut.~ rcd.:ict.:irí.J un.:i Con,! 

tilución se9ún los conservadores conforma .:i l.:i volunto<l nolctonnl y qua qaranti::a-

r!a los vurdatlcros iuturcs1.•:; d~l pueblo . 
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4o.- Se promulgaría una ley para elegír un prmiidcntc constitucional, y 

mientras habría un Consejo de Gobierno. 

En el momento de que se conocio la traici6n de Comonfort, algunos mi--

nistros renunciaron y Benito Juárez, presidente de la Suprcrn.:t Corte do Justicia, 

fue hecho prisionero junto con el presidente del Congreso y tras diputados. 

Este hecho, demuestra por si sólo que las diferencias entre los liber!!_ 

les mexicanos de aquellos tiempos distaban mucho de resolverse, provocando con --

ello graves perjuicios al~.pa1:;:::'.rio3 dí~s de~~ués del e;,utogolpc. , C9rnoo.fo.r:f declar!!._ 

ha su adhesión al Plo.n de Tacubaya, acción que fu~ condennda por la mayor fa de 

los diputados y de los gobernadores de los estados. La -situ.ié16n se hizo más -

tensa y Comonfort advirtió que en vez de pacificar el país habfo provocado un-

· conflicto mayor. los liberales no le pt?rdonab<'ln su conducta y los conservadores 

desconfiaban de él, de manera que decidió dar marcha atrSs y ponerse nuevamente 

del lado liberal. Luego entonces el 11 de enero de 1058, F'élix Zulo<i.ga se pro--

nunciabü en contra de Comonfort y pedía su destitución como jefe del movimiento 

mientras éste lJ:beraba en Palacio Nacional a Juliraz y a los diput.odos que él --

mismo había mandado a apresar días antes. Comonfort re11uncinba a la 9residcncia 

para entregarla a la persona q~10 la Constitución designnb<i como su~titut:o. es -

decir,_ a Juárez, como presidente de la Suprema Corte, car90 que cquiv.llfa al c!e 

vicepresidente. Después de habér!lelc entregado el poder ejecutivo, Juárez salió 

inmediatamente hacia Guanajuato: ahí. estableció su gobierno, form6 su 9abinete 

y publicó un manifiesto por al cual restablecía el gobierno constitt1cio1i..1l dt.? -

la República. Dos días después, Comonfort se rindió a los conservadores y salió 

del país desterrado. Félix zulc-n'ja tomó poscción del P.:ilacio Nacionül '/ fl:~ r~ 

r.onocido' como prcsidt?ntr. por JJ t c•r·Jp"l couscrv.:iclur. l'.\:! csla m .. 111cr;1, th.~:-.:: i .:o i::c-:1- • 



tó ero dos presidentes en ese entonces y .??or ende la guerra civil era incvita--

ble. la 9ucrra de Reforma habrí:a de dur.:ir tres años, y durnntc este lapso coc-

xisticron los dos gobiernos que mnntuvicron a nuestro país dividido en scnd."ls -

facciones, cada una defendiendo su ideología o imponiendo a sus seguidores las 

leyes correspondientes a la mismü, Duruntc estos angustiosos di'.o que vivió la n!!_ 

ción Juáre:i: en un cmo.tivo discurso expresa su co"nccpto de democracia (43) " f'cr-

damos o no batallas, perez.camos a la lu:z. del combate y a las tinieblas del cri--

men, los ~e defendamos tan santa _causa, cl1n es invencible. Lil dcsgrnci;¡ de 5.,__ 

larnnnca no es mas que uno de los azares, harto comunes de la guerra. Pueden se-

guí.rsele con otras puesto que apenas hemos abierto la nueva campaña.Puede llega::_ 

se a ver de nue"."o al país ensayando volverse pupilo Qc 1821, como lo p
0

rcfenden 

sus mil vacas· reconocidos por ineptos tutore!l: La Dcmocrocin os el destino de la 

humanidad futura, la libertad, su indesti:-ucdble arma; la pcrfccci6n posible, el 

fin a donde se dirige, 

Cn nuestras llbra!l ln:Jl:ituclonau ol puul>lo rnoxlci.1110 C!I :i.1liitL·o ll~ uu iiuerto.-

Con al ·Gnico fin de soBtl:!ner la ca.una del pueblo durnnto l;i qucrr.,,. mientras n~ -

podl.a elegir sus mandatarios, ha debido, conformo al ospfritu ele la Constitución, 

conservar el podar quo tl'O había conferido. Terminada ya. la lucha, mi deber es CO!!., 

vacar desde luego nl pueblo, para que sin ninguna prcsi6n ele l.l fucrz..:i y sin nin-

guna influencia llcgí'.tirna, elijó. con ~:.iolutn libertad a quiun quiera confi.:aL' sus 

destinos. 

!Pueblos de Hi!xicol ITcncd fe en la posibiliclad de rcstnl.>lcccrnos 1 Un poco 

di? energía, una ciega swbisiona la justicia, la proclamación y respeto de los -

verdaderos derechos, volvcr5n a la República la püz, no el .:;osicgo; C1 cspí.ritu 

{ 4 3 >Benito Juó.rcz. "flroclmn.l Ja enero de lB5t1 en Sal.:llllill\C.'.\ Gto. "tlocur..cnto cdi taco 
por la De:legación C\cnito Ju5rez México 1976, p.105 
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do odolant:o, no la sujeción sorvil1 el reinado de la ,ley, no la aristocracia ri

dícula do nuestros vanos y mCntidoS red
0

ontores1 el amor A 'oio9 y al próJÍmo, no 

· las hip6crl.tae eimulacionoo do pr&cticne sin vordAd ni sentimiontos. 0 

En mi opini~n Juároz os ol gran poraonajo en la histori.:i de México, pues él. 

foo el que sin dudad c~bio lo. mentalidad do ln oocicdnd moxic.:ma en lo que se -

refiera a una participación política activa. y nacionalista, pero no quiero deqir 

quo Bonito JuSroz fuo un horoo intachc1blo· y quo suo idoao políticas, sobre todo 

las que so rofieron a la dumocraci11 1 tomnndo a esta como la participaci6n Qc la 

mayor porte de la ciuCladwi!a en J.l.a; tom<>. dod~cisioncs qua afectan a la sociedad-

on conjunto, hayan sido las que siempre gobernaron su quehacer político, esto lo 

digo porquo con ol fin do obtonor el roconocimionto do !JU· gobierno por p.."lrtc -

del de los Estados Unidos de Norte Amorica, paradojicamente Juároz, el preside!?. 

. te defensor do la damoci:a.cia y la sobcr.:an.r..:i. naciCmal, Hipotecó ül país mediante 

la firlTlll do un nuevo tratado Jn límites con los <l.moricünos, y cuyaa cspocifica

cionos lesionaban la integridad y la aobcranía de México. Es ci>vio docir que un 

tratado as! jam.5.s contó .con el bcncpláci to ni siquicrcl. de \IOil minor ia de los m~ 

>cicanos. Los motivos que tuvo Ju5.rez para l.:i firma do dicho lrat~"Jclo, pueden ex-

plico.rao pero no justificnrac ni mucho menen tr.i.t:ar de ubic.:i.rlo con o::>l modelo -

democrático quo los liboralo!J JCJ uquul tu Úpcv·;i. ¡irupo11 í.rn u l.i. nación, 

La ()'Ucrra do Reforma h.;ibría de torminar con el triunCo de los liher.:ilcs, .. 

cuya alianza con los EstadmJ Unhlo:i pcrmJ ti<l C"'Jlll! un."J poqucñ.:i. escu.:adra estadoun!_ 

dense situada en Vcrélcruz, evitara un bloqueo marítimo que Miramón intentaba con 

dos b.:arcos de guerra Y oon el triti.nfo tlcl ejército liberal cuando González Orte

ga derrotó al c~mandado por Mirumón an caipul.llp.m, diez días <lcspuó's de esta b:: 

talla finnl .Juárcz so instalaba an ~a capital. tia ob3tantc el triw1fo liberal -

en lll ')Uf~rra do ncrurma,, 1 ;1 pnl ít: lc:;1 1lc 1 p."J. í:; i:1•q11í.1 hnd1,, 1111.:1 1•,10:~ y l.i.!; >i:qd I'=]. 
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raciones de los conservadores por el control político del país no cesaban. Así 

casi de inmediato se pi.'odujo la intervención francesa que a su vez trajo el --

segundo Impcr io • 

. A los ojos de lon europeos y de los esttl.dounidcnses, los mexicanos -

habían demostrado hasta entonces no ser capaces de gobernarse a sí mismos ni -

do solucionar sus problemas domésticos. Así que con el pre testo de cobrar al -

gobierno de Ju5.rcz varios emprésitos que Enpaña, Inglaterra y Francia hab!an -

ot~rqado tanto a liberales como a conservadores, estos tres paises fornv.m lo -

que se llam6 la "Triple l\lianza", mnenazando de nueva cuenta la integridad na

cional, ya que las tres naciones mandaron a las costas de MC!xico sus fuc.rzas -

armadas, Pero Manuel Doblado, ministro de Relaciones de México, hábil y sagaz 

d,iplomatico, cntr6 en ne9ociaciones con los estados ya citados, logrando que -

España e In'Jlaterra sa retiraran de México, pero Francia no lo hizo ya que --

Juan N. Almonte personaje altamente representativo de los monarquistas mexica

nos, arribó al pals junto con otro~ conservadores, alegando ser depositario de 

la conffo.nza del emperador Napoleón nr, y exigiendo la protección del ejército 

frances para imple?mentar en el país una nueva monarqu!a. De esta manera México 

se enfrentó de nueva cuenta a una !ovación extranjera, y fuÓ el 10 de junio de 

1963, cuando el oiército fra11ccs-mexicano, al mando del general frances Forey, 

entró a la capital. 1\1 día siguiei:ite, Forey ordenó la formación de una Junta s~ 

pcrior de Gobierno que nanbrara a tres personas. para ocupar el poder ejecutivo 

y constituir con la miSma junta, una Asamblea de Notables, que gobernara micn--

tras llegaba a México M<udrniliano, archiduque de Austria, quien fué escogido -

por Ni:l.polcón III, pilra gobernar a México. 

Al iniciar su gobierno, Mn~imiJicJnn buscó l,; cnnd liación tic lo:-; tlc.lrt! 



-67-

dos antagónicos, pero sobre todo procuró 'atraerse a ~os liberales, mientras -

alejaba a los conservadores, de acuerdo con Gu propia tendencia política y con 

las indicaciones de sus consejeros europeos. Introdujo a su gobierno a elemen

tos liberalef;, pero su gabinete, particular, que influía en gran medida en las 

decisiones gubernamentales, estaba integrado por extranjeros que en su gran m~ 

yoría deoconocian las costumbres, lengua y las necesidades de los mexicanos. 

P.atific6 Maximiliano la libertad de cultos, ademáB de confirmar el e~ 

ractér constitucional de la monarquía, reSlJl?Cto a lo antes dicho, Maximiliano, 

intentó en varias ocasiones establecer una constitución, incluso había elabora

do un anteproyecto que quedó trunco pues nunca pudo actuar. libremente amén de -

que . .jamáS tuvo el consenso favorable de los mexicanos. Pronto admitió que los -

republicanos no estaban vencidos y que los miembros de la "Junta de Notables" -

no representaban a toda la nación, Ante esta situación le fué imposible formular 

una ley suprema para el país, loqr6 sin embargo establecer un ''Estatuto Provisi~ 

nal del Imperio Mexicano", este documento en muchos aspectos liberal, coincidía 

en ciertos aspectos co~ la Constituci6n de 1857; consagraba garantías individu~ 

les a todos los habitantes del imperio; la libertad de prensa, la libertad de -

culto religioso, la igualdad de la ley ant.e todos los ciudadanos, la seguridad 

personal, la propiedad privadü, la libertad de los ciuda•Janos para publicar 5U!1 

opiniones, la abolición de la esclavitud, aunque en este a9pccto Maximiliano, -

permiti6 más tarde la entrada da los confederados estadounidenses con todo y sus 

esclavos obligando a estos Gltimos a respetar su estatus que mantenía con sus --

runos antes de entrar al país, por lo que dicho decreto le trajo a Maximiliano 

muchas criticas que aunadas con el recnlo de .::onservadorcs y liberales, llevó al 

emperador a su derrota y en consec.uencia a su fusilamiento en el Cerro de las -

Camp,IDas el día 1CJ do junio de .18&7. 
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J.S EIL 'l'Rrlm'Fo DE .JO;\RP,Z y·rJ\ 'REPUBLICA RESTAURADA: 

con su triunfo Juhcz, trata ae aplicar la conscitucion di.! 1857, y la pri

mera acci.ón en ese sentido consistio en convocar a cleccionr"S, pues como ya di

ji~s Juárcz dc:;ac rn65 ejercía el. cargo do presidente sin haber sido elegido -

constitucionalmente. t:n la convocatoria que dirigió al pueblo para ce,iebrar co

micios, Judrez proponía un"" ac~ic de reformas a la Constitución con el objeto -

de equilibrar los supremos poderes. con esto buscaba el apoyo popular, a fin de 

qua el ejecutivo tuviera mayor podct·quc el que le conf..!rÍa la Constitución , ~· 

pudiera así tener mas influencia en el Congreso. Li3: propuesta provocó una fuerte 

oposición de parte_ ele algunos liberales que temían que el presidente siguiera -

ejerciendo facultades extraordinarias, como lo había hecho durante la guerra, y 

que el Congreso quedara sometido a !JU influencia. La reforma propuesta no se -

llevo a cabo pero Juárez logró ganar las e~cciones generales para el periodo -

1867-1871, derrotando a el general Porfirio oínz. 1\hora bícn Benito Juárez fue 

una gran personaje en l.:l história de México, el triunfo que 61 logró sobre los 

monaquistas hizo posible indubitablemcnte que la democracia en nuestro país pu

diera darse con el tiempo. Pero a Juárez le toco vivir tiempos muy dificilcs y 

la realidad social que. vivía al país en esa época hada imposible cumplir con -

lo que los ideales democráticos dictaban. Esto lo dj go purque en esta etapa de 

México, la nación seguia revuelta y había grupos de liberales que amenazaban con 

arrebatarle el peder, amén de los militares que hab.fon defendido a la República 

se sentían con derecho a gobernarla, entonces .Tuárez decretó el cst.ulo de sitio 

y suspendio las garantías individuales, por lo quL• CRta~ medidas fueron consid~ 

radas por el Congreso como anticonstituricnnlns y por lo mismo pocu dcmocriiticas 

Una vez que se cumplió su periodo presidencial c11 1FJ71, Ju5rez buscó la rl'.!~ 
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lección y la consigui6 derrot4ndo nuevamente a Porfirio DÍaz 1 1Dtez pretextando -

que Juürez ganaría através de fraude electoral se levantó en armas como único e~ 

mino según él para obtener el. poder y en consecuencia promulgo su "Plan de .la N.2_ 

ria" en el que se establecra "que ningún ciudadano debe pcrpetuar~e en el poder" 

el tiempo nos diría que Díaz no hablaba con la verdad 1 de cualquier ma!lera dicho 

levantamiento fracasó'. Jufirez muere Cl 18 de julio de 1872, y le sucede en la pr~ 

sidencia interinamente Sebastían Lerdo de Tejada, quien de inmediato convoca a -

elecciones ganando estas de nueva cuenta B· l'orfirio•Dllaz. Este periodo en la hi!_ 

toria de México es conocido como La RcpÚblica Restaurada y se significó por el -

surgimiento de una democracia formal pese a que las condiciones políticas y econ,2 

micas del país hacían poco viable un proyecto democrático rcaL 

Porfirio Díaz. no contento con sus derrotas electorales reinició el movimie.!!. 

to armado por medio del 11Plan de Tuxtepec 11 que sí fructificó, en dicho plan se --

acusaba a Lerdo de Tejada haber,. violado la moral y las leyes hasta el punto que .. 

se hacía imposible una solución pacifica. Se reconocía la Constitución de 1857 C.Q. 

mo la ley suprema, ecept8ndo incluso todas sus reformas; se postulaba el pri.nci-

pid de no reelección al cargo de presidente de la República y al de gobernador de 

los estados, principio que el mismo DÍaz violaría m5s tarde; se desconocía como -

presidente a Lerdo de Tejada y a los·funcionarios electos en 1873, reconociendo a 

los gobernadores y militares que se adhirieran al Plan; se designaba c01,no jefe de 

la Revolución al general Porfirio Diaz y se establecía que el ~oder ejecutivo se

ría ocupado por la persona que obtuviera ta.lis votos entre los gobet'nadores :de i~s 

estados. En marzo de 1876 se proclamó en Palo Blanco Tamaulipas, la nueva versión 

del Plan de Tuxtepec. En esencia, el contenido del nuevo Plan era el mismo quf~ su 

original, sólo que en el documento modificado en vez de que el poder ejecutivo quf_ 

dara en manos de quien eligieran los gobernadores, se señalaba qur~ se confiaría -

interinamente al pre11idente de la Suprema Corte de Ji.istlcia, con la condición de -
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que éste aceptara el Plan' y, en caso de negarse, el· jefe militar de la revolu--

ción ocuparía la presidencia también interinamente amén de que se suprimía el -

artículo que hacía responsables a Lerdo de Tejada y a sus funcionarios d~ los -

gastos y pcrjuicl.os ocaslonados por la Rcvoluci6n. Con estas reformas se pre-

tendía buscar la adhesión del presidente de la Suprema Corte de Justicia del ~ 

bierno de Lerdo de Tejada que en ese entonce3 era José María Iglesias pero éste 

no aceptó porque había estado preparando por su cuenta sus planes para toma.r el 

poder desde que Lerdo de Tejada ariunciara sus proyectos de reelección. En .espera 

de que el presidente informara los resultados de las elecciones,. Iglesias plane.!!_ 

ba desconocerlas por ilegales y fraudulentas, creyendo que por la vía de la leg!!_ 

lidad conseguría la renuncia de Lerdo de Tejada y ,en consecuencia su acceso al -

_.poder, pero éste descubrió su juego político Y retardó la publicación del resu_! 

tado electoral. Al verse descubierto, Iglesías tuvo que huir, dejando antes a - .... 

sus partidarios una ·protestn sin fecha, que debían hacer aparecer al día siguie.!!_ 

te en que Lerdo de Tejada fuese declarado electo por el Congreso. esto suaedín -

26 de octubre de 1876, e Iglesias q'.le .se había trasladado a Guanajuato apoyado -

por el gobernador de esd entidad, dech.ró nula la reelección de Lerdo de Tejada 

y se autonombrO presidente de la P.epGblica pero Cn verdad casi nadie le hizo ca-

so, de todas maneras Díaz hace triunfar su causa el 19 de noviem~re de 1876 al -

entrar a la ciudad de puebla y Lerdo cié Tejada abandona el pals. Díaz una v~z --

que asumió el poder inte:rinmnente tuvo que lanzar la convocatoria para elegir -

presidente constitucional mismas que gand' al decir de los historiadores de man~ 

ra muy irregular el 2 de abril de 1877. 

Ln etapa conocida e.orno 11el porfiriato" nbarca un lapso de tiempo que comic~ 

za en abril ele 1877, con el ascenso al poder del general Díaz, y culmina con 

renunci., n la prcsidrrncia de ln ri;1ci6n • en mayo de 1911, Ese periodo entrañc1 
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gran transformación en la económia y en la sociedad mexicana, en lo político, 

la etapa porfirista representa, la. era de un dictador decidido a imponer el º!. 

den y a mantener en el poder a costa de lo que fuese. Se lema "poca política 

y mucha administración 11 , significó en la práctica hacer a un lado la legalidad 

y sepultar la democracia. que aunque incipientementC! en ciertos aspectos de la -

vida política del país existía hasta antes de que él tc;tnara el poder. En más de 

una forma suprimió las garantías individuales def-:!ndidas por la reforma, desde-:' 

ñando además el principio de no reelección, que él mismo había constitucionali-

zado al comienzo de su larga dictadura, por ello no abordaremos esta etapa de -

la historia de México, pero sin dejar de reconocer que el porfiriato marcó el -:-

arranque de la nación hacía la modernidad a pesar d~ sus fallas, tan graves que 

dejaron grietas muy profundas y obstáculos muy difíciles de vencer para toda la 

sociedad mexicana. 

