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IN'rRODOCCION 

En la racionalización del poder se aprecia el desarrollo progresivo del 
r:erecho N.blico hacia el Estado de Derecho a fin de someter a la ley todo 
el conjunto de la vida colectiva, esto es, la idea de la supremacia del 
r:erecho como ideal democratico. 

Pero esta lucha por el Estado de Derecho y por la Democracia 
Constitucional, ha entrado en nuevas fases de su desarrollo doctrinal y 
pragm!tico especialmente a partir de la segunda posguerra, el problema se 
agudizó con la aparición de los Est:ac1os socialistas que pretenden ser 
nuevas formas de democracia "las democracias populares• y con la 
persistencia de los viejos Estados dictatoriales que pretenden 
salvaguardar su autoridad con el pretexto de la seguridad nacional. 

Hay pues un grave desafio para la Democracia Constitucional: l?Uede ésta 
adaptarse a las condiciones de los tiempos actuales, con sus Estados 
super y subdesarrollados ? 

Si esto es asf, OJales ser~ las notas caractertsticas que nos permitan 
reconocerla? 

El objeto de esta tésis es precisamente el tratar de indicar las notas 
caracterfsticas que consideré esenciales para poder reconocer cuando 
podernos hablar que en un determinado sistema polftico existe un Estado 
Vemocr~tico de Cerecho. 

Aunque encontramos en la realidad que estas caracterfsticas estan mAs o 
menos dadas en un Estado que poclrfamos calificar como Democr!tico 
Constitucional, siendo pues su canpleta realización un objetivo a 
alcanzar, un proceso que siempre se tendera a perfe=ionar. 
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CAPITULO I 

CCtJCEPTOS Fl.JllDAMENTALES 

1. - LA SOCIE!ll\D 

A pesar de su importancia, no hay un claro acuerdo sobre el significado 
del término, incluso entre los cientiffcos sociales indican como Gladis 
Bryson •que ninguna palabra tiene menos precisión que el uso del tennino 
sociedad.• (1) 

E)') su uso mlls general, la sociedad se refiere al hecho bllsico de la 
asociación humana. Por ejemplo el término ha sido empleado en un sentido 
muy amplio para incluir toda clase y grado de relaciones entre los 
hombres, sean ellas organizadas o desorganizadas, directas o indirectas, 
de colaboración o de antagonismo. •Ella incluye todo el tejido de las 
relaciones humanas y no tiene limites ni fronteras definidas.• (2) 

No sólo viven juntos los hombres 
creencias y habitas comónes, sino 
interacción ajustando su conducta 
expectativas de los otros. 

y comparten opiniones, valores, 
también entran constantemente en 
en relación a la conducta y a las 

•PI.Jede decirse que una relación social existe, cuando individuos o grupos 
poseen expectativas reciprocas concernientes a l.as conductas ajenas.• (3) 

La relación social consiste en una norma de interacción humana: los 
padres y los hijos, los estudiantes y los profesores, el trabajador y el 
patrón etc. constituyen relaciónes sociales de varias clases. Desde· un 
punto de vista la sociedad es pues el• tramado de las relaciónes 
sociales.• (4) 

(1) Ely Oiinoy, La Sociedad, Fondo de CUltun• Econ6mica, México, 

1966 pg. 44. 

(2) Ibid. P:J. 45. 

(3) Ibid. P:J• 46. 

(4) Bottomore ·r.s., Introducción a la Sociologfa, Ed. Peninsula, Barcelona 

1978, P:J. 127. 
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Ahora bien, la sociedad considerada como grupo, como esquema total de las 
relaciones sociales, puede distinguirse de aquellas sociedades en las que 
se agrupan los hombres. Es frecuente sin embargo, que en algdnas 
definiciones de la sociedad, se acentóa más el papel de las personas que 
la estructura de las relaciones. 

George Sirrrnel, uno de los fundadores de la Sociología considera a la 
sociedad como "un cierto nbnero de individuos unidos por la interacclon 
entre unos y otros." (5) 

Mientras que el antopólogo Ralph Linton identifica una sociedad como 
•todo un grupo de gentes que han vivido y trabajado juntos durante el 
tiempo suficiente para organizarse y considerarse como una unidad social 
con limites bien definidos." (6) 

ta sociedad pues es m~s un grupo dentro del cual pueden vivir los hombres 
una completa vida en comOn, que una organizaci6n limitada a algtin 
proposito o propositos especificos. 

Desde este punto de vista, una sociedad consiste no solamente en 
individuos vinculados los unos a los otros, sino tambien de grupos 
interconectados y superpuestos, articulados los unos a los otros en 
conjuntos más amplios y que sus miembros se encuentran integrados de modo 
que sientan entre si una solidaridad profunda. 

Pod~nos decir que las caracteristicas de una sociedad son las siguientes: 
A.- Un sistema econ6mico que gira en torno a la producci6n y 

distribucidn de las mercancias. 
B.- Un sistema de comunicacidn entre los miembros de la comunidad. 
c.- Organismos y ordenanienvos incluyendo la fanilia y la educaci6n de 

para la socializacidn de las nuevas generaciones. 
D.- Un sistema de autoridad y distribucidn del poder. 