3. 6 EL DESARROLLO DEMOCRATICO OUMNTE LA REVOLUCION MEXICANA, 

La Revolución Mexicana, iniciada por Francisco I. Madero, en busca de 

un cambio político y continuada después por quienes le imprimieron el rumbo ha

cia una transformación social, es una de las etapas más importantes de la hist~ 

ria de México, porque marcó una nueva era en el desencadenamiento de sucesos --

que hicieron posible la primnra reestructuración política que condujera a una -

transfonnación social y democrática. 

Hablar de la Revolución Mexicana, eS referirse no tan sólo a la lucha 

armada que derrotó primero a Porfirio Díaz y posteriormente al .usurpador victo-

riano Huerta; el concepto de dicho evento implica, además, el sistema institu··

cional de gobierno que emanó de' aquel movimiento armado y obviamente, al proce-



-72-

so de formación de dicho sistema, con base en la Con!lti tución de 19l 7, De acueE. 

do con estas consideraciones, la era de la Revolución Mexicana se prolonga has-

ta nuestros días, pP.ro prccisamunte por ser tan basta su influencia en la vida 

del Móxico contcmporanco, no trataré de abarcar de manera profunda el proceso -

histórico que antccedio a su principal documento ideologico que es sin durta la 

Constitución del 17. 

En mayo de 1909, el partido antlreeleccionista, organizó un centro po-

lítico. Estaba presidido dicho centro por el Lic. Emilio V.'.izquez Gómcz y tcnLa 

como vicepresidente a Francisco I, Madero, quien había dotado al centro de una 

plataforma política en base a. sus ideas políticas pl.iblicadas en "La sucesión --

presidencial de 1910 11
, cito algunos parrafos de ese libro que reflejan el espí-

ritu democrático del pensamiento pol!tico de Madero (44), "volviendo ahora a --

nuestra historia, lquéi mejor prueba puede haber sobre la actitud del pueblo pa-

ra la democracia que la elecci6n de representantes al Congreso Constituyente 

del 57, Congreso que honraría a cualquier nación civilizildil, 

Cerca de esta ciudad se ha desarrollado uno de lcis dramas más sanc3ri-

en tos de la dictadura y era preciso, con una demostración democrática, lavar esa 

mancha roja que perdurará para siemPre en nuestra histor fo .• Queremos lavarl.i con 

un acto cnencialmente democrático, cívico, pues no deseamos que se derrame más -

sangre humana; desearnos que todas las contiendas se diriman en el ca,mpo de la d~ 

mocracia, cm las urnas electorales. Y ese ultraje que han c'ometido al pueblo, --

clama justicia; ha lleqndo la hora, ha llegado el tiempo que se debe hablar claro" 

(44) Francisco I. Madero. 11 La sucesión presidencial de 191011 recopilado por "docu
mentos de la Revolución Mexicana" edit. por la Delcg. Pol. Vcnustiano Carran 
za, pag,2.J México. 1976. -
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Trabajar dentro de los límites de la, Constitución, par;a que el pueblo 

concurra a los comicios, nombre libremente a sus representantes y a sus maru.lu1·!!.. 

rios en la camara. La Uemoc1:acia podrá sa,lv"rnos todavía. Más tnrdc, sólo las -

arman podrán devolvernos nuestra libertad, .Y por dolorosa experiencia sabemos -

cuán peligroso es tal remedio. Lü libertad ca un bien precioso sSlo concedido a 

los pueblos dignos de disputarla, a los que la han sabido conqufotar luchando -

valerosamente contr~ el despotismo. 

Luchemos pues, para demostrar la cxcclenci.J. de la~ prácticas dcmocrá

tic:as, y asegurar par.i siempre nucntr.i libertad". Mora bien no obstante que las 

actividades del partido antircclcccionista se mnntcnfo dentro del orden lcq.:il, 

fueron objeto de .represiones. por parte del gobierno y su periódico difusor cla!:!_ 

surado bajo la acusación de trastornar el orden pÚblico y de injuria~ al prcni

dcnte y aunque los antirrelcccionistas se sintieron defraudados porque habían -

confiado en las promesas· de·Oíaz de pennitir la contienda democrát.ica, en su -

mayoría se mantuviet\)n firmas y continuaron los preparativos para lc"ls elccci!"J-

ne~. l-;n abril dn El10, Ct Cr:?ntt·o antireclecc:ioni!1t,1, aprobó la candidatur.1 de -

Madero par.:i ln presidoncia y la del Licenciado Vázquez G6mez para la vicepresi

rlencia dol pata. nraz subestima a Madero y al peligro que podría rcprcsr:>ntar p~ 

ra él en las elcccicmc>!:. Todavía Madero hizo el último in tenlo p;ara convc;H:cr -

a Díaz dr. que r·-·~pr~t'1r.l el voto. Pero M,1dero fuÚ .:iprcs01do y conducido d );\ r.i1i-

dacl de San Luis Potosí, b,1io el pre testo :fo encubrir a Roque estradc"l, un .intl-

guo rcclcccionl:~ta que había sido ncusado de difamar al prc:.;idcntc. 

Mie1.tr1rn Madero quedt1La .:iprcs.:id" en San r~uis rotos!, 'ir. r>fr~rt:u.:iron 

l1lH C!l<~Ct:io1w:. ('ri111ari.1:; el 2Ci dr;o junitl, y 1,1!: !tr-cunrlaria~; r~I !íl dr> j11l i<'1 ,¡,, 

l'llO.I·:I pn·~~i,Jr•nl.C' •111'!11<1 rr.mJc1:to, t!l frau<l·~ 111ri nvirfont~ pnr. lo r1w) '·t1d,.r<i !;r> 
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vio obligado a tomar el camino revolucionario ---lucha armada-:--- que había tr!!_ 

tadn de r>vitar1 junto con el Estrada olaneó el levantamiento armado y decidió 

que que se iniciara después de terminados los festejos conmemorativos del cen

tenario de la independencia, o sea el 20 de noviembre de 1910, para tal efecto 

Madero promulgó el 11 amado "Plan de San Luis" destacando en dicho plan los si-

guientcs puntos 1 a).- Declaraba nulas las elcccione:. celcbr.idas en junio y ju-

lio anteriores. b) .- Desconocía el gobierno del General Díaz, estableciendo :-

que: Madero asumiría la presidencia provisionalme~te y convocaría deSpués a ele!:_ 

cienes. e).- Por considerar que se había abusado de la ley' de baldíos, oe decl!: 

raba sujeta¡; a revisión las disposiciones y fallos que se hicieron bajo esa -

ley, a fin de restituir a los antiguos poseedores ---en su mayoría inciigenas--

de las tierr~.~- d~~las que hab!an sido despojados· arbitrariamente. d) .- se decli: 

raba el principio de no reelección como ley suprema de la RepGblica, para pre--

sidentes, vicepresidentes, gobernadore::; de los estados y presidentes municipa--

les. El plan de San Luis Potosí, era un r>lan político y no contemplaba reformas 

sociales ni econOmicas; estaba encaminado a organizar la rebelión contra la di~ 

tadura porfirista, de m'ancra que tuviera un rápido éxito sin provocar una lucha 

prolongada, buscaba la restauración del orden social sin que fueran sacrificadas 

las actividades económicas, No obstante este plan por si mismo marcó el princi-

pie del desarrollo democrático del Méxicocontemporá.neo, baste con señalar q ic -

su capitulado insistía en la necesidad de implantar una autentíca democracia --

formal ---através de elecciones !impías, revaloraba el principio de no reelec ... --

ción como formula para impl.1nt~ ln dr:-r.iccracia real, y desde luego la ley de ba!. 

días que sirvió como f1.mdamento político a la. lucha zapatista, reviste importan-

cía por ser de caracter profundamente democrática desde el punto de vista social 
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Un grupo político que estuvo en contra de la dicta.dura de oíaz y bu;!_ 

có afanosamente el camino h~cia una democracia social. Fueron los maqonistas.-

El "movimiento liberal encabezado poi: Ricardo Flores Magón, estaba integrado por 

un grupo de ideológos y periodistas que habían manifestado su oposición al régi-

mcn porfirista, tiempo antes de lo que hiciera Francisco I. Madero, su programa 

publicado en 1906 en San Luis Missori, no era un plan revolucionario, pero sí -

un programa de acción política que proponía un c;ambio social exigido por las ci.::. 

custancias del país. Este grupo estaba, integrado por los sindicalistas, sociali,! 

tas y anarquistas, por su carga ideológica de conceptos marxistas, mantuvieron -

serias diferencias C:Pº los maderistas; este movimiento representa para la demo-

cracia mexicana el concepto democrático visto desde la optica socialista y comu-

nista que matiza algunos de los preceptos constitucionalistas previstos en nues

tra carta magna del 17, corno ejemplo de lo antes dicho está el art!culo 123, al 

consignar los derechos de los obreros y al establecer las normas que deben regir 

las relaciones de trabajo, impulsa el surgimiento y desarrollo del movimiento 

obrero organizado componente básico de todo sistema democrático. 

De acuerdo con la convocatoria del Plan de San Luis Potosí, el 20 de -

noviembre de 1910, dió inicio la gesta armada de la revolución mexicana y al po

co tiempo de esta fecha, la sublevación llegó a abarcar a todo el territorio na-

cional haciendo imposible al gobierno porfirista mantener el control efectivo -

del país, por lo que a oíaz no le quedó más alternativa que la de iniciar nego-

ciaciones con los revolucionarios para abandonar el país, así que se nombró a -

Francisco León de la Barra como presidente interino, quien ocupó el cargo el día 

25 de mayo de 1911, y el 31 de mayo de ese mismo año, Porfirio Díaz abandona el 

país para ya no regresar. 



Le6n de la Barra convoc5 de inmediato a elecciones presidenciales 

los términos de la Consti tuci6n dC!l 57 ganadas por el Partido Constitucionali~ 

ta Progresista, quien postuló a Madero para presidente. La plataforma política 

del partido de Madero, consistfa básicamente en dar cumplimiento a la Constit~ 

ción del 57 y a las Leyes de Reforma 

Madero ocup6 el garga como Presidente de la Repfiblica el día ú de nov!_ 

embre de 1911, y su gobierno se ca~acteriz5 yor ser incapaz de solventar los --

graves problemas pol:iticos, econCmicos y socialci:; del país y al año tres meses, 

Victoriano Huerta, General maderista que había obtenido importantes triunfos m!_ 

litares duri\ntc la gestión de Nadero, la noche del 22 de febrero de 1913, mandó 

apresar y luego asesinar a Madero y a· su vicepresidente Pino Suárcz. Una vez --

que sucedt.cron estos hechos· trág±co& nucrta el usurpador,. asume el poder y su·.-

. gob*erno marcado con el estima de aquel crimen que hizo olvidar los errores de 

t-1adero, consiguio lo que este Último no ~udoJ la unidad de todas las fUerzas r.!:_ 

volucionarias. En este marco, el goberilador de· Coahuila venustiano Carranza, -

fonnul6 su plan revolucionario conocido como el "Plan de Guadalupeº, en donde -

se desconoc~an a los tres poderes de la fedcraci6n y a los gobernatlores de los 

Estados que dentro de los tres dfa,s sJguientes a la pranulgaci6n del Plan, no -

hubieran desconocido a la adrninistiación Huertista; se nombraba a carranza cano 

prin\er jefe del ejército que se denominaba; 11Constitucionalista" amén de facul-

tarlo para tomar interinamente la pt·csidencia del país, además Se debí.a de con-

vacar a elccc.:iones tan pronto se hiciera la paz y entrgaría el poder a quien h~ 

biese resultado electo. Una vez promulgado el Plan de Guadalupe, los rebeldes 

coahu±.lenses se dedicaron a difundirlo por to<la la rtación consiguiendo de irune-

diato adhesiones de númerosos políticos y militares entre los que se destacan; 

P.l Coronel 1\lvaro Obregón, Ignaci:o Pef>queira, Plutarco Elias Calles, José María 
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Maytorena, Francisco Villa_, ~iliano Zapati\~ etc. asf que por fín, el 15 de j.!:!, 

lio de 1914 el usurpador Victor-iano Huerta, huyó del pa.Ís ~· el 16 de agosto del 

mismo año, entró a la ciudad de México el ejército Constitucionulista y al poco 

tiempo carranza ocuparía la presidencia provisional, pero no se terminarían ahí 

los conflictos ya que los conflictos entre los caudillos revolucionarios prolon-

gar:fan el estado de guerra, 

El 3 de septiembre de 1914, se firm5 cm la ciudad dt: Chihuahua un nue-

vo acuerdo que habrfa de ser de significativa importancia porquci constituye el -

antecedente de las instituciones de la Convención Revolucionaria y posteriormente 

del Co~greso Constituyente de 1917. En la introducc:i6n al acuerdo se ponía enfa-

sis en que el movimiento revolucionario hab.ia sido vigoroso y populai, sintetiza-

dar del deseo de las clases oprimidan de tener un gobierno democrático que garan-

tiza.rq su mejoram,t.ento econ8m~co y el ejm:;-cicio real de sus derechos¡ la. lucha r~ 

volucionar J:a había sido a.I9o su,Pel:'ior ~l mero derrocamiento de Huerta, ya que una 

vez l09rado ésto, habla de ¡:.rocedcr a llevar adelante la resolución de_ las cues--

ti~ncs sociales y económicas, Respecto al gobierno, el acuerdo reconocía al pri--
' . . 

me.r jefe como .Presidente ±nter±no, a quien correspondería nombrar gabinete, conv.2_ 

Cd:l:' a elecc,iones de gobernadores- y formar el cuerpo legislativo que debía estu---

di(\r l(\s reformas constitucionales; una vez re.Jlizado esto, el presidente intcri-

no debel'Ía de convocar a elecclonE":s presidenciales, en las cuales no podría part_!. 

cipar como candidato. 

El primero de octubre de 1914, dá inicio en la ciudad de M&:ico las se-

sienes de la ''Convención Revolucionaria" organismo creado con .la finalidad de re-

solver las pugnas que existían entre los diversos grupos revolucionarios. Pero --

pQr desgracia en su primera seSión sólo acudieron los jefes de las fuerzas arma--
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das leales al "Primer Jefe" poi; lo que lamentablemente Carranza en su particip~ 

ci6n se centr5 en dar explicaciones sobre las dificultades que había tenido con 

el villismo, al que calificó de minoría indisiplinada. Carranza terminó dicien

do que se retiraba de la convención, y que renunciaba al poder ejecutivo; empe

ro la junta no aceptó se renuncia hasta en tanto no existiera la seguridad de ... 

contar con alguien a quien traspasar el mando. obregón habló luego de compromi

so contrafdo con los villistas sobre el traalado de la convcnci6n a Aguascalie!!, 

Les, donde se nomhr<U"ia al nuevo ejecutivo di'.!' la República. Despues de algunos 

debates se aceptó el traslado y se in-.ritó por separado a Carranza y a Zapata. -

Carranza se neg8 rotundamente a asistir o a enviar representantes, y Zapata --

acept6 env;i.ar una delegación de observadores. 

La convención de Aguascalientes, ernpezS a sesionar el día 10 de octu

bre, estuvieron representados la. g.ran mayoría de los jefes de las fuerzas revo

lucionat:"ias, incluso algunos que hahia luchado de. forma independiente: sólo fa!_ 

taba Carranza. Fueron en la convenciOn dos los asuntos más apremiantes que se -

trataron; uno era al elección de un nuevo presidente, y el otro, mucho más dif!_ 

cil de resolver; la conciliaciOn de Villa y Carranza. El primer asunto se reso.!_ 

vJ.6 con la elecci6n de Eulalia Gutiérrez como presidente interino, y en cuanto 

al segundo punto, la convención de 1\guascalientes resolvió pedir la renuncia de 

sus cargos a los dos dirigentes enemistados1 Villa aceptó de irunediato, al menos 

de palabra, porque en la práctica sabía que seguiría manejando a su gente, pero 

Carranza, que le había negado a la convenci6n de J\guascalientes legitimidad y s~ 

berania, no esperó a que llegaran los delegados que le comunicarían los acuerdos 

de la convenciSn y salio rumbo a Veracruz a establecer su gobierno boicoteando -

de esta manera a dicha convención. 
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En la convcnci8n se quedaron los v;i:llistas dispuestos a manejar de ahí 

en adelante la situación, y los· delegados de Za~ata, para quienes la división de 

los constitucional is tas era un hecho ~in importancía, pues s8lo eslaban intercs~ 

dos en la soluci6n de sus Problemas regionales, Eulalia Gutiórrez trató, sin CO!!_ 

seguil'.'lo, de l'laccr regresar a los cdrrancistas a la ccnvcnci6n, sabedor de que -

los villistas no lo dejarían llevar a cabo un gobierno efectivo y con tal acti--

tud se atrajo la animadversión de vi:llistas l" zapatistas, que hicieron todo lo -

posible por impedir que ejerciera su cargo como presidente provicional, hecho --

que a la postre fructificó en favor de los villistas, en la presidencia provici~ 

nal le sucedi8 a GutiCrrez, Ror¡ue Gonz5.lcz Garza, y a éste Francisco Lagos Cház2_ 

ro, General villista a quien tres días después de asumir el poder recibió un ul-

tirnátllltt de los carrancistas, que se acercaban a la capital y exigían su randi-.:.-

ción, El 2 de agosto de 1915, los constitucionalistas, dirigidos por Pablo Gonzª-

lez, toman definitiv<uqentc l?l ciudad de MÉ!xico; la convención se trasladó enton-

ces a la ciudad de Toluca y fué abandonada por los villistas ante la inminente -

de.;-rota de la Divisi6n del Norte a manos de los carrancistas; despues se cstabl.!:,. 

c,i8 en Cuernavaca, integrada sólo poro los zapatistas, donde prácticamente dejó -

de funcionar como asamblea representativa. 

Con el triunfo de los carrancistas se pretendió reformar la Constitu--

ción de 1057, y para tal efecto se hacía necesario convocar a un Congreso Extra-

ordinario que tuviera la facultad de fomular y estudiar los preceptos que inte-

grarian la reformada Constitución, así que el 19 de septiembre de 1916,Carranza 

lanzó una convocatoria para elegir a los diputados que formarían el C0ngreso Con~ 

tituyente, estableciendo que una vez instalado, el primer jefe presentaría un pr~ 

yecto de Constitución para que fuese discutido. 11.s1 mismo se prvhibía al Cony-rcso 

o::uparse de otro asunto: cum~lido con su cometülo, ésle sería disuellu, 1'1dra qu' 
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despues Carranza convocar • ., a la!l elecciones de podaras <Jeneralcs. J\s! pues los PªE.. 

tidos pol!ticos cmpcz.<lron <l cntr<lr en actividados a fin de presentar candidcltos al 

congreso Constituyente; Un.:i. vez foL-.MJo el COIHJrcr.o Constituycnt~, sa celebraron -

las sesiones formales en el Teatro Iturbido de la ciudad de Qucrétaro y aunque la 

mayoría do los dlputadoo pnrtonocian al b<:indo corranciata, t.:unbícn los había radi

cales y moderados posicionc!l onta96nictrn qua dieron motivo a largos debates, con 

el resultado do quo ir;a.lior.:in gan.:indo loo primores, quionou imprimieron a la. nueva 

constitución un car5ctcr r01dical r1Uo superó por mucho 1"\l proyecto prcte:-ct.:i:10 por -

Ca.rz;anz:a.. 

J ·,.. 7 EL COUCEPTO a;: LJ\ C::MOCMCIA VISTO A TRJ\VES O:L CONSTITtN~NTE DE:L 17 

Desde quc nue!itra voluntad de ser se hiz.o patente a r<>.iz. de nuestra inde -

pcndcncía, se denota un camino trazado por la insurgencia y construido con el -

logad,o intelectual y político do quienes nnhclan un país con fisonomfa 9ropia -

que conciba a. l<!. dcmocrac:iil como una ov6luci6n conStnnt:o, carnctorizad.:i. por el 

mejoramiento del nival cultural, uconómlco y sbcial del pueblo mexica..no y no e~ 

mo una simple concc!liÓn <lal c:itado hacia sus gobcrna
0

dos, El ccimino no fue r;tcil, 

poro al final do cucntao ta rovuolta do 1910, bojo ul gr'itc ele "uufragio efecti

vo no reelección", dio a la nación un valioso documento, en muchos aspectos úni

co en la his tori.:1 do l;i hum.-in irlacl y qua visualiza n ln voz a México come. una. -

República rcprenentatlv~"I, flnmocr.:1tic,"1 y fodoral .• 

En etocto la Revolución Mexicana ostuvo siBmprc fincada nara la t!~mocracia 

y la justicia social, postul<>.ndo lLl libertad indiviclunl en la scgurid!ld social, 

el derecho al y del trabajo, educación, habitaci6n, salud, etc, establece pre

rrogativas al individuo en relación con las garantfa!:I a las necesidades c:enera

les como COITl[>lomcnto y como 11.mll.untu, obll.<Ja.ndo estos .principios a b transfo_:: 
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mación de la estructura social o a la generación de recursos que reviertan en -

el bienentar general e igualitario de todos los conn<H:-ionales, Así qué los pri!!. 

cipios del liberalismo fueron complementados .y aún superados debido a las exi-

genC"ias de justicia social de obr-eros y campesinos que se enraizaron con más -

fuerza que los principios moramente políticos de la democracia representativa o 

formal. 

Luego entonces el modelo creado por la revolución, colocó al estado en 

una, posición mucho más importante que la de simple arbitro, le asignó el papel 

del principal protagon.ista del desarrollo político, económico y social del pue

blo a partir de una realidad llena de carencias, injusticias y privaciones, el 

ideal democrático debía realizarse a través de un estado fuerte, una sociedad -

plural y una ideología nacionalista y para ello fué necasario el pleno reconoc,! 

miento de la titularidad de la soberanía nacional en favor del pueblo, prepond~ 

rar a la democracia representativa como herramienta legal para la transsición -

pacifica, institucional y pcriodica de los gobernantes, crear la división de ~ 

deres con clerto predominio del ejecutivo, la separación de la iglesia del est~ 

do como legado de l~i. reforma, buscar el control jurisdicional de los derechos -

humanos y de la constitucionalidad de las leyes por conducto del juicio dr. amp~ 

ro, el establecimiento del régimen federal como la forma de organización polít!_ 

ca interna que descentraliza funciones y garantiza la unidad nacional, la crca

cian del muni~ipio libre como elemento instituible de la división territorial y 

de la organización política y administrativa de los estados miembros de la fed~ 

ración. De igual manera se creó toda una ddmosfera a favor del gobierno fedcLal 

para el ejercicio de éste en la rectoría económica del país,· que el 3 de febre

ro de 1983, se vió cristalizada cuando se declaró al estado como rector del de

sarrollo nacional, el cuidado y preservación de los recursos naturalez básicos, 
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. . . 
el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el intéres 

público y en consecuencia la distribución de la tierra en manos de lo3 campesinos 

amén de atributos para equilibrar los elemqntos de producci6n y garantizar la vi-

gencia de los derechos sociales de los trabajadores, la responsabilidad del esta-

do para otorgar y garantizar a todos los m&xicanos la educaciBn, luchar contra la 

ignora,ncia y el fanatismo amén de orientar ésta con los c.i:iterios democráticos, -

sin revanchismos ni exclusivismos. Por otro lado el "caudillaje" que se engendro 

en la etapa n.rmada de la revoluci6n, se fundó en torno a los principios básicos -

de la gesta, dando paso a otra etapa dcmccrática más moderna, en razón de que de!_ 

de el poder y para el poder se crearon los partidos políticos en los cuales se --

ventilaron insti tucionah.1ente las contiendas por alcanzar cargos pilblicos dejando 

de una vez por todas el retrógado y ~ligroso mesianismo que caracterizó a nues--

tl;'QS caudillos, 

otro elemento importante de la concepción democrática del constituyente -

del 1 7, es precisGIT1ente la institucional izaci6n del "pueblo armado" o sed el ejéE_ 

c,t.to mexicano, González Casanova (45), neftala1 "QUé México ha controlado y super!_ 

do la et~ del militarismo es un hecho innegable". Pese a que el constituyente -

del l7, inventó al sistema político y econ6mico de México bajo la influencia del 

! l aisser faire y la isser passer" {46), la constitución establece la econón, i u mix-

ta en la que tanto el sector público como el privado, participan vínculados entre 

si en ciertos rubros del proceso productivo, por lo que el sistema democrático me 

xicano se caracteriza por ser una democracia social en la que el estado, descansa 

en una aliilnZa 1le cl..lses que han pacLado sus compromisos políticos y econ6micos,y 

cuya rectot'Í.a la ejer.ce constitucionalmente el estado. No obstante se ha present!!_ 

do contratlicciones, crisis y dcsvios qua a su vez hdn. originado coyonturas desfa-
-----":"'; ... --':"''t"" .............. - .... l"-':"' .. -.:' .. ":"' .. ":""· ... --........ ':"'- .......... .. 

(45) Pablo González Casanova. "La democracia en Mexico". Edit. ERA.p.51.Méx.1974. 
(4<,) Est,,do deji\r hacer, dejar pasar. pensamiento polí.tico-cconómico de los libe-

rales. 
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vorablcs para la fo:t;'talezA de h. democracia en el país, por lo que se hace obvio 

sefüüar qu<! la const:rucciiin del idr.ul rlemocrático del constituyente, es un proc=. 

' so inar.ab,iclo, suieto •l ser perfeccionado y por lo cudl del:e existir la firme ca!.!. 

1 
v1ccl6n de todos los mexicnnos para realizdrlo en fonn..:i apresurada, Reyes Hcro--

les (47), dijo1 1•r.s la S.lbiduria histórica que induce fuerzas de la dcb.!. 

lidañ y la que aconseja negociar en vez de pelear", 

(47) op. cit. pag '17. 
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LA DEMOCRACll\ COMO FORMJ\ DE GOll IERNO 

4, 1 Ll\ DEMOCRACIA A LA LUZ DE NUESTIV\ CONSTITUCION. 

"Es la voluntnd del pueblo mexicano constituirse cm una rcpGblica reprc-'" 

sentativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo 

lo concerniente a su rllgimen interior; pero unidos en una federación establecida 

scgiln los principios de esta ley fundamental 11 - ... artl.culo 40 de nuestra constitu-

c~ón política-... , Importante resulta considerar cuál es el alcance del precepto --

com1titucional antes cit:1do; en lo que se refiere a la democracia puede dcspren--

dersc del mismo texto que nuestra carta magna considera a la democracia como una 

forma de gobierno. Y C"S que la participación do la ciudadanía en las tomas de de

cisiones políticas son de vital i~portancia para la comformación democrática de -

una sociedad, y esta participación se efectua através de las contiendas electora-

les, en afecto, las decisiones sobre el porvcmir de un estado democrático surgi--

rán de los torneos electorales, y la consecucmcia o.l depositar el votn será P.l --

acto de mayor trcsccndenc;ia para la expresión de la soberanía del pUí!blo, De aquí 

que el voto, no es un acto d~ destinar unos minutos de nuestro tiempo de vez 

cuando par<! i::;ufragar, sino que es el resultado de to.ia una vida política, ck te.ido 

un proceso social en la vida política de una nación, es el veredi<:to que da el --

cludadano sobre el ejercicio del poder, el voto es la consecuencia de un.1 reali--

dad histórica y un instrumf'nto par<1 transfonnarlil. Por ello, sufragar sin cor.vi-

cci6n, es fü~valuarnos co;;io ciudadanos, es dar la enpalcla a los mexh·anc-.... quü lu--

chan por lograr de México una rrnción más justa y prospera. 

La dcmocrac:iil propi.:tmc.!11tl• cl1cha 1 en cualquiera dP sus formas, rcclam.:i--

t:lt~rctnrws con plurnlhfod <](• r.anrlirlaros, m0jonmilo il!e>Í ]3 forna ele dn1· nobir.:rn0. 
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y·de convivir en su interior proponiendo alturn~tivas. Oec!an los 

romanos (48), ºLa democracia requiere de un pueblo prudente, la pru-· 

dcncia como valor político recoge de las posturas extremosas lo 

que encierran de positivo y de ventajoso y criba mediante la razón¡ 

lo perjudicial y lo negativo. Prudencia política significa s!ntesis 

dialéctica entre la razón y la pasión. 

Resulta claro· que alto porcentaje de participación de 

los ciudadanos interasados la cosa pública, hace más activa la 

vida democrática 
0

dc un pueblo. Salcedo 1\quino (49) dice; "Una dcmo-

cracia ideal se sustente en un pueblo interasado en los negocios.pQ 

blicos". 

Ahora bícn, pese a la importancia que tiene la participa-

ción política, un gran nGmero de ciudadanos no participan en la co~ 

formaciór1 de su sociedad y dejan la decisión de su propia vida a 

otros. En una democrdci~ existen tres clases de hombres, los que 

son hombres masas, que se pierden en el devenir de la sociedad por 

carecer de razonamientos sobre su vida y de carácter para vivirla -

plenamente: los q11e viven la democracia como hombres de comunJ<lild y 

•que aceptan su forma rlc vida conscientemente: y los hombres plenos, 

que fabrican, que crean a la sociedad, o q~e la trasforman. Luego -

entonc~s, habr5 hombres sociales, hombres masas y hornbr~s políticos 

El hombre será u~ animal social pero no necesariamente político. --

(49¡ 

(49) 

Frace citada por: Salcedo Aquino Roberto en ''Revista de Pollti
ca y Administraci6nº Ed1t. Colegio de Lic. en Adm6n y c. Pol, 
Mixiro 1975. p.63. 
SalreJo Aquino Roberto op. cit. p. 6fi. 
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· sin embargo, es prudente sefialar quo los hombres pueden vivir 

sociedad, sin participar en las decisiones del poder; calquiera --

que sea su actitud, sus valores, s?J forma de vida, se hallan incv.!. 

tablemente inmersos en la esfe~a del poder, tanto si les guste 

este hecho1 si se toma consciencia e no de él. Ser político es 

un modo de ser hombre. Así que uno de los maS graves delitos que -

le pueden hacer a la democracia la deserción política. Manuel 

de Jiménez Praga al análizar este problema, dice catégoricamente -

(5~ ''Un pueblo que huye de la lucha política, pierde el derecho --

ala mSxima identifi~ación que existe entre gobernantes y gober1:a--

dos, pierde el derecho a la democracia. 

Pensamos que la democracia debe necesariamente cristal!-

zar en práctica defiriitiva de participaci6n y de ·consenso acti 

vo de toda la sociedad que la conforma. 

4.2 L1\ JUSTICIA Y LA DEMOCRliCIJ\. SOCIJ\I.. 

La democracia no se agota, sino apenas se inicia con los procesos -

electorales. Es la d".?tlloc:racia, como clic-o nuostra constitución en su artículo -

Jo, fracción I, inciso "a"; "Será democrática, considerando a la dcmocracili no 

solamente como una cstructur~ jurídica y un régimen p~lítico, sino cono un si_! 

tema de vida fundado l'.'n el .-::onsta.11te meiorarnier.to económico, social y ·cultural 

del pueblo". 

(SO) Manuel Jimene-7 Pri•l]a.citadn por Sa.lcecio Aquino Rnberto, "R(•vis 
t,'J del Pol. y T!.dmÓ~ 

1

!Mit. pl'Jr e>l Coleqio r1~· 1.icenci.:!dr:-•.: en 
Ciencias Poll~icas y T!.dmin~st·racJ~11 . M~xl.:o l'l~S . p. ~~-



-87-

Esta definición supera en mucho a cualqu,i.c;r otra, que el que suscribe haya es-

cuchado alguna vez, y es que el constituycr1te del 17, ha con'sebido a la demo-

cracia como un estilo de vida que por haberse fundado en la opinión y en el .. _ 

consentimiento del propio pueblo, debe ser una constante renovación que pcllllita 

a éste la permanente superación económica, social, cultural y polttica; dicho -

de otra manera el constituyente vincula al concepto de democracia con el de ju.:!_ 

tic ia social, 

La justicia social, es una aspiración, una filosofía de vida, es un -

anhelo de los hombres. Su ejercicio requiere vocaci6n, necesita de un mundo su

prarracional, en donde la 1Kl:Si6n sea energl.a y la razón conducta. Los pueblos -

caminan h·acia e~la, con la esperan2':a de arribar algún día a la tl.erra prometida 

por ello los constitu:tentes del 17, al consignar el intervencionismo del estado 

en materia social, vinieron a regular las llamadas libertades Ccon&nicas, pensa~ 

do en que sólo as! era posible aproximarse a la justicia social y por ende a la 

autentica democracia. En épocas pasadas, algunas naciones alcanzaron en cree!--

miento basado en el costo que re=ayó en el sacrficio de los sectores económica

mente más débiles, en consecuencia, el crecimiento de esos países que gozaban de 

una capitalización potentemente estructurada, no basüron su crecimiento en los 

principiOs de justicia social, situa~ión muy peligrosa para la estabilidad so-

cial, México lucha por no caer en el mismo fenómeno, y para tal efecto, el es

tado se ha preocupado en intervenir en materia ecotiómica para lograr un desarr~ 

lle en todos sus ámbitos, con sentido social 

Los principios de la democracia social en México se sintetizan en los 

postulados de los artículos, 3ro, fracción I, C'Onstitucional antes• citado, del 

artículo 25 constitucional •m cuya reforma del ttus de febrero de 19A3, se de--

claró al Estado, como rector del desarrollo nacional, del 27 de nuestra carta -
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qua imparta el Esatdo --Fcdero.ción, Estartos, Municipios--, tcmderá a' desarrollar 

4rmónicamcnto tod4s las f4c:ulta.des del ser humano y fo1.1C?nt.,r.i C'n él, ti 1., Vú~, et 

amor a la patria y la conciencia de la solidaridad intcrnac:ional, en la indepen--

dencia y en la justicia1 

I C11rantizad11 por el artículo 24 la libertad de creencias, el criterio 

qu~ oricntllr.l a dicha crtucnción se m<lntcndrá por co1nplcto ajeno a cualquier doc-

trina religiosa y, bas4do en los resultados del .1?ro9reso cicntifico, luch~rá cOn-

tra la iqnoriDncin y sus efectos, la;; acrvidumbres, los flln.:1.tismos y lefs perjuicios 

mlcmSs: 

a) será democrática, considerando n la democracia no solamonte como unu 

estructura juI"Írlic:a y un rét1imcn pnt t'.tico, sino co.mo un nlntcmt\ de vicla fundado -

en el const'anto mu·jnr.iinit!Hlo Cf:onómif:n, r,m!io"ll y cutt·ur.,1 di'!I pueblo. 

b) Ser§ nacional en cuanto -~sin has ti lidadcs ni exclusivismos-- atende-

rá a la c:omprensión de nuestras problemas, al aprovechamiento de nuestros rccur--

sos, a la defensa de nuestril inrlepcndoncia política, fil asequramicqta de nuestra 

independencia económica y " ln coutinuidarl y acreccntnmh~nto dn nuestra cultura,,; 

c) Contribuir~ a la mejor convivcnci~ humana, tanto por los elementos -

rrollo de ln pequeña propi..:idad aqrícal.:l en cxr,ilotaciñn: p,:\ra l.'l creación de nueves 

contros de población aqr:S:cola con tierras y aquas que les sp.,n indispensables; p.,_ 

ra el fomento de la agricultura y para evitar la destrucción de' los elementos n.'l;:u 

ralcs y los daños que la propiedad pueda sufrir en pc!rjutcio <le> lu sociedad, r.cis -

núcleos de pol>L"l.ción que c:;ir·ozcan do ti..'.!rr.1s y aqt1,"1.U o no Jols tC'!llq.'.ln en c.,ntiñ,;d .-

suficiente para las neccsidndcs <le su población, tcmdrán ·dc>r<'cho a q1Jc ~e les dnte 

de ellas, tomándol.:is de lils.propicd.1tlcs imnccli;it,,8, rCS!Jet.1ndn siempre lil ::inqucil.J 

propiedad agrícola en explotación." 

Y del 123 del m.,ximo orrlerrnmicnto iurídico que dicci ·"T1i,J,, peroon,1 ticr.c .. 

derecho al trabajo digno y sociillmr>nle IÍli 11 al cCcclo, ~e p·'• r.1n•1cr.fo 1.J crc:,,":'i6n 
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de empleos y la organización social pnro. el trabajo, conforme a la ley. 

Fracción I.- Ln duración de la jornada máxima ser.'\ dr ocho horas, 

Fracción II.- La jornada máxima dC traba ji;> no~turno será de siete horas. -

QUedan prohibidasi Las labores insillubrcs o pcligrosils, e~ trabajo nocturno indu.'i

trial y todo otro trabajo dcspu6s de las diez de ln noche, de los menores de dice!_ 

séis años. 

Fracción III.- Queda prohibida la utilizaci6n del trabajo de los menores 

de catorce años. Los mayores de edad y menores de dieciséis, tendrán co"rno jorn.ada 

máxima la de seis horas. 

Fracci6n IV.- Po~ cada seis días de trabajo deberá disfrut<lr el opacar.:.:> 

de un d!a de descanso, cuando menos, 

Fracciún V.- r~as mujeres durante el embarazo no rl.'nllzar.in trabajos aun -

exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un ~~mligro para nu salud en rclac!. in 

con la 9estación1 qozariin forz.osamcnto ele un clcscnnso do oclu ~c-m.11\.:\s nntorio"Ccs n 

la fecha fijada aproxirnadilmontc pnril el parto _Y seis scmilllJ.H po~teriores al miS,\10 

debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubie 

rcn .:\dquirido por la i:;clnción de trabajo. t·:n el periodo ele l.Wt.:lncia, tendrán rlc1 

descansos extraordin.!!.rio!l por día, de mcdla hora cadi\ uno para alimentar 3 sus h.t 

jos: 

Frac-::i6n VI, parrafo segundo, - Los salarios mínimos qcncralcs deber.in •. 

suficientes p.'lr,, s.:ll"lHf,'\c1Jr lil!i ncccsldado!l nnt'm,'\lC~ de u11 jnfo <le familia, 

el orden material, r.oci11l V cultural y p.'lrü provcc.-r 'f' },1 ('dllCac:ión ob.Liqat.ori.:i 

de los hijos. 

Fracción VII,- P.1r.:i traba.jo igual debe corrcsponclcr salario igual, sin 

tener en cucnt<'l sexo nJ n.:lcion.:1li1!.11I. 

sación o descuento. 
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lns utilicl.J.clcs ele lils cm11rosas 

Fraci;ión x.- El salario clcbcr.i p."lqarsc pC"ccisruncnt~ en moneda de curso 

lcgnl, no siendo permitido hacerlo en c(ccti"':o con mt!C"c~'l.ncí.-rn, ni con v,"\lcs, fi-

chns o cualquier otro soi17no rcprascntntlvo con qua so protcnd."\ sub~tituir l.l mon!!_ 

d•. 
~i"acción :<I. Cuando por cirr.usttmc:ias cxtraordinnri;,!'> ,deban ,,u:nentarsc 

las horas de _jornada, s~ abonar5 como s.ll.:irio por el tiempo excedente u1. 100.\ r;i.ls 

de lo fijado pllt'•"l las horas normales. En ningun caso el trabajo extraordinario ~ 

dr.i exceder de tres ·horas diarias ni de tres voces consecutivas. Los IT'.cno['es de -

dieciséis años no será~ admitidos en esta clase ele trilbaj.:i. 

·rracc:ión xrt.- 1'011;1 cmrircoo1 l11JrÍcol;i, irnlur.tri;ll, miu.•L".l n rlL• c-u.:ilqufc-r 

otra clase de trabajo, estt1r.i obli9t1d.:i, SC<JÚn lo rlcterminC?n l."\s lc\•cs reqla.t'lenta--

rias a proporcionilr a los trabnjadorca hLlhitilcionos cómoda~; 11 hio1iJnicas. r.sta ---

oblll)ación sn cumpl iri'.j medi.:mto 1."1s .oportacloncn: que 1.:1s cm¡ff<'!l.1s h,"\qan a un rondo 

nacional de vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores Y. 

para el cstablC?r.1mlontn de mcrcilrlos púl>licos,· inst.llnción 1tr. 1.•.iii'icios dcstin."l--

dos a los servicios municipalcn y centros recreativos. 

-Jucd;1 prohihijJO c:n toclo centro ele tr<lbiljo, el cr.t;1hlncimicnto de ex.pe!!. 

dios de bebidas embria17antos y de? casos do jue9os do azar, 

rracclón XIII.- t,us cmprcmrn, cu.'.llquicrn qua se,., mi actividad~ estarán 

obl_ilJadas a pt'oporcion;:ir a nus tr.-ihn.1.-ulorci:;, c.'lp.:icltación o :Hlicstramicnto para 

el trabajo. La ley raqlamcntarla dctC?rminará los sistemas, métodos '! proccdimic~ 

tos, conforme a los cua lcñ los p."lti.·oncfl deberán cumplir con dlch<\ obligación. 