Maurice Duverger nos habla del concepto de sociedad global, como un 
concepto que implica que •1os diversos grupos hl.ltlanOs (familiares, 
sindicatos, partidos) formen conjuntos culturales coherentes, implantados 
sobre una porci6n de la tierra con fronteras delimitadas y precisas en 
donde reside la sede fundamental del poder; siendo el tipo esencial de la 
sociedad global de nuestra época el Estado Naci6n.• (7) 

(5) Ibid. pg. 129. 

(6)·ldem. 

(7) D.Jverger Maurice, Sociologia Politica, F.d. Ariel, Barcelona, 1983 

pg. 46. 
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2.- EL PODER 

El fenomeno del poder es 
grupos sociales, y es 
prescindir de el. 

esencialmente social, aparece en 
dificil imaginarse, una sociedad 

todos los 
que pueda 

El poder es particularmente un fenemeno de fuerza, de coaccion, de 
coercion. Coaccion fisica en principio: En una banda de escolares el mas 
musculoso se vuelve el jefe. La policla, el ejercito, las prisiones, las 
torturas, no son otra cosa que una transposicion de la coaccion flsica a 
una escala de organizacion superior. 

La coaccion econanica: Marx ha hecho un analisis de esta coaccion 
economica para el, el poder estA en las manos de la clase dominante 
(deSde el punto de vista economice). Su teorla tiene el defecto de 
subestimar los elementos no economicos del poder, aportando sin embargo 
otros elementos de coaccion como serla el de la "presion social difusa• 
(8) que rodea al hombre en la sociedad donde vive. 

El grupo entero pugna en el sentido de la obediencia 
peque~o al ni~ se le ensena a obedecer a los padres, 
gobernantes frente a los hijos, tradiciones y costumbres 
la educacion y la vida social en general, pesan en 
obediencia, en el sentido del poder. 

al poder. Desde 
estos son los 

transmitidas por 
el sentido de la 

Una nueva forma de coaccion se desarrolla en la epoca contemporanea, "la 
coaccion por encuadramiento colectivo• (9) partido especlficamente 
comunista, ejercito, ordenes religiosas etc. 

Tambien la propaganda 
coaccion psicol0gica 
soporta, una coaccion 
epoca contemporanea. 

es un factor esencial del poder, se trata de una 
que tiende a no ser sentida sino por el que la 

que es utilizada por todos los gobiernos de la 

Presion social difusa, encuadraneinto colectivo y propaganda estan en las 
fronteras de los elementos materiales del poder y tienden a desarrollar 
las creencias y por tanto a no ser sentidas como coaccion. 

(8) Bobbio Norberto, Ot"igen y E\Jndamentos del Poder Polltico, 
Editorial Grijalbo, Mexico, 1985, pg. 42. 

(9) Ibid. pg. 45 
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U:X;ITIMIDl\D 'i PODER 

El poder busca siempre hacerse aceptar aim mlls, busca hacerse reverenciar 
por el intermedio de un sistema de creencias. 

Un estudio ge las sociedades primitivas muestra que ellas estaban 
dominadas por un sistema de creencias y que la coaccion no juega sino un 
papel secundario• bajo la forma que llamamos pres ion social difusa. 

Todo poder reposa sobre creencias, "los gobernados creen que es necesario 
obedecer y que es necesario obedecer a los gobernantes establecidos en 
cierta forma." (10) 

La nocion de legitimidad juega aqul un papel importante: En un grupo 
social dado, la mayorla cree que el poder debe tener una cierta 
naturaleza, reposar sobre ciertos principios revestir cierta forma, 
fundarse sobre cierto orlgen, es legitimidad del poder la que corresponde 
a estll creencia dominante. 

La legitimidad es una nocion sociol0gica esencialmente relativa y 
contingente. ?lb hay una legitimidad sino legitimidades, seglin ·los grupos 
sociales, los paises, las epocas. En el siglo XVIII en Europa casi todo 
el mundo .estimaba que el poder era el Estado y debla pertenecer a un 
hombre surgido de una familia real por vla de herencia. ta monarqula era 
entonces legltir.1a. Ahora en O::cidente casi todo el mundo piensa que el 
poder debe estar en manos de gentes elegidas libremente; la democracia 
entonces es legitima. En los paises de arbia sovietica en donde la masa 
de gentes cree que el poder debe estar en manos del partido del 
proletariado, la dictadura comunista es legitima. 

Ui poder legitimo no tiene necesidad de recurrir a la fuerza para hacerse 
obedecer: la fuerza solo interviene en los casos limite-contra los 
inadaptados sociales, los minoritarios. Si la legitimidad es solida, el 
poder puede ser suave, moderado: •s010 los reglmenes legitimas pueden 
permitirse ser debiles, porque si la legitimidad desaparece, el poder 
estll solamente sostenido por elementos materiales•. (ll) 

(10) !bid. pg. 52 

(11) !bid. pq. 55 
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Si en un F.stado o en un grupo social el acuerdo sobre un tipo de 
legitimidad desaparece, se encuentra en una situacion revolucionaria; el 
poder aparece contestado y desaparecera a menos que sus titulares no 
empleen fuertemente la coaccion para hacerse obedecer. 