~racción XIV.- Los emprcs;,rlos, serán responsables rle los accidentes -

del trabajo y de las cnfcrmml.:ulcrn profPGionalcn de los trnb.liadores~ su1=ridas --

con motivo o, en cjcrcicln de l."\ i:irofesión o tr;sb,1io que e;r.r.uttrn; pot"" lo tanto,-

los patrones dnbcr5n flil~Jar la imlcmnizac:ión corrns!l()ndicntC", st~qún que ha va tra!_ 

·do como consecuencia la muerte o simplemC?nte incapacidad tcm~ot·a l o r>Crnancntc -
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establecer un sistcm.:i cln fin.::inciamicnto que permita oLorr¡ar a éstos crédito ba-

rato y suficiente par.:i. r¡uc ;1rlcpJil?r.:i.n en prooiedad tales hnhit,,cionns. 

se considera de utilidad soci.::al la expedición de una ley P"r.:i lu cn~.:i--

ción de un organismo intcl)rado por. representantes del Gobierno \"t?dcral, de lCJ!; 

trabajadores y de los patrones, que administre los recursos del fondo nacion.i.l 

de la vivienda. oicha ley rcgul.J.rS las formns y procedimientos conforme a los -

cunlcs los tr.:ib.-1 i.:ic1ores pmlriin .::ad11uirir en propie<lild las h.-:1hit.1r.ioncs nnt.nr: me.~. 

clonadas. 

Las negociaciones a que sn refiere el párrafo primt•ro de esta fracción, 

situadas (Ucra de las roblotCiOnes, CSl:.i'\n obli!"_JadaS a cstablCCl'r í'SCUClas, cn..:'Ct"-

merlas, y demás servicios nr.ccsarios a la comunid.1d. /\demás e>n t!sos mismos ccn-

tros de trabajo, cuando su ~obl.1.ción exceda cln doscientos h.:1l•it;111tt:>s, dt:ber,:j r.:i

.se~varse un espacio de terreno, q~1c no !h'.!rS: menor. de cinco mil mo1:ro~ cuadrados, 

para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. r::sta responsabilidarS 

subsistirá aun en el caso do que el patrono contriltc el tr.:lb."Jio por un intermc-

diar-!os. 

Pracción XV.- El p.1.trón cotllr5 obligado a obscrv.:i.r. de ucucrdo con la 

naturaleza da ::iu n(:r¡oci.:ición, loM i1rur:optot1 lOfJOllu~ lU1brc hi•1ic1w y sc~urid.:u! un 

las instalilciones do su ostablccimiento, y de adoptar lns mrdidas adccuild.:is p.srA 

provenir accidentes en el uno de las maquinas, instrumentos y riateriales do tra-

bajo, as1'.. como orqnniz.,_r· de t.:il m.,,n_cra óste, que rcnultu l., m.tyor qar.:int.ÍL"I rara 

la :iahld y la virta. de los l:rnh;ij.:iclon:!S, y dnl pro1lucto do 1.1 cc.1nc:cpción. cu.indo 

trate da mujeres embac-a7.ac1<1:J. Lan leyes contcndr,111, ,'\l ufu•:to las sanciones -

procedentes en cada casoJ 

FraccHin XVI.- Tanto loR obreros como los emprcs.:lr ios tendrán derecho 

para coaligarse en defensa de sus rc!>pcctivos intereses, formando sindicatos, --

asociaciones profecionalcs etc. 

Y'racción XVIII.- Las huelgas serán licitas cuando tenqan por objeto --
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conseguir el equilibrio entre diversos factores de la producci6n, armonizando -

los derechos del trabajo con los del capital. En los servicios públicos ser.5. -

obligatorio para los trabajadoi"es dar aviso, con diez días de anticipación, a -

La Junta de Conciliación y Arbitraje de la fecha señalada para la suspensión -

del trabajo. Las huelgas serán consideradas corno !licitas únicamente cuando la 

mayor.i'.a. de los huelguistas ejerciere actos violentos contra las personas o las 

propiedades, o en caso de guerra, cuando' aqui!llos pertenezcan a los establecí--

mientas y servicios que dependan del gobierno. 

Pracci6n XIX.- Los paros serán ilícitos únicamente cuando el exceso -

produccil3n haga necesario suspender el trabajo para mantener los preciasen un -

límite costeable, previa aprobación de la Junta de' Conciliaci6n y Arbitraje. 

Fracción XX.- Las diferencias o los conflictos entre el capital y el -

tJ:;abajo s_e sujetarán a la decisión de una Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, foE_ 

mada por igual nGmero de representates de los obreros y de los patronos y uno --

del gobierno. 

Pracci5n XXI. - si el patrono se negare a scmeter sus diferencias al ar-

bitraje o aceptar el laudo pronunciado por la Junta, se dará por terminado el -

"contrato de trabajo y quedará obligado a indemnizar al obrero con el importe de 

tres meses de salario, además de la responsabilidad que le resulte del conflicto 

esta disposición no será aplicable en los casos da las acciones consignadas en la 

fracc~ón siguiente. Si la negativa fuere de los trabajadores, se dará por termin.,! 

do el contrato de trabajo. 

Fracción XXII.- El patrono que despida a un obrero sin causa justificada 

o por haber ingresado a una asociación o sindicato, o por haber tornado parte en -

una huelga licitc'l,estará obligado a elección del trabajador, a cumplir el contra-

to o a indemnizarlo con el import~ de tres meses de sal<:trio .La ley dctcnninará los 

casos en que el piltrono podrá SC!r eximido dr· i.l obligación de l.:ulll!'Lir el contrato, 
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mediante el pa90 de una indemnizar <il tr.a.b4jador con el importe de tres meses de -

s.al<'lrio, cu.inrlo se retire rll!l servicio por f'illtn de probid<1d llcl p,j,trono o por re-

cibir da él m.1.lO:l tr.:it.1.micnl:o•J, y<l !lOo'l en 9U perGon.:i o en i., de su cónyu9c, padres, 

hijos o hermanos. El patrono no podrá eximirsa da oata rosponsa.bilidad, cuando los 

nulos tr.nt.nmicntos nrovenr1,,n de llcpcnd!cntcs o familiaros que obren con el consentí-

m lento o tolerancia de él. 

Fracción XXIII.- Los créditos en favor de los tr<tb.:ijadorcs por sal.ario. o 

sueldo devengados en el Último año, y por indemnizaciones, tendrán preferenci.,, 

bre cualesquiera otros en los casos de concurso o de ~uiebra. 

Fracción XXIV.- Oc las dcudu,s contraídas por. los trab.1jadores a favor de 

s sus patronos, de sus asociados, familiares o dependientes, sólo será rP.sponsable -

el mismo tr.:lbajador, y en ningún caoo Y por nin9ún n¡ot!,vo se I;cx.ldi ~xiqir a los .... · 

miembros do su familia, ni serSn exiqibles dichas ~cudas por la cant,idD.d excedente 

del sueldo del trabajador en un mes, 

Fracci6n XXV.- El servicio para l·a colocación de los trabajadores será -

gratuito para éstos, ya se efectGc por oficinas municipales, bolsas de trab.l.jo y, 

i':}u.,,ld"'d de cou<llcl.oncs, tcncl1:5.n prioridad quienes representen 1.1.. única fuentc

de ingresos en su familia. 

XXVI.- Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano y un. c:nprc

sa.rio oxtranjcro dobcr.i ocr lC!J•,li:i:ndo por ld autoridad municlp.1.1 competente y vi-

sado po~ el. cÓn!JUl do l¡¡ n~ciOn .:ldondu el trabajador tenga qutJ ir, en el cene .. pto

de que, además do la9 clSunulas ordln.ariaa, no cnpccificarS clar.'.'llnontc qua los ':Jª:!. 

tos de la repatriación quedan a cargo del empresario contratante. 

Fracción XXVII.- Scr5n condiciones nulag y no obl19ard.11 a los contrata~ 

tes, aunque se expresen en el contrato. 

a) LaS que cstipulcn una jornada inhumana, por lo notoriamente excesiva, 

dada la índole del trabajo. 
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b) Las qua rtjcm un !Jalario que no !Joa rcmuncr..,,rlor ,, iuicio de las Jun--

tas de Conciliación y 1\rhit.rajc. 

e) r • .:i~; 1¡uc c!.:tip11lc11 un pl.,zo m.:tyor do un."1 scm.:lncl p."lr;i la rcrccrción del 

jornal. 

d) L1"1S quo !Ooñalcn un lu9.ir do recreo, fonda, café, t,,bcrn.5, cantin3. o -

tienda para efectuar el p•HJO dnl snlilrio cu.'.\ndo no r.c tr.itc de cmplc.:ldo5 en esos --

establecinientos. 

e) Las: riuc cntr<iiicn obll1J1u:i6n dirnctn o lncHrcct,, cll.' aclriuirir lo!J b.rtí-

culos de con~umo cu t-.icnd.t~ o luq.1rc!J dot:crminn<los. 

f) Las que permit,1n retener el salario en concepto de l:\Ulta, 

g) Las que constituy.:tn renuncia hecha por el obrero clf? lils indemnizaciones 

a quo tenqa derecho por acciricntc del trabajo y e'nfcrmcd.:irlcii profesionales, perju!_ 

cioo ocasionados por el Incumplimiento del contrato o por dt.•spcdírselc de la obra. 

h) Todas las dcmS.s estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho-

consagrado a favor del obrero en la!i leyes de protección y auxilio a los trabaja-

dores. 

Fr.1ccJón XXVIII.- L,1s l~yC!i dctcrmin.:ir5n los bicnc!i que constituy.:111 el pa-

trimonio de la f,1milia, bienes r!uc serán in,"llicn.:iblcs, no po<lrán sujct.:irae ,, ()r.a.vá_ 

menes reales ni cmbarqos y serán transmisibles a título rlc hercnci.l con s_implific~ 

ci6n de llls form<'llidados do l~G juicios succso~.ios. 

F:racción XXIX.- Co du utilid.:td públic..-i la Ley del Seguro Social, y ella --

comprenderá seguros de invalide:-;, do vejez, de vida, de ccs.ición involuntar-ia dc.l 

trabajo, de cnfermccladc:::; y .1i;cidcntcs, de llervicios de guarrler1a y cualquier otro 

encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, carnpcsinos, no asal~-

riados y otros sectores soci<1lcs y de 5us familiares. 

F'r.:ic:r."ión XXX.- /\Himimno, !';t:riín conGic1crml11s de 11t-.ilirl.1tl soci,11 l.1s sacie-

dadcs coopcrativan (Klr.:i la con!ltrucción de casan baratas e hiqiúnic<'lfi, Ccstinad~s 
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Con estas rcfcrcnci.:ss que tiene cc..mo flH.nte nuestra constitución, que -

en su doctrina sostiene los postul..Jdos de la libertad dC?l individuo y el bienes--

tar social; combinación de ambos conceptos que sintetizan uno solo. La democracia 

social, ·cooo aspiración general y genuina del sistema dcmocr.'itico.cn. C!UC vivimos 

en connto.nto desarrollo para alc1tn:tar nu perfeccionamiento. Son r.iuc:has las into--

rroqantcs quo so r>lantoan r.on rospor.t<> lll concepto de dcmocr."lci."l socinl, l.!l con!>-

tante preocupaciOn do nuestra es ·encontrar las bases ideolóqicrls e histOriC.'.\S.' Í!n 

que se sustenta el término para posteriormente encontrar J,1 ~..:ltisf.1cción de nuC!s.:. 

tra duda al formular la conclu:>ión a que prctendcr.ios lleg,1r. 

La ideoloqia liberal curope.-i, Alcanza dos manifestaciones, desde su eta;-

pa formativa hasta principios del si9lo XIX,· época en que at1quicrc un acento indi_ 

vidualista, conocido !"'sualmonto como "El liberalismo cláslco", que lle caracteriza 

con el "laisser fAiro· y laissor passc" --doj"ar hacer, dojar pasnr-- 1 que idcntif'J:. 

ca la doctrina del cstL1.rlo de csn época. 

Los dcscubrimincto9 1JC09dificrrn, li\9 inv<?nc!.oncs técnicas, la nucv"'-

molo9Ia, las formas Je v icla económica, la reforma, la form."lcióu dt?l estado moder-

no, precipitan la cilí.da del antiguo ordC!n· feudal y ·trae ci.'.>mo consecuencia una nu~ 

va eoncopción riel hombro, tlo la oocicdad. Todn cota noria de ncontecimicntos con-· 

tribu.teron lentamente y do manera i'x'reversiblc, a conformar .1..,. doctrina del libe-

r.alisma, 

El liberalismo cmt.ºrañ.., una filosofía ri9urosamcntc racionalista y sccu-

lar, es decir, postula l.'l C:.lJliir:ldml dol hambre como principio univcrs.:il para reso_!, 

ver los problemas utilizando la razón. Rechazando las doctrinas que se contraponen 

a su doctrina,". --abSolutismo, totalitarismo etc.-- el liberalismo se in~lina .f}lo

sóficamente al materialismo o al empirismo, Dentro de la filosófia del libcralisrc.o 

clásico estaba enmarcado un penetrante individualismo, amJarándose. C!O la idea del 
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pl:'ogreso, resultando indispcndablc para aquellas cl.1scs qut.? tL'.'ttab,in de .1brir;:;c t·:!._ 

so frente al control que ojcrclan los grupos poderosos cconóm ic.uncntc. ;to.hora bien, 

el principio de la competencia ilimitada en forma individual, tenla fOr objeto ne ... _ 

tra~l:tar los nnti9uos pt"lvllcgioo do li\ corona, do ll'l l'lrintac 1·,1r.i., y el clero. P.:i. 

ra lograrlo, ora preciso rcconoc~r cabnlmcntc las libert;1de:: individuales, t.lnto . 

en las relaciones de los individuos entr~ si, como en las relaciones de éstos -

con el estado,, es decir la casi nula ingerencia del estado en la actividad del 

individuo. 

En sus inicio!l, el liberalismo lucha en contra de los privilegios est~ 

blecidos por las tradiciones de medio millar do nños. Genuinamente, la lucha del 

liberalismo responde a exigencias de libertad, en contraposición al privilegio -

de unos cuan tos. 

Dadas las condiciones --decadencia feudal--, el liberalismo hace irru.e. 

ci6n violenta. en la sociedad europea encontrándo el escape a la situación caóti

ca qUe 'se viv:i:a en europa: en Francia con el destronamiento de la monarqu:i:a abr.~-

lutista da 1709, <la donde surqo el esqu<!m.:t político y jurí1lico det libt!r.:ili~1"<.' · 

clásico. Por una parte ol reconocimiento de la 'igualdad en los derechos de todJS 

los individuos y por la otra, la secularización de la fuente de donde emana l& .. 

sobcran!a ·--la volunta.tl CJCncral--. Los dos elementos citados, le dan al libera·· 

lismo ·cierto sentimiento democrático, y es cuando surge un liberalismo que post~ 

la la libertad y la igualdad, que confiere al pueblo el ·poder ~e autogobcrnarse, 

reconociendo las libertados individuales. Estos triunfos de la libertad, son de!_ 

de luego, en contra de los privilegios de la aristocracia y el clero. conquistils 

de la nueva. clase en ascenso -- nurguesiA---, que ideológicamente va rnadurartdo y 

económicamente ,era ya poderosa, rcclam.lndo p<ira sí, la hc9emonía social, el con-

trol y la dominación sobre la.s dcmSs clases socio.les. Sin cmbarCJo, las capas rná!; 

amplias de la población pcrmancc:i:an dosposeí'.das, al igual que! las épocas anterio 



-97-

res al nacimiento y al triunfo del 1ibeJ:"alisml). 

En suma, el carúcter igualitario y el poder de autogobierne conferido 

' al pueblo, los aspectos jurldlcos y políticos no alcanzaban una realización pl.!:. 

na al ser meros proyectos Porque dejaba intacto el orden económico, situación -

que colocaba en privilegio a las clases económicamente fuertes de ci:.a epoca. R2_ 

. " 
zón por la cual pcdfan que desaparecieran las desigualdades, circustancia que -

debilitaria el poder de.l autogobierne que formalmente existía. 

La f<\lta de transform¡ici6n en el gobierno económico, los mecanismos fo!. 

males y la falta de autenticidad del autogobierne, confinnando el persistente -

dominio de les p6derosoi¡; Haciendo del liberalismo una doctrina tejida por la --

conveniencia de la burguesia. · 

El intento liberal democrático, por hacer efectivos sus postulados de -

l ibertrtd e igi.!aldad, debia dar lugar a una transformación social capaz de hacer 

posible una nivclü.ci6n en las oportunidades econ&nicas y políticas de todos. Co!!. 

guente con la realidad, hacia falta sacudir, remover las estructuras econ&nicas, 

a f1.n de que cobraran nentido los postulados jurídico y políticos, es decir; -

hacia falta dotar de contenido social al espíritu del liberalismo. Ante esta ---

realidad hace su aparición el socialismo. Ahora bien, general.mente se piensa que 

fue Carlos, Marx o su compañero Federico Engels, quienes fueron los que fundaron -

el Socialismo, o por lo rnenosla forma más agresiva o determinante del mismo 11 El 

Comunismo 11
, pues ni una ni Otra cosa son ciertas, ya que las ideas socia.listas -

son ya muy. viejas y nacen sin tener relación entre si, y han brotado espontánea--

mente cada vez que se extralimita el poder autoritario u oligarquíco de un régimen 

do.minante, en resumen; el Socialismo es la respuesta idelógica que tradicionalmen

te han dado los gruPos des~seidos a sus antagonistas de clase, así lo demuestra -
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la historia de los egipcios durante la epoca de Amenhotep 1 la de la Grecia has-

ta Pericles, la de los mismos judios durante su penos.'\ peregrinación etc, y en 

cuanto al "comunismo" baste s6lo r:on recordar que fue ésta la primera forma de 

agrupación que el hombre conoci6, ne cualquier forma el socialismo, cÓmo doctr}. 

na poli.tica nace con el flujo de las consecuencias funestas emanadas de la rev~ 

'. 
lución industrial inglesa. En lo pragmático el socialismo demostró, a ln carric~ 

te liLeral individualist~ que l~ Probl~fitica de la libertad no eran Únicamente 

figuras abstractas y declaraci:ones de derechos individuales, sino que además de 

eso, era preciso itnplemcntar a la declaración, un contenido y una práctica, Ade

más. ha.cor llegar los medi:os Par~ hecer valer aquellos derechos para todas las --

clases sociales. 

A pa:;t~r de la segunda mitad del siglo XIX, el socialismo se fortale--

ció al comprobar que el liberaliSJl\U obtuvo para la clase burquesa una porción e~ 

' . 
bal de privilegios, en tanto que dejó al proletariado sumergido en la miseria --

por lo tanto, el esfuerzo del soci·alismo se encaminó a correqir esas diíerenci<ls 

soc}ales •. Engels y Marxf siempre manifestaron su constante preocupación al insi!. 

tir que la revolución bu_rgucsa no hdbí~ hecho sino mudar el poder de los dueños 

de la tierra a los dueños de la producción. 