/lsl la nocion de legitimidad se aproxima mas al concepto de "consenso" 
que la Sociologla y la Ciencia Rilltica actuales tienden a poner de moda. 

Hablar de consenso es poner el acento en el hecho de que el poder reposa 
en las creencias, en el acuerdo. 

Hablar de poder es insistir sobre todo en el aspecto de la autoridad, 
sobre su presion, sobre su violencia. 

El poder no debe ser conferido como un fenemeno de dominacion o 
superioridad pues ambos tienen diferencias, la dominacion no es sino un 
hecho material en tanto que el poder es tambien un fen0meno de creencias 
•El poder es reconocido como poder, su autoridad es admitida, se 
insurrecciona contra el si no es leqltimo"(l2), se levantan contra sus 
excesos si se sobrepasan los limites considerados como normales, pero se 
admite la existencia del poder en sl mis1no y la necesidad de la 
obediencia, por el contrario la dominacion es solamente soportable, se 
lucha contra ella (es un fen0meno de competencia, de concurrencia y se 
espera su destruccion). 

En segundo lugar, el poder tiene un caracter organizado y estructural es 
conocido como el •esqueleto de la sociedad•, al contrario la dominacion 
resulta de los conflictos y de lucha en el interior del estado el poder 
se sitUa a nivel de los gobernados que se distinguen asi de los 
gobernantes. 

Hay a pesar de todo, vlnculos entre 
principio los individuos o los 
ensayan de conquistar el poder y a 
poder lucha contra los individuos 
que lo amenazan. 

(12) Ihid. pg. 46 

las dos nociones, ya que en un 
grupos con posibilidad de dominacion 

veces lo alcanzan, y a la inversa, el 
o grupos con posibilidad de dominacion 



PODER Y. ESTAOO 

El Estado como organizacion territorial soberana, es creador de las 
nonnas y tiene el monopolio del poder de coaccion flsica legitima: •ta 
ultima ratio de todo poder• (13) 

El poder del Estado es poder polltico suspremo desde el 
del Derecho, y desde el punto de

1 
vista del poder, 

nonnalmente mas fuerte dentro de su territorio, pues de 
serla soberano ni poder del Estado. 

punto de vista 
el poder polltico 
lo contrario no 

La accion objetiva del poder del Estado no puede ser atribuida ni a los 
subditos exclusivamente ni a un gobernante (aunque se trate del dictador 
mas absoluto). Siempre debera aquella su nacimiento y su pennanencia a la 
cooperacion de ambos. 

"El gobernante tiene poder en el Estado pero nunca el poder del Estado" 
(14). 

Del hecho que el Estado 
falsa consecuencia de 
todas las inadmisibles 
gobierno y al poder del 

se apoye en un nucleo de poder, se extrae la 
que "este es el Estadoª, en este sofisma se basan 
concepciones que confunden al Estado con su 
Estado con el poder del gobierno. 

El gobierno que esta en el poder, intenta siempre desacreditar a sus 
oponentes calificandolos de enanigos del Estado. 

Pero la ciencia tiene que rechazar tales concepciones del Estado porque 
"debe considerar a la unidad objetiva de accion del poder del Estado como 
la resultante de todas las fuerzas que actuan dentro y fuera" (15) 

(13) Heller Hernian, Teorla del Estado, Fondo de CUltura Econemica, 
Mexico, 1942, pg. 256. 

(14) Ibid, pg. 258. 

(15) Ibid, pg. 260. 
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El poder del Estado es siempre legal, es decir, poder polltico 
jurldicamente organizado. A causa de su funcion social, el poder del 
Estado no ha de contestarse con la legalidad tecnico-jurldica sino que 
por necesidad de su propia subsistencia debe preocuparse de la 
justificacion moral de sus normas jurldicas positivas, es decir buscar la 
legitimidad. ' 

La legitimidad 
cuanto mayor sea 
principios etico 
aquellos". (16) 

engendra poder "El poder del Estado es tanto mAs firme 
el voluntario reconocimiento que se presta a sus 

jurldicos y a los preceptos jurldicos legitimados por 

SOlo goza de autoridad aquel poder del Estado a que se le reconoce que su 
poder est~ legitimado. Su autoridad se basa unicamente en su legalidad en 
tanto esta se fundamenta en la legitimidad. 

La legitimacion del poder del Estado puede ser referida a la tradicion, o 
puede apoyarse en la creencia de una especial gracia o tratarse en el 
lecho de que se vea en el depositario de determinados valores religiosos. 

Las ideologlas de la violencia desconocen est~ forrnacion del poder por el 
derecho, en tanto que los ideologos liberales por el contrario no quieren 
admitir la forrnacion del r:erecho por el poder. 

Ia Historia nos muestra repetidiarnente ejemplos de la •Fuerza normativa 
de lo factico" (17) por la cual el poder que al comienzo lo era meramente 
de hecho e incluso se tenla por injusto consigue poco a poco que se le 
considere poder legitimo. 