Como respuesta a esa alternativa ---El socialismo---, el liberalismo, --

si-n a.bandonar sus i-Geas fundamentales en cuanto n la igualdad y a la libertad in-

divi.dual, en la segunda mitad del siglo XIX, desarrolla el aspecto social; toman-

do en consideración las necesidades y aspiraciones de las más amplias capas soci!_ 

les • El estado comi:enza a encontrar posibilidades de intervención , limitando -

los derer.hos individuales, co,n el dnicc afán en primer término, de equilibrar o -

de ¡x:iner una relativa Paridad a las dife¡;entes clases sociales. El liberalismos~ 

cial, reconoció f1.1ndal!'entalmente que las ;::,,rnderas de la libertad individual, -
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producto del liberalismo clásico, no era sólo una fuer1.a que se encontrara su-

mcrgida internamente en su forma de acción de los indiv.tduos, sino también una 

füerza que irradinba y creaba vínculos idco16gicos de los indiv-duos entre sí, 

y es cua,ndo los hombres cobrilrl plena conciencia de sí mismos, al concebir la -

idea de que nadie podrá afirmar ser verdaderamente libre, como sea en una soci!: 

dad de hombres libres. Por tanto, a cada uno corresponde la tarea de extender y 

promover la liber:tad de los demás, entendida como correcta y efectiva posibili

dad de colaborar en el bienestar común. 

n.s1, preconizaba la transformación de las estructuras económicas y la 

meta esencial de realizar los postulados de libertad e igualdad, pero atendiendo 

al. individuo como parte de un todo de la sociedad; el litieralismo social preten

de ha.cer justicia a'los elementos individuales y sociales de la producción extr~ 

yendo en connecuencia, los aspectos más positivos del liberalismo cliisico y del 

socialismo, del primero, el respeto y preservación de las libertades, así como -

el anhelo de igua1dad, del segundo alcanzar los objetivos fundamentales, para l~ 

grar una sociedad justa mediante la protección por parte del estado a las clases 

desp0seídas. El liberalismo social, en su concepción armónica pretende definir -

los derechos del individuo a la luz del bicnesta:- común y los de la comunidad en 

razón del bienestar de los individuos, y en el aspecto económico, el liberalismo 

·social, no soslaya los principios de la democracia, sino· por el contrario, los -

trata di? hücer efectivos, ad!!cuándolos a la realidad histórica del momento, con

siderando que los derechos individu.:i.les y la capacidad del pueblo par.a gobernar

se por sí. mísmo se complementan con la transformación de las estructuras econó--

micas, 

Así. que podemos señalar que, el liberalismo soC'ial, va más .:i.l tá de la 
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mD.s pura concepción jurídica y política del liberalismo clásico con que tradi-

cionalmente se identificó. Es claro que ahora, la función, la razón de ser del 

Estado, ya no se reduce única y exclusivamente a preservar el estado de derecho 

que en su significación más elemental, quiere decir; legalidad uniforme pa.ra t~ 

dos los ciudadanos, sea cual fuere la clase a la que pertenecen y manifestando

se en la diferenciación que se hace entre el poder político y la sociedad, la -

teoría de la represe~tación democrática, la división de poderes, la afirmación 

de la supremacía del Estado, la libertad de culto, así como la identidad que -

hay entre liberalismo y federalismo. 

Es asi que con estos conceptos nuevos, que se comienzan a manejar y -

que vienen a confonnar en la dialéctica pol.Ítica una nueva forma de pensar. Es 

ta serie de ideas contenidas en liberalismo democrático, dan forma al proyecto 

y dan vida pragmática al andamiaje que hará la estructura jurídica y política -

de la nación, es decir, se creará una organización primaria del país bajo la -

cual se construirán los razgos característicos del liberalismo social mexicano. 

Sin embargo, el l.i:beralisrnp mexicano durante su existencia cronol6gica 

----como ya lo análizamos anteriormente en este trabajo--- apenas logró hacer -

un esbozo de su contenido social en la Constitución de 1857, pero la restaura-

ción de la República en 1867, se manifestó un sentimiento en el pueblo a favor 

del constitucionalismo y pedían a los gobernantes la exacta aplicación de la -

ley fundamental, la República restaurada subsiste diez años, al término de la -

cual es suplantada por el régimen de Porfirio Díaz, quien dura en el poder más 

de treinta años. Por tal razón es imposible sostener con verdadera honestidad -

que el liberalismo social haycl producido sus mejores frutos en el siglo pasado 
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El liberalismo social significa en fin, además del fortulecimic?nLo del sist.=, __ 

ma jurídico político del liberalismo cU'islco, un r ,,,,,1 reconocimiento entendido 

éste, en el sentido que sólo es posible alcanzar el ideal dc.-mocrático y darle 

un contenido real al concepto de democracia mediante la vía iqualitilria de las 

oportunidades, para alcanzar un desarrollo mS.s equilibrado del individuo. De -

esta manera es como se vinculan los lazos entre libertad y democracia y que con 

el transcurso del tiempo se vuelven insuperables, 

De los anteriores conceptos ya es posible lu1cer una síntesis del lib~ 

. ralismo social, vinculado con el concepto de democracia que en forma y con te ni-

do so define as1: Ccmocrncin es el gobierno del pueblo, así como el gobierno p~ 

ra el desarrollo del mismo y para la libertad de cada uno de los individuos que 

lo integran. Oc esta forma, el liberalismo social quc llegó a ~1éxic:o ticna sus 

raíces históric.:is en el liberalismo europeo, pero, además de lo anterior en Hé-

xico al liberalismo se le adiciona otro elemento al revestirse al liberalismo 

social mexicano con un matiz político jurídico, el sistema fcdC?ral. No sólo ce-

mo unn ncccsid.:id históric;1, sino tnmbién como un., co111liclú11 lle 511bsislcnci.1 p.,-
ra que el nuevo estado alcance una mejor legitimación. "La dura experiencia m~. 

xicana del siglo pasarlo demostró, que 5Ólo macliante l.:i adopción del sistema {e-

doral podía desarrollarse el libcrnlismo y consolirln.rse l.:1~; instituciones deme-

criiticas" (51} 

P.:i.ra t?l efecto, sólo basta recordar que durante el siglo pns.:ido en -

el periodo que comprendieron las revoluciones de independencia a la restauración 

de la república, libernles y conservadores se cnfrcntnron en una irreconciliable 

luch.1. En tanto los coi:servadores. que representaban e 1 antiguo prden colonial, 

(51>.j;~d~ ·n~y~~ ·l¡~;~i~~: ~R~~i~t.;- i.i~~~ -Ñ?i~~~;,· ;o;, ·.iú1i i. comisión Edi toral del -

P.R. I. México 197(i p.43. 
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tcni'.iln mucho que pCL""tler; r.,;:Ón suficiente p11r.n que no qui.~ici:.111 ;ivcnl"11r.ir. lo~ -· 

dcr.tinos del pc1Ír. J'Ol' nuevo5 derroteros. c~;to!i qrupo!; .tnht:l.1l•,111 el 1·c1 orno al ar 

c1cn espnñol y por vivir b.tjo 1.:t tut.cla de la mon.-:i.rquÍcl csp.1i1olc:i. f.~t.ao; clM;c!'; s~ 

ciales que cstabD.n i.ntcgradas por el alto clero, lo5 <lltos ;efes militLtrr5, l,i. -

aristocl.""aci.'.I en general, crün pc'.\l.""tidcJrius de que el c!>t<ido de cosn~ siquier<L en-

cuadrndo bajo 1E1s mismus Eormna, es decir, sin sin pt·opici;u: nillCJiÍn c.1mbio en --

las ~structuras jurídicas, políticilS, sociales y económicas del MÚ:<ico de aquc--

llos tiempos y obstinados en conservar la forma de gobierno ccntr<\lizadl\. 

Los liberales, poc lo contrario, ncqab<l.n la trc"'.ldición hispánica y cc\t§. 

lica, pensaban en la necesidad de conducir al pa!s "por nuevos caminos, es decir, 

la. tolerancia de cultos, la supeditación de la iglcsiu al estado, la in?ependen-

cia de poderes, creación do e na forma fcdcralizadn de qol>ierno, instauración de 

ln democracia representativa, libertades de trabajo, cduc«ción y comercio. En e~ 

tas condiciones. y la perspectiva con q1.:c se veía el estado de cosas que preval~ 

cía en aquel entonces, .Jesús Rey"cs Itero les (52 ) dccia "Con el centralismo, se h.;!, 

bicse garantizado la persistencia del orden colonial. Con el federalismo se ha--

hl.""Í.tl un,¡i vfa t1.tl"•"l l!l triunfo lihcr.ul, C!Jl:.c en el crn1l:c11i1lo L"c,11 lk la luch,t en -

Lorno al fn1Jcrall::1no o ccml:.rnlLsmo, y o c{'1.ic.1 ptlr. q11Ó el fc1\ct·allH1no, que cnno -

técnica, C1; nuct;tra., se iñcntific6· l:on el libcr.alinmo mexicano., .• si bien técn.!, 

c."lmenl:o el f:cr\nr.alit.mo cr. forml\ do qobie1:no y no .'ilrit:r1n,, poltcic:o, vino ,i. formnr 

parte de tina ideología fundbmentalmente política d~l liberalismo mexicano". En el 

proceso formativo, el liberalismo mexicano hace frente a dos cuestiones fundamcn-

tales, lt. transformación de la re<i.lidad y su rcestruct:ur<lción ideolÓ~ica, cor.o lo 

sciial,; Reyes licroles. Desde sus od9e0<!S y durante los ni1os da· 1.1 lucha i'!Or la 

ind~p~nrlencia hasta 1Y24, que ~s el perio-)o formntivo, en que se da el proco-

,ts21Jt~sús P.oy<?s lleroles. op. cit. p.41. 
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so de recepción y conf1q11r,1ción del idc,uio li.ber,1L. Lc1 r;c9uncJa ctcl{l.1 e~; 1.1 re~ 

liz<lción y consol.ul.1cíó11 ol>tnnid.'l dnr<lntc 1.1 ryucrr.1 rlc trC's ;1i\05, --1»50 a TOGO--

periodo en que Ju.:írcz cJ rct¡Ó l.1s lnycs dn Rcformd como uno da 109 frutos riel lib~ 

ralismo. La constitución de PJ24, la constitución de 1057, al f\ct.1 dt? Rcformil rfo 

1847, son producto del movimiento liberal. r:n otros <1spectos, el co11t~nido del -

liberalismo comprende dos puntos fund<1mcnt.'llcs: uno de ellos es el jurídico-polf.. 

tico y el otro es el económico y !;Oci<1l. En el primer punto de los liberales me-

)cicanos se nutren del pcnsilmiento de la revolución francesa, y en forma posterior 

de las ideas de igualóad y libertad, roro .:adem.ls los lilJerales mexicanos hacen --

una combinaci.Ón da las libertades civiles y políticns y fusionan en forma conjun-

ta l.1s ideas liberales y drmocr5tic.1s, r:n cu;u1to <11 scquncto punto, el idc.u·io del 

liberalismo mexicano se ha nutrido ele un contenido marc;1damcntc social, que viene 

gestándose desde los primeros brotes del movimiento insurgente y que conforme co-

bra forma dicho movimiento, mayor es el contenido social que adquiere el libera--

lismo mexicano; así encontramos la preocupación de Morelos manifestada en el con-

greso de Chilp<mcingo, iltr.1vés del valio~o documento historico "Sentimientos de -

la Nación". En esa misma forma se milnifcstó otro de los próceres del liberalismo 

mcKicano, Harlano Otero. (53)' "El cst;ilblccimicnto de un orden social equitativo -

y justo en que la libertad substituya un d!a completamente a la servidumbre: la -

iguiilc!ad a los privilct']ios y la voluntad n<1cional il la f11cr?.a bruta". Es así como 

la ideología del liberillismo social mexicano, se va nutriendo a lo largo del si--

glo XIX, y culmina al presentarse ya para adquirir forma y contenido en la cons.--

titución de 1917, pero antes se erradican las tendencias colonialistas mediante -

fll triunfo del con~~ituciona.lismo yu imboída· ele un contenido dcmocriitico •. -J\sí que 

cSJ ;-Friisc -cr t.id.i-por-s~r~ B~ -or il ;.- i~a~rrcz-. -';,ñ~~~~¡.~-c~~1~;-t-Ú;1cio nal Mexicano" 
Edit. Cultura Mexicana, pp. 74-74, 1YGI !léxico. 
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La ~dcología dol liboralismo t:mcial europeo y ol libcrnliRmo mexicano, son coi!l. 

cidantos en el nfÓn do dcido más cabic1n al intcrvcncionimno rluÍ cnt.:i<lo, con el 

pro[)6sito do que óatc, con ricntido cr¡uilibrarlor, implcmnnh~ 1.in c:oudicionC'r. de 

igualdad y libort.od do los individuos. Lil sccularh:.-.ci(m tln Jon bicnC's cr.lcsiS.::, 

ticoa, el derecho . .-Jo amparo, prohibición a las corpor<:icioncs para administr.:tr y 

adquirir bii:?nos y cambiar ostructuraa económicas. ln· libcrali~mo moxicci.no conc!. 

be el ideal do la libertad humnnn, poro no en el contido inilividu.:tli
0

sta que se 

dio en europa, que ori9in6 el nacimiento dn un<i burguos!n en detrimento de las 

clases populares. El liberalismo mcxicnno buscabü el mm tirio real,, c_fcctlvO rJo 

la liberación de oportunidades, encontrándolo éste en el mcjorarn1cnt.o soci<tl rla 

las amplins capas sociales y asto ne dió prccinümcntc en la const.it~ución rJcl 17 

Como lo indica Josúo Silva llorzog {54) "La. constituci91LiJ.c. __ U). .. n~, ·fue -

ol resultado de dos corrientes idool69icas predominantes entre los constituyan-

toar al liboraliamo social moxicano y ol socialismo europeo. Esto explica el h!.. 

bidrismo de nuostrn cartn magna, artículos inspirados en el libor . .;t.lisn10 c.l,isico 

do fines del !JltjlO XVIII y c.:omic11,.,1m 11ul 1ü11ln XIX, ,,rl í1·11lnn 11t? un lib1•r;\lii;:;.mo 

m5s avan?.nrlo, pror1ucto de' cicrtüs prcor.upncioncs soci.1lc:.1 y un nrtículo, el 1:.!J 

cu:,i.:i~ fr.:1r:c:i.011ou, put:' lo mr~nos en pnrto, fnct:'Oll r.0911ro111w.mle ru11.:ic:l4\rlns teniendo 

a 1 • ., vi~t<J la loqlnl..,clón on mntot:'l,'\ de t:t:'ilbiljo yn r.xlr.trnlc Inq1.1t:crr,1 y C'n 

ott:'O~• pal!'>or. aut:'Opllo~. El :irtículo Jro, Gohrc la cch1c.1c{ón, el 130 rcqlamcntan

tlo lan relacionas entre. lol ialosia y ol estailo.J'·ambos, rcm1ltaclo ele l\m.:-trq.'.' cxp~

riencia h!st6rÚ:a, ·Y el artículo 27 sin dud.i alquna, ol m.:is ilVllnzado en el cu<íl 

se astoblcco antro otros ordr.11,imicntas, el ¡>r!ncipio de que la nación ticn·e en 

todo momento ol dorocho de imponer ll la ~r.opicdo.d privmi:i ),:ig modalidadC's que -

consejc el intor6s de la sociedad, el princip.io de la expropiación por c<tus<i de -------------:'":=;.-... "';-\ _____ _ 
{54) Jesús Si.lvll llcrnog.'"l'rnycct·aria TtlcolÓC)it.','\ ele 1.1 Rcvnlucic'.in Hc:..:iC";ltl.1". F:rHt. 

5cpf.clcrnt.in, MÓxic:o l'lí1:1 p. 101. 
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utilidad pública y el principio de que toda riqueza del ~ubsuelo pertenece a la 

nación y que tal riqueza es inalienable e imprescriptible". De esta forma, "La 

Constitución del 17 establece una estructura jurídico-política, democrática y -

liberal. Democrática en cuanto que se basa en el principio de la soberanía pop~ 

lar, implementando con el sugragio w\Ívcrsal y secreto para la elección de los 

ciudadanos que, por la vía de la igualdad ante la ley. permite el libre ascenso 

a los puestos de representación popular. Es liberal en cuanto que es un estado 

de derecho; en el que el derecho no sólo obliga al particular, sino también al 

estado, y en tanto que existe una esfera de acci6n del individuo que impone un 

no hacer al estado, un defenderse, respetando ese ámbito de acci6n, propia del 

individuo, y en la medida de que para evitar el abuso del poder se establece la 

división de poderes, buscando que el poder detenga al poder"(55). 

sin errbargo, si la estructura del estado mexicano se legitimara únic!!_ 

.nen te en esos basamentos, su forma de gobierno no dejaría de ser única y exclu-

sivamente un sistema basado en cierto tipo de •dertiocr·acialYi·dc liberalismo, dcj~ 

do a un lado la función nocial que compete al mismo. Para ello es prcsiso tom<lr 

en cuenta los preceptos que dan vigencia a la constitución del 17, en su aspecto 

social, legítimos principios del liberalismo social, el :intervencionismo del e:!_ 

tado en materia social, al convertir~e éste, ·on protector de las clases económi

camente más debiles y la función que le otorga a l~ propiedad. El intervencioni!_ 

mo del estado mexicano, tanta en materia socia"l como en materia económica, impl.!__. 

ca a la vez no dejar la riqueza sujeta a la l~bre fu~rza-.del capital, porqui:; es

to significaría favorecer la acomulaci6n de la misma en provecho de unos cuantos .. 

si por lo contrario, la propiedad, como la riqueza en general se conciben en una 

funci6n social, el desarrollo económico debe ser un instrumento creador de una -

(SS)R;;;;-H;;~-;~-;;~G~::;~-~i~~~;ia y la Acci6n". Semina~ios y Edicio~es, S.A. 
Madrid, 1972, p. l62. 
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democracia social en México. 

La democracia social, es un concepto con abundante y profundi<> conten!_ 

do sicial e inmerso en el cuerpo de nuestra Constitución, y tiene sus raíces -

históricas en el liberalismo social mexicano, por ende el cumplimiento irres-... .:. 

tricto de 1os preceptos constitucionales, será lo que nos lleve al desarrollo -

da la misma, ahora bién en el mancnto en que me encuentro realizando este mode!_ 

to traba.jo, existen iniciativas del ejecutivo ·a refo=mar los artículos torales 

de la constitución mexicana, me refiero al 3o. 27 • y 133. El fundamento es que 

nuestro país ya no es el mismo del que fué en 1917, y que las pretendidas re-

formas constitucionales haran frente a los multiplcs y cronicos problemas del -

campo, educación, artlén de nonnalizar las relaciones existentes entre ln iglesia 

Y el estado, mi opinión es que dichos preceptos nacen de una experiencia real y 

no son produ:::to de una flor.ida y recurrente retorica, por ello me preocupa ver 

el inmenso poder que ejerce el ejecutivo federal a los otros poderes para que -

de una manera tan facil ,Y su.'Tlisa tiren por la borda el pensamiento de toda una 

generación de mexicanos que no dudaron en ofrendar su vida por el bienestar de 

sus connacionales. 

4. 3 Ll\ DEMOCRACIA 'i EL DESARROLLO ECONOMICO. 

C' vieralmcnte se pienza que el crecimiento económico de un país implica 

necesariamente el desarrollo econ6mico, pero esto no es así. Desde el ;¡unto de 

vista económico, el crecimiento se traduce en incremento de determina.das rragni

tudes macroecon6micas a lo largo del proceso prcx:luctivo, así es posible decirJ 

que el produC'tO intPr!'lt"I crese un 4\ anual, etc, sín embargo estos rit:mo9 tan dj._ 

verseo nnd.:i nos dioen :.obre l~ fOniJi'l en que se está produciendo 111. expansión.En 
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otras palabras, no nos indica si se han obtenido C'n un mnrcó de perpetuaci6n 

de desequilibrios sociales o en el curso de un proceso de transfonnación de las 

estructuras sociales que conforman al país que se está análizando. Para Gonztilcz 

Casanova (56) por razones técnicas e ideológicas el estudio del desarrollo econ-ª. 

mico se reduce en su análisis al crecimiento del pro<lucto; a lo más a su distri-

bución, pero no a la vinculaci6n que existe entre el crecimiento económico con -

una moral social igualita'ria, que estli.. en el trasfondo:de toda ética social de~

de el s_iglo XVIII, misma que sustenta la base de toda actividad pol!ticapacifi-

ca o violenta, por ello cuando hablamos de desarrollo econémico debemos pensar -

no sólo en ias catcgorias que usa el econ&nista, sino .tambíen con las categorias 

que usa el político, aquellas que lo inducen a tanar decisio,nes de inve_rsión, --

gastos, salarios, precios, mercados, etc; decisiones que para el economista fre-

cuenternente no corresponden a su modelo de desarrollo, apartado por lo común de 

los prQblemas políticos reales. Así que el desarrollo económico es un fenómeno -

político como económico que implica necesariamente la distribución del producto, 

de awnento de los ·niveles de vida,y de respuesta política a l.a moral igualitaria 

de las grandes masas. 