(16) Ibid, pg. 262 

(17) Bobio Norberto, op. cit. pg. 21. 
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3.-EL DERECHO 

Al preguntarse ~e es el Derecho? las respuestas a estA interrogante 
estarAn condicionadas historica y socialmente, esto es responden a 
intereses de clases sociales. 

La palabra derecho en sl es ya un termino plurivalente, equivoco, que 
tiene infinidad de significados: "lo mismo se refiere a un conjunto de 
conocimientos que al objeto de conocimiento de la ciencia jurldica. 

Lo mismo confunde una calificacion sobre una situacion hi.wnana concreta 
que los deseos de rectitud y justicia en las mismas relaciones." (18) 

Historicamente el Ilerecho aparece como una forma de organizacion social. 
La primera nota especlf ica del Derecho es que se presenta como un 
conjunto normativo de la conducta humana, que aunque aparezca desprendido 
de la realidad formando su propia unidad, controlando a los sujetos en 
marcos historicos dados. "Para hablar de Derecho se debe dejar asentado 
su principio de coactividad, de esta manera, la existencia de imposocion 
de reglas de conducta hacen posible la vida social historicamente". (19) 

El Derecho como norma jurldica, es proposicion, juicio hipotetico, la 
proposicion jurldíca es imperativa, no hay destinatario al cual se 
dirija: la proposicion jurld:i.ca no se "dirige" a nadie en particular, es 
decir, se dirige a todos los hombres cuya conducta es cont~nido de la 
norma, ya sea para constituir el condicionante o la consecuencia 
condicionada. 

Las normas de Derecho, regUladoras de conductas no se refieren 
exclusivanente a ellas sino tambien a las circunstancias en las que se 
d~n (los suceso~ naturales). Los hechos no humanos pueden ser referidos.a 
las normas de Derecho, siempre y cuando esten vinculados a la conducta 
humana. 

El Derecho como la tecnica del control social coactivo, se distingue de 
otros ordenes sociales que a veces tienen los mismos fines, si bien los 
persiguen por otros medios. "El Derecho por ello es un instrunento no un 
fin". (W) 

( 18) Ovilla ~Jandujano Manuel, Teorla del Derecho, cuarta Edicion 1980. 
Mexico pg. 10 

(19) Ibid. pg. 11 

(20) Ibid. pg. 21 
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Cabe distinguir que el Derecho, la moral y la religion pueden prohibir 
una conducta, pero el Derecho establece una sancion-coactiva para quien 
realice la conducta prohibida, ya que la moral se limita a prohibir la 
conducta sin amenaza de sancion y cuando, la establece no tiene 
posibilidad de ejecutarla. 

'Ibdos los ordenes sociales se 
organizada y la diferencia 
sanciones definidas, mientras 
senalada por la comunidad. 

encuentran sancionados por la comunidad 
con el Derecho, es que ~ste establece 

que en los demAs hay reaccion automAtica no 

Las normas jurldicas, como normas, son una gula de conducta, pero 
externa, esto es, no aspira a regir sus pensamientos o deseos. El objeto 
del Derecho es conseguir el orden social y por lo tanto tiene que regular 
las acciones entre los hombres y no su conciencia intima. 

Por otro lado ciertas acciones son juzgadas 
Derecho segl.in sea la intencion que hay 
homicidio calificado que simple. 

de modo distinto por el 
tras ellas: no es lo mismo 

Entre las caracterlsticas del Derecho se encuentra el que la fuerza 
organizada se emplea para prevenir el empleo de la fuerza, ele la 
violencia en la vida social. Asl "el Derecho es el uso de la fuerza 
monopolio de la comunidad organizada social e historicamente•. (21) 

Ia sancion cuando es social e historicamente organizada de ciertas 
posesiones: vida, salud; libertad o propiedad, tiene carActer coercitivo, 
lo que no significa que al aplicar la sancion se haga uso de la fuerza 
flsica, sin embargo, en algunas ocasiones es necesario cunplir con la 
obligacion que la norma determina cuando se resiste el sujeto. 

Asl encontramos que uno de los elementos del Derecho es la coactividad 
impuesta por el orden socialmente organizado; el Derecho es norma 
coercible de la conducta humana. 

C 21) Ibid • pg. 23 



Para que una norma sea considerada jurldica, debe ser valida y ello 
significa, que si el I:erecho prohibe tiene la fuerza suficiente para que 
tal prohibicidn se realice, en tanto que las personas a quienes en esa 
fonna se prohibe, tienen que obedecer la misma regla ante la anenaza de 
la sancion. La norma jurldica es valida para aquellos que llevan a cabo 
la prohibicidn y vale, incluso en aquellos casos en que carece de 
eficacia. 

"Afirmar que un ~recho existe, equivale a declarar su validez o a 
reconocer que tiene fuerza obligatoria u obligatoriedad sancionadora". 
(22) 

Hay que aclarar que si las normas jurldicas pretenden regular la conducta 
humana, no necesariamente las regulan, ya que las nonnas se dan en un 
mundo de "deber ser". Para determinar como deben los hombres conducirse 
es necesario detenninar hipoteticamente la conducta, o sea, hay que 
senalar que actos deberan realizarse u omitirse. 