Ahora bíen, todo crecimiento económico prod.ufe desequilibrios que sólo 

una pQlítica econ6mica sustentada ~n la democracia puede solventar. lPero cualCs 

serlañ esos desequilibrios?. 1\ mi ~arecer son los siguientes; 

En un sistema de libre mercado se concentran las. inversiones de ¿-cuer-

do con los indices de alta rentabilidad a mediano y corto plazo en los diversos 

sectores que Conforman una econánia, se canalizan prioritariamente de manera es-

pontanea a los sectores más rentables originando excesos de capacidad instalada 

(56) l'abl9 Gonzalez Casanova, "La Democracia en México11 edit. ERA, México 1984. -
p. 78. 
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saturación de mercados, tendencia a la caída o estancamiento de los precios, -

del otro lado se produce el fenómeno inverso; esca!les de inversiones, clevaci~ 

de los costos de ~roducción Por falta de tecnologin, contracción de 1<15 utilid~ 

des y en definitiva ante la necesidad urgente de abastecer la dC!manda, se recu-

rre a la oferta exterior dándoscle facilidades;: lo cual repritne aún más la ofe!,. 

ta interna. Por lo tanto el desequilibrio que genera la poca o mucha inversión 

tiene consecuencias muy desfavorables para la estabilidad de una econémia, de -. 

hecho surgen situaciones ~aradógicas; en un país con limitados recursos de cap.!:_ 

tal coexisten la sobreinversión y la descapitalización y del lado de los precios 

l~ inflación ·con la depresión. 

Otro desequ.Uibrio s.ería el social; esté desequilibrio tieiie su oÍ'igen 

en una mala distribución de la riqueza. En los sistemas de libre mercado, gene--

ralmente una misma parte de la población obtiene ingresos muchas veces superio~-

res al que persiben la mayoría, y esto en el mejor de los casos, pues frente al 

gran número de asalariados que ganan el minirno, existe otro numeroso grupo de --

personas que son desemplclldas. Mientras estas condiciones no se .:llteren, las· te!!. 

sienes socia"lc~ !:lubsist:iriin en forma de rcindivicaciones de mejores salarios, P!.. 

ro tambíen en pro de mejores viviendas, empleos, salud,. educación, ecología, uso 

del tiempo libre, etc, y estas transferencias. del ingreso nacional, no pueden --

concretarse de no llevarse una planificación más dcrnocrátic,'l de la económia. 

Otro de los desequlibrios sería el espacia~; que consiste. en que las -

diferencias de desarrollo entre las zonas de un país crean fenómenos de migraciin 

hacia las zonas que cuentan con mayor inversión, así podemos "'.'er como los habit~ 

tes del campo emigran hacia las qranrles ciudades buscando afnnosruncnte mejores --

oportunidades de vida, este fe~ómeno crea a los centro.; urbanos receptores de di-
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cha migraci6n una serie de problemas muy dificiles de resolver baste con 

rar unos cuantos; desempleo, falta de habitación, de agua, de luz, seguridad, -

etc, y en los lugares r:le origen de los migrantes,. se prodeuce el fenómeno 

trario1 falta de mano de obra, abatimiento en los indices de rentabilidad para 

promover inversiones, etc. 

Visto lo anterior, es necesario Víncular a la democracia con la econó

mia, porque la primera tal y ccxno lo establece nuestra constitución en su artí

culo 25, aspira a conseguir el crecimiento económico de la nación a través de un 

sAno dcsa.rrollo económico en favor del pueblo, y para t'al efecto se le otorga al 

estado mexicano, el caracter de rector de la económia nacional, l?sto no _quiere -

decir que el estado mexicano deb<i para conseguir dicho objetivo, ser el propiet~ 

rio de las empresas, pero s! debe. planificar nuestra eccinómia desde el punto de 

vista democrático, para evitar los desequilibrios antes citados, tambíen debemos 

señalar que la democracia por si misma no genera recursos económicos, pero plan

tea el l'l\ejor apróvechamiento de estos por la población que los genera, esto es -

tanto patrones como trabajadores. 
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LA DEMOCRACU\ ecuo P.ECIMEN ~E PARTIDOS 

S. 1 ORIGEN, CONCEPTOS, CARACTERISTICAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS 

Hasta la fecha, los estudiosos de la materia se han perdido en eluc~ 

braciones que intentan encontrar el origen universal do los partidos políticos. 

Maurico cuvergor · afirma1 11 en 1850, ni.ngún país del mundo, -- con excepción 

do los Estados unidos de Nórte .América -- , conoc!a partidos políticos en el se!!: 

tido moderno do la palabra, había tendencias de opiniones, clubs populares, as~ 

ciacioncs de pensamiento, qrupos parlamentarios, pero no partidos propiamente -

dicho. En 1950, éstos f'uncionnn en la mayoría de las naciones civilizadas, es--· 

forzándose las demás por imitarlas", luego indica (57) "que el nacimiento de los 

partidos está ligado a l.a creación de grupos parlamentarios. a la aparicifu de 

comités Eloctorales': La dcnsidnd Geoqráfica y la voluntad de defensa son facto-

res esenciales en la creación de grupos parlamentarios. Así'., los Diputados de -

las provincias a los Estados Gen.erales en la Asamblea Constituyente _francésa en 

1789, so reun:Can por rcgionos para salvaguardar sus intereses locales. Cuando -

la asamblei\ nacional fue trasladada de Versalles a París, los Diputados de> las 

provincias alquilaron e1 refo_ctorio del convento de 1os monjes Jacobinos, Orig!_ 

nalmentc este organismo se llamaba Club Bretón, pero aso nombre no correspondía 

ya a !a rcaldidad, pues pertenecían a él diputados no sólo de: Drctaña, sino de 

otras provincias y se trataban cuestiocnes generales, de mancrn. que adoptó el -

sesgo idelógico,bautlzándosole como "sociedad de amigos de la constituc,ión", d.!i_ 

si9anación oficial que el pueblo francés cambió por l.:i dc:t "J.:icobinos" 

Para Maurice Duverger (58) "la aparición de los Comités electorales 

c57)-Maür1ce-cüverger-M-;;p~ .. i9---.. ------------------------
<sa> Mauricc cluvcrger idem p. 39. 
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el país está l.i9ada directamente a la extcnsi6n dol sufragio popular que hace 

necesaria la organización do los Electores". sin embargo, éste no e~ el único 

factor determinante al afirmar el mismo autor, que el nacimiento de los Ccmi tés 

Electoralea obedece tllmb!en al desarrollo do los sentimientos igualitarios y la 

voluntad do eliminación de las elites sociales tradic!On<llcn. Aunque posterior-

:-rr1ente rccmoce qua es difícil poder establecer en forma. general que éstas sean 

las únicas causas del n8.cimiento do los comit~s electorales, ya que las circus-

tclncias locales de a empeñan aquí un papel preponderante. A veces, es el candida-

to mismo qui-en agrupa a su alrededor a algunos amigos fieles, para asegurar su 

elección o su rcolecr;::ión; El comité conserva entonces un carÜcter bastante fict!_ 

cio. 

Una vez integrados los grupos parlamentarios y los ca:iités electorales 

basta c:cn que una coordinación permanente se establezca entre éstos y que lazos 

regulares los unan a aquéllos, para que nos encontremos frente a un verdadero p~ 

tido. Atendlendo a este criterio se concibe qUF3 el origen de los partidos políti-

cos encuantran su raz6n, do ser an loa grupos p.:i.rl.amcnt.:-irios y en lo~ ~omités ele~ 

torales. 

Sin embargo para Anlén LÓpcz (59) " la géncnis ele los p;irtidos políti-

co3 t.:unlJÍ.cn :oc encuentra en las orgnnizacionos 3inclic;¡]~i;, c.1mpc11j1i;rn, ~ntudi.u1-

tiles, magisteriales, intelectuales, religiosas, banqueros, comerciantes cte. A 

esta formación de los partidos políticos, se le hc"l llamado el oriqcn exterior de 

los partidos. Es importante señalar que el nacimiento de los p.:iri.:idos políticos 

es resultado de una lenta evolución histórica, concomitante c"ll desarrollo cultural 

~':';!§~!:~t.. .. :!2~!~!_X_l?2!f~!S2-~~-!2:!_eueblos, por lo que su ap<i.ricicín en tiempo }' 
Anlén LÚpcz JC!SÚs 11 Los Partidos Políticos" Edit. Fondo dn Cul 1 ur.1 1;con61:1ic.:: ~:é!x. 
)'Jf18, f•1 P? • 
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forma_ es distinta en cada Eetado, en ra:t6n de la rpalicliid socia1 que se desen--

vuÉ!lvéH cada uno do Cllos. 

Por otro lado, definir un partido po1!tico es desentrañar sus caract!:_ 

res, su significado y su naturaleza. 

Desde el punto do vista otimol6gico, pt:ovienc de las voces "Pa~s 11 , pa!: 

te o fracción y ºPolis" ciudad1 que significa fracción en un todo pol!tico6 par-

te de una colectividad que interviene en la vida del Estado. LÓgicamcntc, el pr~ 

blema inicial en el anii.lisis de cualquier disciplina es el encontrar las notas -

características en las cuales se pueda encuadrar o delimitar el objeto del estu-

dio. Sin embargo, con el propósito de sentar las bases necesarias .para dilucidar 

el problenici. · qü.0 ~¿~·rocupa; enunciaremos algunos de los conceptos de partido polf 

tico, vertidos haata la focha, para terminar posteriormente señ.:il.:indo nuestra -

posición al respecto. 

Froderich (6?) define al partido político como "Un 9rupo de seros hum~ 

nos quo tiene una organización estable con el objetivo de conseguir o mantener -

para sus 11'dores ol control do un gobierno y con el objetivo ulterior de dar a -

los miembros del partido por intermedio do tal control, beneficios y vcntaju~ --

Para Anlén L6pc.z (61}. partido político es "un.:i .,~od.'.lciJn kl)o'.\l ct'<..'.:\,0.1 

por un grupo do ciudadanos, con carácter permanente, en torno ·"' Ul\.l di:-clar.:iciún 

de_ principios y a un programa de acción para la conquista o conservación del po-

dcr estatal. 

e 60) ciirr-5:-FrPacrrch;-ra;;m-p: s------- ---------------·· ----
(61 )Anlén L6pez Jesús, ic!em p.108. 
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Poviña iG;!) considora al partido pol!tico ':cano una agrupación permanente y or-

ganizada de ciudadanos,que mediante la conquista legal dal poder público, se --

propone realizar en la dirccci6n del Estado un determinado progr.:ima político y 

socia1': 

Frías i6?lnosc·dico1 "Un partido es la agrupación permanente y organi-

zada de ciudadanos que mediante la conquista legal del poder público se propone 

a realizar en 111 dirccciisn del Estado, un deterininOOo programa político-social" 

Von Eckardt afirma; " partido político es una organización que hace -

el caudillaje polttico,empleando concientemente una idea como modelo para canse!: 

var la capacid_ad da acción y la magnitud de la organización". (64). 

Según Adelfa Posada C6Sl los partidos políticos son 11organismos colee-

tivos mils o menos perfcctos1 producto: de las circustancias históricas y sometido 

al imperio variable de éstos, que se ofrecen como instrumentos preparados al seE, 

vicio de las ideas pa~a su aplicación irunediatil", 

Andrés serra Rojas (661 define que "un partido político se constitu~··? 

por un grupo de hanbres que son ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos e!_ 

vices 'J que legalmente sa organizan en forma permanente, par.:t ropL·cscnLaL· 

parte. de la comunidad social, con el propósito de elaborar y ejecutar una plata

!2fU'~-1?21!S!S~-X-~!!. z:;:gg!;:gm~-!l2!2!2!!~!-g~_un equipo gubernamental". 
(62 } I'oviña Alfredo,citado por Gcrm.ln J, Bidar Ocampo9, "Derecho rolÍtico" t·:,Jit·, 

Edicicnes Aguilar,Bucnos Aires, Arg. ·1900. p. 489. 
(63) J. Frías Pedro. citado por Jesús Anlén, op. cit. p. 
(64) Von Eckardt, citado por Jesús Anlén. op. cit. p. 
(65) Posada Adolfo. Tratado de Derecho Político", Edit. Fondo ele C•Jltura Eco1~ór.1ic.:i. 

México 1956. p. 261. 
(66} Serra Rojris Andrés, "Teoría Generill del Estado". la. Ell, I:<li tnri.1 l r.i!.n· .. ~1· L1 .h~ 

Man~el Porrúa,México 1946. p. 20. 



-114-

~ax Weber !67» al darnos su punto de vis~B sobre los partidos políticos nos dice 

que estos son; 11 Formas de socializacilin que deecansondo en un reclutamiento fer-

molmente libre, tiene como fin proporcionar poder a sus dirigentes y otorgar por 

ese medio a sus miembros activo.e, detenninados posibilidades, ideales o matcrin-

les; tales como la realizaci<Sn de fines objetivos o el logro de ventajas personE_. 

les o nmbas cosasº. Hans Kelsen l69), precisa¡ "Si el partido político llega a --

ser un factor decisivo en la formación de la voluntad estatal se hace precisa la 

ordenación legal del mismo, desde este punto de visto, cuidando especialmente ~e 

que dentro del partido imperé el principio de control democrático y de que se lf:.. 

mite en lo posible la dictadura de los comités y lí:deres 11
• Al respecto, Duverger. 

(69) comenta; "Un partido político no es una comunidad, sinp un conjunto de com!!_ 

nidndes integradas en un marco institucional, una reunión de pequeños grupos di-

seminados a través del país, secciones, comités• asociaciones locales, etc, lig!!_ 

dos por instituciones coordino.doras 11
• Nustra carta magna en su artículo 41, dice: 

"El pueblo ejerce nu soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos 

de la competencia de éstos, y por los Estados 1 en lo que toca ~'l sus régimenes in-

tcriorcs, en los ti!rmi~os respectivamente establecimiento por la presente Consti-

tuciOn Federal y las particulares de los Estados, las que en ningi!n caso podr5n -

contravenir las estipulaci~nes d';l Pacto Federal. 

Los partidos pol:í:ticos son. entidades de interés público¡ ln ley dctcnni

nnrti hu formas especificas de su intervenci6n en el proceRo ch~t·to1·at. 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del 

pueblo en la vida democrñtica, contribuir a la· integracii5n de la representación -

nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos ;il 

-----------------'!""-----... -.... -. ... --... -...... -....... ,., ... '"'..,., .................... --.. --... --... -----
(67) ~g~eÍB~ªJgsÍiJig~~cB?r Luis A. L6pea 11~evista de Pensamiento Pol. 11 cdi t. I. E. r .E.~ 

C6B) ~g~se~eA~i~l!oc;i~~~g1~ga fieª~Rz8~ff~A~f.l~Í~97g~4\ékrná~sionnl; "t.os P.irtido~ PPl íti 
(69) íluverger Maurice. op. cit. pag. 8. 
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ejercicio de+ poder pliblico, do a.cuerdo con los programns 1 principios e ideas -

que postulan y mediante el euft"ngio universal, libre, secreto y directo. 

Loa partidos políticos tendrán derecho al uso en forma permanente de 

los medios de comunicaci6n social, de acuerdo con las formns y procedimiento!' -

que establezca ln ley. 

En los procesos electorales federales los partidos políticos naciona-

les deberiin contar, en forma equitativn 1 con un mínimo de elemen.tos. para sus ª.E. 

tividades tendiontoa a la obtenci6n del sufragio popular. 

Los partidos políticos nacionales tundrán derecho a aarticipar en lus 

elecciones estatales y municipales • 11 

5. 2 DIVERSOS SISTEMS OE Pl\RTIOOS POLITICOS. 

Huchea .•on loo outoroa a· 100 trotadi.stoiu quu .hil1·, cr.crll:o uolJro osto -

tnm;:i y varlo9 hon sido la.:!J conclu!Jionon n lno qua hnn llcr1.:iclo c.:ut,"l unu do el le, 

•n •u nt!n por oncuodror a. J.oa pa.rt.icloa pol!t.icoa sobre un clatormln"1c1::" slst1,;r"ln •. 

lio•otros flnlcomonto ~os concrai:.aromos a. ooíl"11ar n los que n nuc:.~ro juicio h<!.11 

sido do trnsccdcmtal in¡portanclil PilCil al estudio que prctcndcmoo ro.:iliz.'1r !iobrc 

los sJ stcmas do pn.rtidoo pol!tico.s. 

a).- Pl\RTÍOO UN:ICO. 

H.aurJ.co Duvor9or <lico{70) ,. "Canoralmcnlo fHJ can!;1.l•a•,"\ .al pOl.rtidc i· 

co como la '}ron inovocltin pol!ticn <lol ni-;lo xx. llo hcdio. ni \.1 ,1ict.,,,:lur(\, e:-

vieja como ol mundo, la dictndura opoyadn on un p•frLlclo, l.11. coi:'lo .so h<>. visco .. ,1 

l\lcma.1la y en Itnlio, tal como ad obsorVQ on lL!. U.ll.S.S. )' en l.u~ tlcr.iocr,],ci~s l'~ 

pularcs, constituye un aJ.Gtcmn ni.Javo. roro 111 dlfcrcnci.1 no ,~~ ::i~"'no:- entre ;.,y -

democrocias del sl9lo XIX. que se fumliln en ln tcori'..i. de l~"l rcprc!>cntL!.ción j' l.1 

(70) Muricc Ouvorrior •. op. cit. fl.202. 
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teoría de la tlivisi6n de poderes. Un partido tiende a convertirse en único por-

que su estructura es totalitaria", Para Clemcn H. Moret (71) "El surgimiento de 

los partidos únicos ha sido generahnentc asociado a crisis tanto de legitimidad 

así como de participación". La respuesta posible la podemos encont~ partiendo 

de la Revolución Bolchevique, que fué la que estableció un sist;cma. de p'artido -

Único. Aquí, el partido reclama no sólo la participación integral de las masas 

sir.o también ser la fuente de toda legitimidad. Por otra parte es preciso seña-

lar que efectivamente en los Estados donde existe el partido único, éstos se --

convierten en Estados sín partido, ya que no existe la libertad a la disidencia 

ni a la pluralidad de ideas y obviamente no hay canales para manifestar el pen-

samiento Politice. En los sistemas de partido único, encuentran su encuadramic,!!_ 

to una tipología de partidos que en síntesis se les Puea.e denominarj partidos 

totalitarios, partidos militaristas, partidos tutelares, partidos adrninistrati-

vos, etc. 

En el mundo don~e se han establecido sistemas de partido único, los pri,!!_ 

cipios ideológicos, el programa de acción y la organización de éstos substituyen 

en suma la substancia de que se deriva la legitimidad del poder público, efecti-

va.mente, lejos de seguir siendo una .simple organización, el partido se convierte 

en institución que puede estar ligada a la constitución de un Estado. 

b) BIPARTIOIS" ~ 

El biparth1ismo 'lct-ua1 enr11entra i;u natural asiento en Inglaterra y en 

los Estados Unidos de Norte 1\mérica. Se dfotingue claramente del bipartidismo de 

171 l Clemen H. Moret, "Rcvist.:> de Pol Ítica y Mministración Pública,. edit. Colc ... {.o 
de Ciencias So~i les'/ Pnlít:ic':!s de la J\dministraciOn Pública. Méx.1979.p.11 . 
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los Estados Unidos de Horta l\Jn.Srica, del nngloonjón, en virtud do que el prirnoro 

. 0 o ha sufrido rctroco,so alguno cn_~u cvoluci?n, pues a p;irtir de la'rivali?ad Jc

f€crson-1Jrunilton, quedó manifiesta la oposición do Ropubllc.:u1os y Federalistas. , 

En los paise_s del Commonwc<ilth britMico, por el contrario, la oposición ~radici~ 

1nal de toris y whigs, Conservadores y liberales atravc!lÓ una crisis profunda a -

partir del siglo XX, CUa~do ci crecimiento do' los partidos socinlistas, hi20 na--

cer un tripartidismo. No obst!lnte, el bipartidismo acabó~ :triunfar, al climi-·· 

nar al partido liberal, y al fusionarse los conecrvadorcs y los liberll.lc:>. /\ lo -

que hay que agrcqolr que los partidos polrticos en Est.:idos lhti<los de n~rte Arnórk.;. 

no descansan en una plat¿:forma ideológica o social que c11..:ier1·.:= en cll:t elementos 

esenciales y doctrinarioa1 y que como consocucnci.'.l·,, en oll.'.1 dcsc.'.lnscn la inspl-

ración c;cnuina que debieran tenor: sus miembros¡ sino pot" el contriirio, estos:. -

partidos sólo constituyen· una ~quin.a.ria olc~toral:para conquistar los puesto& 

en lA admin.istración pÚblica; P'or otro lado, en Inglntorr.'l, los partidos cncue!!. 

tran una real vinculi:r.ci6n, es decir, encuentran su 9enuln,'\ inspiración en los -

principios doctrinarios del partido clásico, De aqu! que, podemos decir que el 

sistema bipartidista encuentra su razón do ser on un.'.l .:l<Jlul:ith'\ciún modernd.:i. y -

base amplia. En este &interna por lo <JCneral, la actuación de los partidos es s~ 

ficienterrcnte competitiva, en razón de qUt? las corrientes sociales se aglutinan 

en dos polos para el ofedto de cometer por el poder y 9e1:m.:i.ncccr en él. 

e) HULTIPJ\RTIDISMO 

sObrc el Hultipnrtidismo, Maurico ouvcrqer sostiene (72), " La tipolo-

9!a del multipartidismo es difícil de definir, ya que cadil partido político ce!!. 

serva un carácter particular, singular y único que le impide entrar en los 

dros generales. Pueden sin embargo, distinguirse algunos rasl'.Jo·s co:nunes si 

(72) 1:auricc nuverlJer, º!1· cits. p:icis. '2~G y:!C12. 
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considoron 109 tne<los do formación dol· multipllrtidiamo. 