Ia fuerza obligatoria de la norma deriva de su mismo caracter de norma ya 
que regula su propia creacidn. EL acto a traves del cual una norma 
adquiere caracter jurldico, es por la detenninacion del propio orden 
jurldico. Y alln cuando las normas sean generales y abstractas valen tanto 
en su aplicacidn individual, como en su expresidn general, siempre y 
cuando establezcan sanciones, actos coercitivos. Las Leyes o nonnas 
generales tienen vida hipotetica, la sancidn estipulada en elld, tambien 
hipotetica, para que se traduzca en la realidad debe depender de la 
realizacidn de ciertas condiciones, descritas en ellas mismas. 

El Derecho como orden jurldico es un sistema de normas que forman una 
unidad, cuando su validez puede ser atribuida a una norma Wiica como 
fundamento llltimo de esa valide?.. 

(22) !bid. pg. 24 
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"Si se pregunta porque una determinada norma vale, sera por que es parte 
de un orden jurldico bien determinado, cuyo fundamento viene a ser la 
Constitucion de un Estado. Esta se considera el fundamento hipotetico, 
bajo la suposicion que ella vale, vale tambien el orden jurldico que 
sobre elle descansa•. (23) 

Por tanto, el orden jurldico no es un sistema de normas jurldicas de 
igual jerarqula, sino un orden de normas donde existe una jerarqula, cuya 
validez descansa en la regla hipotetica fundamental. 

El J:erecho tiene como objeto esencial imponer a la sociedad un conjunto 
determinado de ordenacion. "El Derecho es en si mismo un conjunto de 
reglas que fuerzan a un orden dado de la sociedad y de sus miembros, por 
lo que el conjunto sistematico de reglas jurldicas obligatorias, 
constituye solo el medio para que se alcance un determinado orden social, 
por lo que el Derecho es puramente instrunental". (24) 

De lo anterior se concluye que no hay en el Derecho preceptos 
principios jurldicos inmutables. Las normas deben ajustarse a 
evolucion y cambios que ex¡.erimente la sociedad. 

y 
la 

Con todo lo aqul senalado se puede definir al J:erecho como un orden de 
normas gradadas entre si, reguladoras de conductas humanas, de carActer 
coactivo, (sirven como tecnica especifica de control social) que tiene 
naturaleza historica, y que pretende alcanzar determinados fines. 

(23) Kelsen Hans, La Teorla f\Jra del I::erecho. Editorial Nacional, 
Ml!xico 1981, pg. 94. 

(24) Novoa Monreal &luardo, El J:erecho como obstaculo al cambio social, 
Siglo XXI, Mexico 1975, pg. 2fi. 
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4.- EL ESTADO 

Introduccion 

El concepto de Estado esta. constituido por un 
caracteristicas que lo distinguen de cualquier 
asociacion o corporacion pUblica o privada. 

conjunto de notas 
otra institucian, 

Aunque no siempre estas notas caracterlsticas han sido constantes, pues 
los acontecimientos historicos y circunstancias sociales en unos casos, y 
en otros la opinion doctrinal han ofrecido una imagen diversa del Estado, 
por consiguiente se deben distinguir dos momentos: el primero cuando 
existlan formas pollticas, en proceso de desarrollo con sus notas 
caracterlsticas, en ocasiones variables, pero no se empleaba la palabra 
Estado, y la segunda, a partir de la existencia de formas politicas 
definidas y adelantadas, que emplearon la palabra Estado y representan el 
concepto que una epoca se forma de la organizacion politica. 

Etimologicamente la palabra Estado proviene del latln Status, es decir, 
condicion de ser. 

"Historicamente considerado el Estado es el resultante de una milenaria 
evolucion ·de la coexistencia humana, probando asl que las formas 
pollticas sen anteriores a la epoca en que se uso por primera vez el 
termino Estado•. (25) 

Los griegos llélllaron al Estado polis, que era identico a ciudad razon por 
la cual la ciencia del Estado hubo de construirse sobre la ciudad-Estado, 
quedando el elemento real en segundo termino respecto a la comunidad de 
ciudadanos (elemento personal) por esto la situacion del individuo no 
esta condicionada jrunas por la pertenencia a un territorio, sino por el 
hecho de formar una comunidad de ciudadanos. 

en los romanos el Estado es la civitas, la comunidad de ciudadanos o la 
repílblica, esto es "la cosa de todo". La capacidad plena del derecho de 
ciudadanía solo se concede al ciudadano cte Roma; pero sobre dicha ciudad 
levantase el mas poderoso Estado territorial de la antiguedad. Esto 
transforma a las "res populi" en "res imperatis•. 

En la Edad Media se uso la acepcion Land, terra, territorium, haciendo 
consistir lo fundamental del Estado en su elemento territorial. 