A esto respecto, constru!mo9 un osqucm.:t. teórico qua enea.jo bSsicamon

to bien con los hechos, part~endo dol carácter natural del sistema 'dualis~a y -

comprobnndo qua asta tonJoncio. f'undo.montal puado aor alterada por deo fen6manoo 

tJi!arontos, el fraccion.o.mionto interior do opiniones y ltt au¡1crpoulción tlu los 

dualismos". Continua abundando oobro ol toma Hauricc ouvarqcr (73) "S.:Lbcmos que 

ol Bipartidianw::J fundamental do la opini6n· fue transformoido en tripartidismo co-

mo consecuencia del desarrollo da los partidos socialist.:is a fines del si9lo --

XIX, on Inglaterra, e&lgica, SuBC:ia, J\ustralia y Nueva Zclandia, otc. Podr!a - · 

ponsarsa en sl"totizar ~ste .~)!l':TIP~º y en in'vosti9ar si la tendenci.J. al dcsli~a

micnto hacia la izquierda no tiene como ofocto alterar en un sentido el. tripar-

tidismo, ol. dualismo natural do la opnión. Es un fen6mcno bastante 9!lnoral, que 

un partido roformiota o revolucionario so haga conservador un>t vo:t. roaliz:adas -

las reformas o la revoluci6n quo proconi:t.aba 11 • As'! ourqi6 un tripilrtidismo da -

consorvadoros, liborillos y radicales y un trlpo.rtidismo que so <\;:ir!.:i. entro. li-

boralos, socialistas y comunistas. 

Do nueva cuenta H-lurico ouvorgor expone ( 1), "Do tras du todos los fn=._ 

torcs particulares del. multipartidlsmo está presento un factor general, que 

compone de ellos1 que en un régimen eloctoral--dicon algunos autores--, hemos -

visto quo ol o1atcma mayoritario do una vuelta tiundo .:il bipartidismo; por el -

contrario, el escrutinio mayoritario do dos vueltas o lo representación propo1 -

cional tienden al multipartidlsmo", 

Por otro lado, el ni!itcma. dol multipartillbmo Cli diíícil do encuadr.l.E_ 

lo dentro de ll!lª tipoló9ia en cuanto al niímcro de partido!:', en virtud c!c q•Jc, -· 

da tres en adelanta se puada refutar como o!stoma existen\•: tlt! multip.3.Lºtidlsmo, 

(1j)~::~~~~-~~~~;;~;-~-~~~-~~;~-;~;~;,--- ----· 



-119-

as1 puco, podrS. ho.bor cuadripartidlomo, pol!partidlsmo, cte. hnsta el infinito 

sin dejar de sor un sistema da multipnrtidismo.Ahor:i· bícn, dentro d'a estos. sis

t.amns tlo partido encuentran cn)lldil. diforcntos tipos Uo partido; as!' puc.,,. en el 

aistorM da pa.rtido Gnico, como ya. lo dijimos, en Ól so ancu1:1clr.:m en forma muy 

gancr.:il cuatro tipos de partic;los1 totnlitnrios, mi Utarista, 1:1dministrativo y t!;!_ 

tolar. En cuanto a los sistc.mas da biapartidismo '1 multipartidismo, podr!a h.:ica~ 

se W1 encuadramiento no muy r:S:gido da otra tipología do partidos y or9aniz.acio-

nes1•pol!tic:as, qua en· forrr.as muy i:.uscinta, lo trataremos en el orden siguiente; 

partido do masas, partido da cuadros,· partido do seguidores ~· en sC?guid<l lns ca-

marillas y coo.liciior.es, 

PARTXDO DE MASAS 

Estoo tienon dos puntos de apoyo fundamcntalos, ol recl~ 

tamionto do sus miembros con dos finalidadcn primarias, políticas 

y tinanci~raa. Trata on primor lugar, de realizar la Cducación po-

l!tica do la clase obrera par3 sacar do ella un elite capaz de to-

mar en sus manos ol gobierno y la administración del paLs, micm---

bros, son pues, la ~atcria misma del partido, substancia de su --

acci6n. ooodo ol punto do vista financioro, ol partido descansa --

eaencialmento las cuotas que le pagan sus miembros, la función 

primordial do lan cuotas tiene como efecto subsi~tir nl financia--

miento capitali9tu, paro lo~ procunoD cluctc•r.1\~=1 \' ~!l ~ostcnimio~ 

to del propio partido por un tinndciamidnto dcmoc1·lric0, en lugar 

de dirigirse a algu.1os donadores privados-in<lustrialcs, b~nqucros 

o grandes comerciantes, para cubrir los qa~ill,U \¡~ ~.1~11dfi~ y del f! 
naciamicnto del propio partido. 

Los partldos de masas rcpa~tcn la carqa nobrc el nG~cro 

lo maS elevado po3iblc de nus miembro a. Lou pa1·t i•lo~ de m<\sau, ni! 
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caracterizan por apelar al pGblico que paga el costo de sus procesos electora-

les, permitiendo a la campaña electoral escapar de la servidumbre capitalista1 

un público que escucha y actúa, que recibe una educación política y aprende el 

modo de intervenir en la vida dC!Tlocrática del pa!s, Si el partido es la expr~ 

sión pol!tica de una clase - ... -trabajadora---, debe naturalmente, formarla pol.f. 

ticamente y sacar de ella élitea de direcci6n y de administración. Este encua:

dramiento permitirá, al mismo tiempo, liberar a la clase obrera de la tutela de 

los partidos burgueses. 

Por otra parte, los partidos de masas cor1:'esponden a los partidos bas~ 

dos en secciones más centrali:r.ados y fuertemente articulados. Los pai:-tidos con!_ 

tituídos sobre la base de célula y de militancias, son igualmente masivos, sólo 

los partidos de masas co11ocen un mecanismo, formal de adhesi6n, que implique la 

firma de un canpranis9 de una vez para todas, y el pago de cuota anual. Para --

entrar a un partido de masas, la técnica más corriente es la de "boletín de ·+-

adheSión" Para Pridc (74), "los partidos de masas constituyen un movimiento so--

cial y políticoJ la organización de un partido de masas unifica a sus integran-

tes en derredor de bien establecidas actividades sociales y pol!ticas. La dici-

plina de la organización y la centralización son fuertes por primera vez, tam-.:. 

bién por primera vez la dirección del partido politice es desarrollada por el -

partido mismo, la direcci6n rara voz es sacada o elegida por votaci6n de los --

grupos elitistas tradicionales de la sociedad, simplemente sobre la base de su 

status social. Los partidos socialistas que se desarrollaron en europa durante 

los Gltimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX so~, por supuesto, -

los ejemplos más obvios de este tipo de partidos". 

(74)Richar A.Pridc,"Rev.de Pal'. y Admón", edit.Cole9io de Licenciados en Cien-.:. 
cias Po11ticas y Administración Pública, México, 1975, p.16. 
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PARTIDOS DE CUADROS 

Lo que los partidos de masas obtienen por nGrnero, los partidos Ge CU!. 

dros lo obtienen por selecclón, segGn Mauricc Deverger (75). "Los partidos de -

cuadro responden a una noción diferente. Se trata de reunir notables para preP!!_ 

rar las elecciones, conducirlos y mantener el contacto con los candidatos 1 not!_ 

bles o influyentes, en primer lugar cuyo nombre, prestigio o brillo servirán de 

fiador al candidato y le cosecharán votos; notables técnicos, en segundo lugar, 

que conozcan el arte de conducir a los electores", En lo que respecta al meca-.:.: 

nismo que se usa para el. ingreso y financiamiento, Duverger señala que la::entr!!_ 

lid. se hace sin pto6edimientos oficiales, los donativos irregulares ree:nplazan -

al sistema de cuotas, no hay pues, criterios precisos de adhesión. 

El partido de cuadros sigue siendo descentralizado y de escasa dicipli--

na, los grupos elitistas tradicionales siguen daninando los puestos y las metas 

sin embargo, con el partido de cuadros, el p(iblico es movilizado para la acción 

politica, hablando en términos generales, esta acci8n está limitada a la activ.!_ 

dad electoral temporal· y la organizaci6n del. partido no exige demasiado por -

parte del individuo. Los partidos poH'..ticos del tipo de cuadros se desarrollaron 

primero en los Estados Unidos a prin_cipios del siglo XIX, y hasta la fecha si""'

guen dominando la política norteamericana. 

Pl\RTIOO DE SEGUIOORES 

Este tipo de part.idos son hasta ahora sólo característicos de los par

tidos facistas y comunistas, la diferencia crítica entre el partido de masas y 

el partido de seguidores es el dootinio del partido de, seguidores en todas las -

facetas de sus miembros, domina los aspectos sociales, políticos y personales -

(75)Maurice Duverger, cit, op. pp. 93-.104 
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de la vida de sus miembros, inmiscuyéndose hasta en la vida privada de los mis-

mos. El partido de los seguidores está fuertemente unido y tiene una férrea di~ 

ciplina y un elevado centralismo, tiene miembros devotos de una fidelidad inqu~ 

brantable y una dirección autónoma desarrollada por el partido mismo. 

CM'.ARILL1\S 

Pride (76.) comenta, "Las camarallD.s preva1ecen en muchos sistemas du-

rante las primeras etapas de mcxlernización y seguirán existiendo hasta ya_muy -

avanzada la fase de movilización. Las camarillas son grupos temporales de varios 

miembrosde la claseelitista tradicionales, que se organizan únicamente p.::ir algún 

interés egoísta común de ellos". La disciplina en la organización de las camari-

llas es muy débil; cada.miembro es libre y cambiará su lealtad de acuor~o .con el 

dict~do de sus propiOs intereses. Las camarillas tienen poco poder de aglutina--

ción y no penetran de manera alguna en las masas, Huchos de los sistemas políti-

cos de América Latina, durante las primeras décadas del siglo XIX y durante las 

di!Cadas ·do mediado3 del pre$ente siglo, tuvieron significativos grupos del tipo 

de camarillas; estas organizaciones fuerón designadas con gran frecuencia cano -

elemento de caudillaje. Las camarillas no surgen únicamente en la etapa prepart! 

dista, sino que también por degeneración de los partidos pueden caer en este ti

Po de organización o figuras políticas. 

COALICION 

Pride (;J7) señala; 'tLas coaliciones son organizaciones políticas pre--

partidistas o ya una vez estruct\lrado el partido moderno. El factor distintivo -

:~~~~~~-;~:~~...,~~-:~~~!~~~-~-~~~-=C:~!~~~c;~::,;_:c;~~~::!:_;n que és.tas últimas son -

(76)Richard l\. Pride. op. cit, 15-16 
(77)Richard l\. Pride. op. cit. 1&-1? 
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relativamente estables a, tra,v8a del tierr¡po. Estas coaliciones siguen estando -

compuestas casi exclusivlilllcnte de grupos elitistas de la sociedad, hay muy poca:. 

descentralizaci6n en la toma de desiciones y poca disciplina. Por otro lado este 

tipo de organizaci6n. tiene·•e.n cantln que las masas no participan en las descisio-

nes politicas~ 

La A.rn'1J;'ica L~tina de t'ines del siglo XIX ful! testigo de amplias cóali-

cicnes :de.~· liberales y conservador.es qué rivalizaban en lo político, Estas co~ 

licioncS de base amplia dependían de l~ configuración estable de los intereses. 

Los liberales representaban generalmente el interés urbano, progresista, muchas 

. veces democrático y me~cantilistaJ los conservadores se reclutaban entre· los in

tereses rurales, de terratenientes y agrarios, los colorados y los blancos en -

Uruguay, a veces en confrontaciones brutales son buenos ejemplos de la organiza

ción del tipo de las coaliciones",. 

Expuestos los. conceptos anteriores, nos permitimcis emitir nuestro PU!!, 

to de vista al respecto1 considerando que un partido político es una entidad -

permanente, estructuralmente org~izada conforme a las normas jurídicas y esta

tuarias que la rige.n, integrada por .ciudadanos en pleno ejercicio de sus dere--

ches políticos, vinculados entre si y con él por sus principios doctrinarios, -

proponiéndose éstos conquistar el podCr y conservnrse en él para desarrollar su 

programa de acción. Nustra Constitución, en su artíc, ·lo 41, señala; "El pueblo 

ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión en los casos de la CCl!!!, 

petencia de éstos, y por los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores 

en los términos respectivamente establecidos por la presente constitución Fede

ral y las particulares de los Estados, !as que en ningún ca!lo podrán contrave--
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nir las estipulaciones del Pacto Federal. 

Los partidos políticas son entidades de intert!s pGblicor la ley dcte:_ 

minará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral. 

Los· partidos políticos tienen ca.no fin promover la participación del 

pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 

nacional y corno organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos 

al ejercicio del poder ptlblico de acuerdo con los programas, principios e ideas 

que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. 

Los partidos políticos tendrán derecho al uso en forma permanente de 

los. rqedios· de comunicación social, de acuerdo con las formas y procedimientos -

que establezca la ley. 

Ert los procesos· electorales federales los p.'lrtidos políticos· naciona

les deberán contar, en forma equitativa, con un m!nimo tle el.ementos para sus ª!:. 

tiyidades tendientes a la obtención del sufragio popular. 

Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las 

elecciones estatales y municipales •11 

Por su parte el C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Ele.:_ 

torales, en los siguientes artículos nos da los siguientes conceptos 1 

Art.':"' 24 Para que una organización pueda ser registrada cano partido 

nacional, debei::S. cumplir con los siguientes requisitos1 

a} .... Formular una declaraci6n de principios y, en congruencia con _.;..._ 

e11osr su programa de acción y los estatutos que norrnen sus actividades; y 

b} .... Contar con 3 000 afiliados en cada una, cuando menos, de la mi-

tad de las entidades federativas, o bien tener 300 afiliados, cuando menos, en 

cada uno de los distritos electorales uninominales1 en ningún caso, el número -
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total de sus afiliados ·en el pais pcdr:l ser inferior a 65 000. 

. ; . 
En la constante tarea por encontrar los elementos que encuadren a un· 

partido poU.tico, hemos logrado concebir, con fundamento en lo que señala la ley 

que rige la. materia electoral, dos categorías de elementos para alcanzar el obj~ 

tivo que pretendemos, elementos formales y materiales. Elementos formales; oecl!_ 

ración de principios, programa de acciéln, Estatutos que normen sus actividades. 

Elementos materiales, tener cuando menos, 3 000 afiliados en por lo menos en la 

mitad de la_s entidades federativas, o 300 afiliados, cuando menos, en cada uno -

de los distritos electorales uninaninales¡ en ningún caso, el número total de --

sus afiliados en el pais podrá ser inferior a 65 000-

5. 3 EL PARTIDO MAYORITARIO COMO EST1\BILIZADOR DE LA POLITICA Y EL PODER POLITICO 
EN MEXICO. 

Al referirnos a este tema, se hace necesario nuevamente una breve vis-

ta a la historid de México; 

A.l consumerse la lucha de independencia y pasar de colonia a república 

la constitución política de nuestro "país en sus tres etapas ---1824, 1857,1917--, 

ha tenido como objetivo la integración de un ser nacional, las constantes luchas 

internas a que se vió sometida por las camarillas, terratenientes, el clero, etc, 

nos permitien afirrilar lo anterior. Como consecuencia de ésto, surge la dictadura 

Porfirista, cuyo natural desenlace, será la Revolución de 1910, que culmina con -

la aprobación y promulgación de la Constitución de 1917, Paz die.e (78) " Apenas 

consumarla la <lerrota militar del antiguo régimen, el país tuvo que hacer frente -

(7P.)O•·r,wi0 Paz,"Ha rn1Jerf"o IJ R•.;!voluclóu Mexicaua"i:cE":.Sepsctcntas, M~:<.1'J72.p.90 
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al peligro que runenaza a toda i::evoluci6n triunfante¡ la anarquía, las guerri

llas entre distintas facciones que ccmpontan el movimiento revolucionario, no 

fueron menos v.i:lolentas que la rebelic5n armada del pueblo contra la autocracia 

de Porfirio Dl.az y su ejército profesional", en efecto las facciones eran más 

pers.onaliatas que ideol6gicas·, aunque la recién adoptada Constitución de 1917, 

prevofa la transmisión pacifica del poder por medio de elecciones democráticas 

la realidad era muy distinta. Los partidos políticos no existían, y el país e2_ 

taba regido por la dictadura d~ caudillos militares de la rcvoluci6n. De esta 

forma cada elección degeneraba en la lucha armada que terminaba con la muerte 

de los aspirantes al poder. Pero la eliminación progresiva y violenta de los -

caudillos facilit6 el b."ánsito hacia un régimen m~s democr&tico. Así mismo co!!_ 

tribuy6 el nacimiento del Partido Nacional Revolucionario, como instrumento P!. 

ra. superar el traccionalismo perscmal e ideológico y el regionalismo que se ~ 

preGaba en grupos y partidos políticoo loca\l:es y municipales. La Constitución, 

aderqás es un programa politice, que apartir de 1929, El P.R.I, hizo suya, a!Jlu-

tinandQ en derredor sus principios ideológicos a las distintas corrientes revo-

lucionarias del pais, que se encontraban dispersas y divididas en el momento de 

su fundaci6n. Al asegurar la continuidad gubernamental , el partido ha sido in~ 

trume:nto de paz y estabilidad política, W. Wikie (79) señala; "La Revolución P~ 

líti.ca destruy6 el viejo orden pero no ns! un Estado democrático; La Revolución 

Social atac6 las antiguas estructuras de la sociedad pero no produjo, ni en lo 

social ni en lo econ5mico, unn sociedad nueva; La revoluci6n económica aceleró 

Y lleytl a un alto nivel la industrializaci6n, pero no logr6 un desarrollo econ§. 

mico ni cre6 un vasto mercado interno". 

(79)Jap¡es. W, Wikie, citado por Octavio Paz. op. cit. p.101 
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La estabilidad polftica a nuestro juicio, es, ha sido ·y será la <lnica Vía en -

que se puede dar el desarrollo. De otra manera, si impera la inestabilidad, no 

se marcha hacia la justicia. La inestabilidad en un régimen de Derecho,. desata 

la posibilidad de mayores injusticias y da lugar a los más grandes abusos de -

los fuertes sobre loa débilies. 

Por ello, s6lo la estabilidad ~olítica y a travGs de nuestro dinámico 

orden juridico, podemos acercarnos cada vez más il las metas de justicia social, 

que pi·oclama nuestro Estado de Derecho; La Democracia Social. 

Por otro, todas las naciones que efectúan elecciones populares, co-

mienzan con un problema y terrn~n~ __ con.:.una ventaja, el problema consiste en que 

dentro del, sistema pluripartidista, existen grupos que disienten del poder del 

gobierno o de la autoridad y a los cuales es necesario intt:.grar a la vida polí

tica, poniendo como condición ·sine qua nom, c¡Ue sus demandas sean consistentes 

o vay¡m de .:icucrdo con objetivos de interi!s nacional. 