(25) Serra Rojas Andres, Ciencia Et>lltica, Editorial Et>rríla 
Mexico, 198íl ¡:g. 273 
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A fines del siglo XV en Italia comienza a emplearse la palabra Estado en 
las ciudades italianas¡ puede atribuirse a Maquiavelo el haber 
introducido en la literatura polltica este termino. En su libro "El 
Principe", en el curso de los siglos >NI/XVII penetra la palabra en el 
lenguaje fran~s y aleman. En Francia emplea Bodino aun la voz RepUblica 
cuando habla del Estado, en tanto llama Etat a una forma determinada por 
lo cual habla de "Estado aristocratice y Estado popular•. (en su libro 
Seis libros de la repUblica, cap II)". 

Realmente el uso moderno fue consolidado por Hobbes, quien hizo equivaler 
el termino "conmonwealth" a State y sobre todo por la traduccion francesa 
de Pufendof, en la que civitas fue traducida sistemAticamente por 
Barbeyrac como é'tat. "A partir de aqul se consolida la expresion por el 
influjo de la literatura polltica designando con esta voz a la totalidad 
de la comunidad polltica coincidiendo con el proceso de transformacion de 
territorios en Estados nacionales". (26) 

Diversas teorías sobre la naturaleza del Estado. 

Las mAs importantes teor.ias que se han emitido en el transcurso de la 
Historia para determinar los caracteres esen~iales que integran el 
concepto de Estado. 

l) I.as teorlas organicistas.- Estas tratlm de explicar al Estado como lBl 

organismo espiritual "Claudia Bernard, dice que es un organismo vivo 
compuesto de partes vivas que son los seres humanos•. (27) Esta teorla en 
ninguna forma guarda relaciñn con el concepto de Estado ya que este no es 
una creacion natural sino artificial de la sociedad. 

2) La teorla de Hegel.- En la teor:-iñ hegeliana aparece el Estado como "el 
esplritu objetivo que dialecticamente se determina a si mismo libremente 
como idea etica y que cada Estado constituye un sistema de ideas 
jurldicas, morales, artisticas, en que se informan los esplritus 
subjetivos de los individuos que en el participan" (28) 

(26) Ibid. pg. 278 

(27) Autor citado por Serra Rojas en Ibid. pg. 286 

(28) Ce la Cueva 1".ario, "l.a Idea del Estacte•, UNJ\M 1975 pe¡. 258 
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Esta teoria es criticable ya que representa un credo politico que se ha 
inspirado en el tradicionalismo polltico a ultranza sirviendo de apoyo a 
la idea de un super-Estado inspirado en falsas ideas raciales. 

3) Las teorias socioldgicas.- Toman en cuenta elementos sociales que se 
manifiestan en toda comunidad hunana, entre ellos los fen0menos de mando 
y obediencia, la oposicion de clases sociales antagonicas etc. Kelsen 
formula una critica a estas teorias ya que dice son inexactas pues no 
consideran los factores jurldicos ni econ0micos determinantes sin los 
cuales no se obtendria un concepto cabal del Estado. 

4) La teorla de la institución de Maurice Hauriou.-Para Hauriou "el 
Estado es el régimen que adopta una nación mediante una centralización 
jur!dica y polftica, que se realiza por la acc!on de un poder pol1tico y 
de la idea de repóblica como conjwito de medios que se ponen en comtln 
para realizar el bien comOn".(29) 

Definido al Estado como una necesidad de la defensa colectiva y de la 
realización del bien comOn, la teorla de la institución aparece como 
teorfa de autolimitación objetiva del poder. 

5) La teoria de las dos facetas del Estado.-COrresponde a George Jellinek 
quien afirma en su obra Teoria General del Estado que "el Estado tiene 
dos aspectos bajo los cuales puede ser conocido y considerado: uno es el 
social otro es el jur!dico, la doctrina jur!dica lo considera como sujeto 
de Derecho, asi se puede formular que el Estado es una corporación 
formada por un pueblo dotado de poder de mando originario y asentado en 
un determinado territorio."(30) 

(29) Hauriou Maurice, NPrincipios D;irecho PUblico y Constitucional", 
Editorial Reus, Madrid. 2a. Ed. pg. 83 

(30) De la cueva Mario, Cb. cit. pg. 148 
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Kelsen critica est~ teoria argumentando que dos métodos diversos el 
sociológico y el juridico dan ojetos diversos de conocf.miento. 

6) Las Teor!as jur!dicas.- Tienen a Kelsen corr.o su mAs notable exFOnente; 
parte de la idea de que el Estado como objeto de la Ciencia del Derecho 
tiene que ser en su totalidad un sistema normativo vigente: "El Estado es 
sólo la personificación del orden jur!dico. Come poder, no es otra cosa 
sino la vigencia de ese orden juridico."(31) 

El Lbctor Recaséns Siches en su obra "Vida humana, sociedad y Cerecho" 
afirma que la tésis kelseniana de la identificación entre Estado y 
Derecho entrana graves errores, ya que no ha tomado en cuenta "una 
especial realidad social, a saber la realidad estatal, que crea, formula, 
da vida y circunscribe al I:erecho." (32) 