En nuestro Estado de Derecho, la legitimidad deriva precisamente en el 

acto de votar, ya que por ese s6lo hecho, el ciudadano se víncula al sistema de 

una manera distinta al individuo que· vota ---por indiferencia, negligencia o por 

no estar de acuerdo con el sistema---. De esta ·forma la emisión de un voto sign!_ 

fica afirmar la efectividad de un gobierno representativo. De acuerdo con esta -

teoría, el voto significa mucho más que escoger entre partidos políticos o cand!_ 

datos, ésto es, la aceptación dierecta del sistema político prevaleciente, en -

otros términos, a t.ravés de las elecciones se logra la participación y aproba--

ción directa de la mayoría de la población, legitimando en consf'cuenci.i, el eje!_ 

cicio de la autoridad est.ll en cualquiera de sus manifestar.iones Ahora bien, --
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como ya hcm.os dicho antes, en los últimos torneos electorales el abs'tencionis

mo se ha incrementado a tal grado que el número de los ciudad<inos que no sufr!_ 

garon duplicó a los que sl. cumplieron con ese deber civico, de tal suerte que 

mucha gente piensa que el P.R,I. pese haber ganado las elecciones no representa 

la voluntad nacional, pero es que en esa o cualquiera de las elecciones dlspu

tadaa a la fecha, ningún partido a1ln en el hipotetico caso de que la oposición 

.forme una coalición, alcanza.da la mayoría respecto a los abstencionistas. Yo 

pienso que no se debe confundir la legitim~.dad del poder pelítico con la capa

cida.d de los partidos para mo•rilizar la adhesiónsocial y así combatir el abste!!_ 

cionismo, sobre todo si en los procesos electorales se garantiza la participa--

ción de todos los sectores que confonnan a la sociedad. Luego entonces pienso -

que dado que la leg1tirnidad p~qy_ienti. de adentro de una sociedad y no de afuerri.., 

que en ,nuestro pal:s goza de una paz social, es efectiva la legitimación del po

der político a través del sistema clctoral, no digo que ?stc sea perfecto ni -

mucho menos es más debe de perfeccionarse lo más pronto posible pero s! crea el 

estadio para que se rcquierP. para que este pa!s se gobierne dentro del marco de 

Derecho. 

S,4 LOS PARTIDOS DE OPISICION EN MEXICO. 

Resulta interesante buscar y encontrar las respuestas a ls constantes 

afirmaci.onr.s de numerosos críticos que cotidianar:icnte cuestionan la eficacia de 

los partidos politices de opisición legalmente constituidos ... Asimismo, la falta 

de acción y de participaci6n de éstos, atribuyendo la inoperancia de dichos or-

qanismos al sistema existente en México. No menos rcitcrativp resultan las aprE_. 

ciaciones de muchos autores al decir de que de hecho, cm México, a pesar de las 

afirmaciones doctrin.i.rias de 
1

que existe un sistema de pluripartidismo, la real!_ 

d<ir1 es q•JP. s6lo funciona un partido, concluyen diciendo que en renlidad nuestro 
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sistema de partidos es el unipartidismo, 1\ este respecto Manuel MorenoCEÍO) señala1 

"El unipartidismo es una realidad en la política mexicana. Al revl!s de lo que al~ 

nos piensan, existe, no par la falta de actividad de los demás grupos, como parl:i-

dos, sino por la imposibilidad estructui::al para que actúen y se desarrollen. Algu-

nos de esos sedicientes partidos pol.i.ticos son sólo adlatercs del P.R.I. y le siE_ 

ven para justificar la fachada de pluripartidismo, ni podría haberse logrado, por-

que el P.R.I. es desde suorigen, por su programa y estructura misma, un organismo 

CQncebido y perfeccionado a través del tiempo para funcionar como partido único, -

dentro de la democracia dirigida". Sobre el mismo terna, González Casanova {81) dice; 

"Desde 1929 en que se l:undó el Partido del Gobierno, éste no ha perdido nunca una -

sola elección presidencial, una elección de Gobernadores, una elección de senadores 

----en los años de 1990 y 1992, el P.A.N. ganó las elecciones para las gobcrnaturas 

de Baja California y Chihuahua, amén de obtener la g obernatura provisional del es-

tado de G~1.:majuato, de igual manera los partidos P.P.s., F.C.R.N, P.R.D. etc, han -

obtenido sendos tiunfos para las elecciones a senadores de diversos distritos- elec-

torales----, hasta ante!l de la elección presidencial de 1964, él ---P.R.I--- había 

llevado al poder a seis 'presidentes, a casi doscientos gobernadores, a doscientos 

ochentaydos senadores. 1\ lo anterior hay que agregar los triunfos electorales obt~ 

nido& de 1964". cont~nua el autor; "Y los partidos de oposición no sólo han caree.!,· 

do de fuerza real e institucional necesaria para gannr uno solo de esos puestos. -

Los partidos de oposición que h<I:" luchado en fonna permanente sólo han llegado en 

realidad a constituir qrupos de presión, más o menos numerosos". Daniel Moreno (82) 

nos cornent.:i: "Con esta desvalorización de los partidos de oposición, propiciada --

por el régimen priista. Sufren mengua y desprestigios grandes, tanto el sistema de 

partidos ero.e el tantils veces invocado pluripartidismo, deplorablem~nte, los prií.:!_ 

tas se nieqan a entender que esta desvalorización del sistema df! partidos, este --

cao1 M<mucl Moreno Sánchez. op. cit. p.137 
(fl1) Pnhlo Gonz51AZ C'.:i.s.:mova. op, cit. p.1-. 
(P2) Danjf>l Morr>r10, op, cit, p. 391, 
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fracaso de la oposici6n, redunda pa;ra.d6jicamento en su perjuici~, a men9:i que 

esté preparando su transfonnaci6n en un partido abierto y declaradamente único" 

nosotros de5de nuestro modesto punto de vista no coincidimos en foana absoluta 

con los puntos de vista de los nutorea an~es citados, quizá porqu6 muchos de -

esos· planteamientos fueron hechos con antelación a las reformas político-elec . .'t~ 

ralos que en la actualidad gozamos, pero sobre todo por el hecho que tal se pu

diese pensar que al P.R.I, es el Gnico y total responsable de los fracasos de -

los partidos de oposici8n, y la verdad es que las plataformas de estos, no han 

conseguido arraigar en el animo de los ciudadanos mexicanos, e incluso han pro

tagonizadO actitudes políticas que lejos de ofrecer a su electorado una opción, 

sólo han conseguido la frustación y la desepción a.Un de sus militantes, ejemplo 

de lo anterior es la fracmentación de los partidos de izquierda, el ·acsencanto 

de la coalición de estos, que despues de una exitosa campaña electoral c:n las 

pasad~s elecciones federales se undieron en' corruptelas, confl.ictos, etc, tam.O.-

bién podemos citar los conflictos internos dentro de los partidos de derecha. 

S.5 LOS MEDIOS DE COMUUICACION MASIVA 't Lt• t'ROPl\GA?JDJ\ POLITICl\. COMO INSTRUMENTOS 

1\ FAVOR DE LA DEMOCRACIA. 

Pensamos que sin la comunicación que significa proximidad, encuentro, 

intercanbio, expectativa de acuerdo o dt!sacuerdo, no pucrJe existir la democracia 

La comunicación presenta en México, serias dt.ctormaciones que provienen 

fundamt:!ntalmente de carencitls educativas, de vestigios de c-:entr.llismo, de condu.=_ 

ta.s ineptas o despotas, de autoritarismo o deshonestidad. cre~r una r.omunicación 

auténticamente democrática requiere necesariamente la partjcipación de toda la -

socio;>cl.ad, qobierno y riudadanbs. 
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Los medios de comunicaci6n, sin duda alguna son elementos claves piara que se -.

fortalezcan los part.i.dos políticos, los procesos electorales y la actividad· . .:.-

ideológica para que de esta tJ.ancra, se pueda cumplir con el objetivo de intcgr~ 

ción y del mejor~iento de las formas de convivencia, creando conciencia cívica, 

fortaleciendo las conv.:.cciones democráticas, etc, ya que l.a característica de -

nuestro tiempo son sin lugar a duda los cambios pollticos, sociales, tecnológi

cos, econ6micos, etc .. , a los cuales hahr.!i. que corresponder con inteligencia. 

Una tarea prioritaria, es la de encontrar los canales ideóneos de co

municación entre los partidos políticos y electores, entre gobierno y goberna~

dos, pues un conocimiento entre gobierno y gobernados constituye, el invariable 

desarrollo de las instituciQoes....democráticas .. 

1\ continuación enumeramos lo que consideramos que tienen influencias 

---positivas o negativas--- ,respecto al objetivo de hacer perfectibles las ins-' 

tituciones democráticas1 

La presnsa nacional, como fuente de información política, constituye 

un apropiado canal para la expresión de la propaganda política, de hecho es sin 

duda este medio el que mejor plante~ la idea de una libre expresión, pues en él 

se da una gran diversidad de ideol6qias tanto en sus artículi!ltas cano en edito 

rialistas, la objeción que encontramos a la prensa nacional, es que la gente no 

está acostumbrada a leer, es decir, no tiene el hábito de la lectura. no quere-

mos ser rígidos en este juicio, sí se lee, pero no lo apropiado para crear una 

cultura política, por otra parte, el periodismo mexicano t'bcdec~ a otros patro-

ncs de conducta y así cuando la prensa nacional se aparta de estas reglas, hay 

consi:\.Uf:ncias un tanto desagradables y negativas para la libertad de prensa. El 
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Excélsior do la O~oca de Scherer~ al pretender un periodismo honrado, crítico, -

analítico, valiente~ veraz y denuncia.tite, fué obstaculizado, no así su sentido -

éticoprofesional, creemos firmemente que el gobi~rno dió un paso adelante en es

te rengl6n cuando hizo desaparecer el monopolio que mantenía con el papel usado 

por las publicaciones. 

En esta fonna,, durante muchos años los medios que reinaban en la comun.!, 

caci6n fucl;'on los peri6dicos y las revistas hasta aparecer el cine y principal-

mente la radio Y televisión. 

Siendo la radio y la televisión pr<:!ponderanternente comerciales en México 

la publicidad es y ha sido la encargada de su m!1n~jo y .. operación, y precisamente 

por elio son dependientes ideológicamente del patrocinador y responden a los in--

tereses particul<µ'es de estos, de esta manera, la carrera consumista busca los C,! 

minos más faclles y operantes, La publicidad en este contexto, afina cada vez más 

suz técnicas, dando luqar a est:categias consumistas para atrapar a la sociedad, -

irnplic:oimdo con ello un desa)uste en las tablas de valores y prioridades de la so

ciedad. Podemos afirmar como consecuencia, que la televisión en México, ---su en-

foque--- es consumista, salvo poquísimas excepciones como el canal 11 y algunas -

televisaras estat,lles, la radio, r.asi en su totalidad, funciona a mancr.:i de una -

gigantesca rock-ola en sucedidos :=iclos enajenantes de melodía, corte comercial, 

melodía, c-orte> comercidl. 

En t:sta forma , el poder de convencimiento que los medios dc::c:omunlca ... 

ción poseen sobre la soc1(;'dad llega al extremo de dictar formas de conducta ab~ 

rrantC!s, pu1:>s vemos que m1J-:ha qente :;ar.rific.l el bienestar familiar en aras de -

ádquirir un prod1Jcto qiJt! r-or r:
1

J fonn.lto r:n que se? ofcrtil, subyuga a las personas 
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que se lanzan ---en infructuosa lucha, a veces-.. .'..- a conseguirlo, dejando a un 

lado las verdaderfte necesidades familiares. Por tanto, los valores esenciales; 

el amor a las tradiciones nacionales·1 patria, héroes, nación, costumbres, libe!:, 

tad, cultura, etc, se trastocan y se corranpen, siendo en todos los casos el p~ 

der del convencimiento publicitario los que prevalec8n en los habites de vida -

en la poblaci6n·1i:medios que están ~rcdan.inantemente acaparados por empresas ex-

tranjerAs y que por ende traspalan sus intereses de clase o de grupo a las cos-

tumbres del pueblo mexicano. 

El estado mexicano propicia a través del artículo 60. Constitucional, 

la l.ibre manifestación de las irleas, garantizando el derecho a la información y 

de los artículos 42 al 48 del Código Federal. de Instituciones y .Procedimientos 

Electqrales, que regula las modalidades; tlempo y forma, en que les corresponde 

a los partidos políti~os hacer uso de los medios masivos ·de comunicación, a --

efecto de que difund.i.n su contenido ideológico, su programa de acción y su es--

tructura orgánica. Sin embargo, resulta decepcionante que teniendo estos medios 

masivos de comunicación ~ disposición de los organismos políticos, no hagan uso 

de ellos en forma periódica, sistemática y programada, sino que sólo cuando se 

acercan Íos períodos electorales, recurren, a los mismos y elaboran programas -

aburridísimos, razón por lo cual l~s partidos políticos ---algunos--- no respe-

tan a sus bases en el sentido de que postulan candidatos carE:mtes de 'conciencia 

política, virtualmente fabricados por los medi,os publicitarios con el único ---
'· -

afán de ganarse algunos votos de la población de menor.. desar.rollo político, lu.!:_ 

go qua el desprestigio de los políticos profesionales y de los cuadros ideoló--

gicqs hacen ver que el ser "apol{t.ico" resulte ventajoso para entrar en la con-

t:ienda electoral, ejemplo de lo anterior lo tenemos en las recientes candidatu

ras de¡ Silvia Pinal, Rub~n Olivart:s, lrma Serrano, etc, que s~n artf!factos ---
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elector~les generados por la tclovisi6n comercial desde el vacio politico, do!!_ 

de el showbusincss puede ocupar el sitio que ideol8gicamcnte antes correspondía 

o debe corresponder a proyectos serios, esto a la par de la inyección sisternat!_ 

,ca de desinformaci6n, aSí cano ~a corru~ción de funcionarios, periodistas y cm-

presarios de los medios masivos de comunicación hacen prcocupc+nte suponer que -

dichos medios no cumplen cabalmente con el compromiso que tienen con la sacie--

dad para perfeccionar la democracia en México. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- Los valores políticos se encuentran en la conducta del he!!!. 

bre realizada en actos de asociación y correlación, por ello el valor político -

es la realización de las aspira.cienes del hombre sentidas como individuo y vivi-

das en una comunidad limitante con el bien común, 

SEGUNDA.- El valor político supremo, es ·1a libertad, por que es la -

fuente propicia de otros valores políticos y desde luego de la democracia, y es 

que la democracia está íntimamente ligada a la libertad. No puede refutarse de 

democrático a un régimen político, sí éste no se sustenta en la libertad de los 

ciudadanos para elegir a sus gobernantes y darse el gobierno que mejOr convenga 

a sus interéses. 

TERCERA.- La democracia, por ser "un concepto cargado de valores polf 

tices, cuando éstci es invocada, se cae a menudo en nociones abstractas y vagas. 

~UA.RTA.- La democracia siempre ha estado latente en las aspiraciones 

del ser humano, así que las sociedades desde la antiguedad hasta nuestros días -

han luchado por implantarla. 

QUINTA.- Nustra constitución política, no debe ser vista sólo como -

algo format, sino como algo vivo y orqanico, como ~l conjunto de las voluntades 

mexicanas basadas en la colaboración corporativa, por ello la democracia para el 

constituyente del 17, la democracia es un valor político amén .de una fonna de g~ 

bierno y un estilo de vida, donde los mexicanos no somos superiores ni subordin_! 

dos en relación a otros mexica~os. 
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SEXTA.- La democracia debe. garantizar la igualdad de los ciudadanos 

la concreción de los ideales de libertad y justicia, admitir el disentimi

ento y ser tole""i-lnte con las opini.ones aje.nas, no importando de que sector pr.2,_ 

vengan, tratandose de mayorias o minorias. 

SEPTIMA. - La. Revolución Industi;ial Inglesa, provocó un cambio en las 

estructuras políticas y econ6mic.as, se· caracterizó por ser un perie>qo da forma-:' 

ción de capital y de enorme sufrimiento social,quo originó a su vez diversas e~ 

rrientes políticas que proponian soluciones a los pr~lemas de tipo social que 

surgieron en esta etapa, entre ell_as podemos citar al socialismo.y •al libera.lis.., 

<X:rAVA.- La Revoluci6n Francesa, proporcionó el patrón para todos los 

movimientos tevolucionarios subsecuentes y otorgó el. vocabulario y los programas 

de los partidos liberales, r<idicales· y democráticos de la mayor parte del· mundo. 

NOVENA.- Los estadounidenses, han favorecido a la democracia a través 

de la creación de formas de gobierno e instituciones políticas, pero también han 

golpeado a ésta, dentro y. fuera de su país, los mexicanos no debemos imitar su -

modelo democrático pues éste no corresponde a nuestra realidad social, política 

económica y cultural. 

DECIMA,- La democracia moderna, es resultante del liberalismo político. 

El liberalismo clásico, entraña una filosofía rigurosamente racionalista y secu-

lar, es decir, postula la capacidad del hombre como principio universal para re

solver los problemas utilizando la raz6n, el liberalismo se inclina filosofica-

mente al materialismo o al empirismo, promueve la nula ingerencia del estado en 

las actividades del individuo. 
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DECI.MA PRIMERA,,... EL liberalismo clásico, se vi6 odulterado por el PªE.. 

sistente dominio de los poderosos y la falta de autenticidad del autogobierne -

del pueblo, Por lo que siern~re fué ~cusado de ser una doctrina tejida por la -

conveniencia de la "burguesi~". 

DECIMA SEGUNDA.- El intento liberal por hacer efectivos sus postulados 

de libertad e tqualdad, requirl6 dotar de contenido social al espirítu de su --

doctrina, 

DECIMA TERCEAA. - Pese a que las doctrinas socialistas y comunistas son 

muy viejas, el socialismo cé:tno doctrina p0ll'..tica·, ·nace con al flujo Ce las con-

~ecuencias funestas emanadas, de la revolución industrial inglesa, y s~.propone 

básica,rnente, ser la ~espuesta que dán los grupoo desposeidos a sus antagonistas 

de. cla.s.e,
1 

con la. ~p~~±ci~n de és.t~ doctrina~' se origina la dicotomia democracia 

social versus dernoci:ia.cia burgues~, · 

DECU11\ CUARTA~- Las Meas socialistas, aur.que en la p.ctualidad atravi!:_ 

san Por un enorme descrédito, han influido positivamente en la instauración de 

9ara.nt1'as soci'ales que hasta en nuestros días son reconocidas por todo régimen 

democrático moderno. 

DECIMA QUINTl\,- Las. doctrinas políticas europeas y américanas del siglo 

XVIII, son las qué han influido en la creación del Estado Mexicana, así como de 

sus constituciones. 

DECI.MA SEXTA.- Las pugnas surqldas entre los conservadores y liberales 

en nuestro país ~610 trajo consigo, un siglo de caos; social, económico, cultu-

ral '/ Politico a todos los mexicanos. 
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DECIMA SEPTIMA.- Las COnstituciones y demás Úyes mexicanas expedidas 

en el siglo XIX, en su mayor parte fueron copiadas de sus correlativas europeas 

y americanas, lo que provocó que en vez de ser instrumentos jur!dicas necesarios 

para la promoción del desarrollo económico, social, cultural y político del pue

blo mexicano, se convirtieran en ordenamientos injustos, desacordes con la real!, 

dad social, económica, política y cultural 001 país, pennitieron el fracaso de -

proyectos bien intesionados, guerras fraticidas, intervenciones extranjeras con 

la consabida perdida de territorio y soberanía nacional. atraso económico y gra

ves desequilibrios sociales. 

DECIMA OCI'AVA.:.. Los mexicanos debemos mejorar nuestras instituciones po

líticas con el f{n de poder alcanzar el ideal democrático, pero éste mejoramien

to debe siempre estar basado y sustentado en nuestra realidad, sín olvidar jamás 

nuestras raízes históricas. 

DECIMA NOVENA.-· El pueblo de México, cxprc~ó su vol\llltad de constituir-. 

una RepGblica representativa, federal y democrática. 

VIGECIMA.- La democracia propiamente diclJa, reclama elecciones con plu

ralidad de candidaturas, porque de. ésta manera se mejora la fonna de dar gobier

no y de convivir en su interior proponiendo alternativas, pero la democracia es 

mucho miis que un régimen de partidos políticos, la democracia no se agota sino -

apenas se inicia con los torneos electorales, la democracia no es ta.n sólo una -

forma da dar gobierno, sino es todo un estilo de vida fundado en un constante m~ 

joramiento económico, social y político del pueblo, por esa razón el constituyen. 

te del 17, visualiza a la democracia como un valor político intimamente ligado a 

la libertad y al ideario de justicia socia.!. 
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