La equivalencia entre Estado y Derecho se produce tan solo en el ambito 
de la esfera jurfdica, por lo que la existencia del Estado no se agota en 
el orden del Derecho vigente sino que existe tanbién una compleja 
realidad estatal. "Ia equiparación .jur!dica entre Estado y Derecho no 
supone de ninguna manera que por encima de la positividad no hay 
criterios valoradores o ideales polfticos para la critica de las normas 
existentes y para proceder a su reelaboración y reforma en sentido mAs 
justo". (33) 

Concepto de Estado.- Por todo lo anterior consideramos que la opinión mas 
correcta para definir al Estado es la sustentada por Herman Heller al 
decir que ªel Estado es una unidad dialectica de desición y acción 
enmarcada en una realidad social." (34) 

(31) Kelsen Hans, Teoria General del Estado, Editorial Nacional, 
México, pg. 21 

(32) ílecasens Si ches, Vida Humana, Sociedad y D?recho. Ed. Porr~a, 
1952, pg. lG2 

(33) Ibid, pg. 362 
(34) Heller llerman, a:i. cit. pg. 255 



lo que diferencia al Estado de todos los otros grupos territoriales de 
dominación es su carActer de unidad soberana de desición y acción. 

El Estado estA por encima de todas las demlls unidades de poder que 
existen en su territorio por el hecho de que los organos estatales 
"capacitados" pueden recléSllar, con exito normal, la aplicación a e:tlos 
exclusivamente reservada, del poder flsico coactivo y también porque 
estAn en condiciones de ejecutar desiciones, llegando el caso ~rente a 
quienes se opongan a ellas, por medio de todo poder fisico coactivo de la 
organización estatal actualizado de manera unitaria. 

El género próximo del Estado es pues, la organización la esL.uctura de 
efectividad organizada en forma planeada para la unidad de desición y 
acción. la d!.ferencia especifica, con respecto a todas las demlis 
organizaciones, es su calidad de dominación soberana. 

"El Estado es soberano unicamente porque puede dotar a su ordenación de 
una validez peculiar frente a todas las demAs ordenaciones sociales, es 
decir porque puede actuar sobre los hombres que con sus actos le dan 
realidad de muy distinta manera a como lo hacen otras organizaciones.w 
(35) 

El Estado no es un orden normativo y no es "el pueblo", no esta formado 
por hombres sino por actividades humanas, ta.-npoco puede ser identificado 
con los órganos que actualizan su unidad de desición y acción, por tal 
motivo los elementos del Estado solo adquieren plena realidad en su 
reciproca interrelación. "La unidad real del Estado solo cobra existencia 
por el hecho de que un gobierno disponga de modo unitario sobre las 
actividades unidas, necesarias para la autoafirmación del Estado.• (36) 

Podemos concluir que el Estado es un orden de convivencia social y 
pollticamente organizado, es un ente pdblico superior, soberano y 
coactivo que se integra u organiza con una población, asentada sobre ur. 
terri~orlo, provista de poder soberano y se justifica por los fines 
sociales que tiene a su cargo. 

(35) Ibid. pg. 256 

(36) Serra Rojas Andrés, Ob. cit. pg. 285 
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CAPITULO II 

NOCl<Jll llISTOIUCA DE LAS INSTITUCIO<ES DE1-10CRATICAS 

l. En la Jlntiguedad 

La democracia apareció por primera vez en el mundo occidental en la 
Grecia del siglo V a.c. tos griegos adefnAs de orgai:iizar las primeras 
estructuras democrAticas, hicieron tambi~n el primer estudio sobre 
polftica, bautizando a la democracia como un gobierno del pueblo, pero 
esto no fué accidental¡ su sociedad sufrió profundas transformaciones en 
el proceso de evolución desde los tiempos Homéricos hasta los de 
lllejandro Magno. 

tos cambios en las condiciones económicas y en las relaciones de clase de 
las ciudades-Estado griegas, se reflejaron en el establecimiento de una 
amplia variedad de regtmenes ( la escuela de Aristóteles recopiló y 
compard las constituciones de 158 Estados diferentes en !::U obra " La 
Politica " ) • 

En el segundo cuarto del siglo VI, Olios, en Jonia, fué la primera ciudad 
griega en recorrer el sendero de la democracia. Pero los rasgos de la 
republica democrAtica fueron tipificados mejor por Atenas, la rival de 
EspartA y su contraria en desarrollo politice y económico en el siglo V, 
Atenas habla llegado a ser la primera potencia comercial, naval y 
cultural del Area mediterrAnea. 

ta sociedad Ateniense de este siglo, representa el desenlace de un 
proceso histórico: la progresiva disolución de los lazos gentilicios y la 
constitución en su lugar de una pluralidad de comunidades agrupadas 
alrededor de un centro urbano ampliamente autónomo, estas canunidades 
serAn designadas con el t~rmino de Polis (ciudad). 

Estas ciudades estaban compuestas de hanbres libres y no libres, pero tal 
división no coincid!a puntualmente con la división dentro de la categorfa 
de los hol!'bres libres. 
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los ciudadanos propiamente dichos, son aquellos habitantes del Atice, 
hijos de padre tarrbién ciudadano y madre ateniense; eran inscritos en un 
registro de su cierno y a los 2~ anos podian poseer la plenitud de los 
derechos civiles y pol!ticos y tomar parte en la Asarrblea, con voz y voto 
y ser llanados a la magistratura y a las diversas funciones de los 
ciudadanos. 

Otra caracter!stica es la extensidn de la ciudad. Atenas en pleno siglo 
V no era una gran ciudad en el sentido moderno de la palabra. • El Atica 
es lo bastante pequet!a para que los campesinos puedan venir en d!as 
determinados ~as o llll'nos todos se conocen, as! la verdadera vida pol!tica 
estaba concentrada en Atenas." ( 1 ) 

Las principales instituciones democrAticas en Atenas fueron: a) La 
Asamblea, en la cual residla el poder soberano, por una transfonnación la 
antigua Asamblea de los hombres en annas, se convierte en una asamblea 
democrAtica: • originalmente ologArquica tenderA a extenderse a todos los 
ciudadanos mayores de 20 anos, incluso de las clases inferiores.• ( 2 ) 

La Asantblea era convocada por los magistrados y se reunta en un recinto 
consagrado para la religión; el asunto que se presentaba tenla que haber 
siclo discutido previamente por el Senado, despul!s los oradores 
(demagogos) subfan a la tribuna y po~ian hablar sin distinción. 

b) La Magistratura, ésta no puede compararse realmente con las funciones 
administrativas actuales, ya que los magistrados griegos careclan de 
estabilidad y de especialización ( eran elegidos por sorteo ) ademAs, es 
un órgano colegiado de 9 miembros cuyas funciones eran entre otras, las 
de escuchar las quejas, presidir los tribunales e instituir procesos 
relativos a delitos militares. 

(l) Croiset A, Las Democracias Antiguas, Editorial Siglo XX, Buenos Aires 
P:1 • 105 

(2) ~ Coulanges Foustel, La Ciudad Antigua, Editorial PorrLia, Mexico 
1980 pg. 246. 
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Los tribunales junto a las Asambleas deliberantes, ocupan un lugar 
fundamental en la vida de Atenas, " para Aristófanes, Atenas es la ciudad 
de los jueces y de los procesos." ( 3 ) 

Las estructuras democráticas fueron esencialmente una forma de gobierno 
instituida por las clases medias y urbanas y sus aliados plebeyos; 
estaban limitadas en extensión a las pequenas ciudades-Estado 
comerciales, las cuales resultaron ser inestables y de corta vida. 

Pese a todo, el Estado esclavista de Atenas se puede considerar como una 
aproximación democrática, ya que en el contexto de la civilización 
existente en esa época, Atenas tomó la forma de gobierno más abierta y 
libre que haya existido hasta entonces. 

La democracia Ateniense ha sido caracterizada por Will D.Jrant, como " la 
mas completa y la mAs estrecha de la historia, la más estrecha por el 
n~ro de los que compartfan sus privilegios, y la ~as completa por la 
forma directa y la igualdad con que todos los ciudadanos controlaban la 
legislación y aclminii>traban los asuntos póblicos." ( 4 ) 

3 Ibid. pg. 24;~. 

4 tbvack Georgt'. lemocracia y Revolucion de los Griegos a nuestros 
d!as, F.<:lit. l'~ntamara, Barcelona, 1982 pg. 37. 
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A diferencia de las Ciudades-Estado griegas, los latinos sl establecieron 
un poder ünico sobre el suelo italiano, en un contraste con los griegos, 
a quienes conquistaron. Los antiguos romanos nunca establecieron un 
gobierno democratico por si mismos; parecerla rebuscado hablar de la 
democracia romana si no hubiese sido mas canpleja la realidad de sus 
instituciones. 

f.l'l el ano 510 A.C. una revolucion encabezada por Servio 'l\Jlio pone fin al 
poder del ultirro tarquino y procede a una nueva ordenacion de la civitas 
instaurando el r~imen republicano representado por la coexistencia de un 
Estado-Patricio-Plebeyo que se caracteriza por la armonla existente entre 
los tres organos de la comunidad: La Magistratura, Los Comicios y el 
Senado. 

El historiador griego R:>libio (160 A.C.) alabO la Constitucion mixta de 
Roma"f.()rque incorporaba los mejores rasgos de otras formas de gobierno al 
tiempo que mantenla la ascendencia de las viejas y ricas familias, 
combinaba dirigentemente una democracia limitada al tener la soberanla 
legislativa de las asambleas, una aristocracia al estar dirigida por un 
senado pa ricio, una diarqula de tipo espartano, por el breve periodo del 
mandato real de los consules y una monarqula concretada en las dictaduras 
impuestas tenporal y =nstitucionalmente, en tiempos de guerra o de 
tension civil•. (5) 

En el curso de la Rema Republicana la magistratura se distingue por obrar 
de acuerdo con una mentalidad elemental y prilci:ica. 

El magistrado esd investido de potestas es decir, de una potestad de 
mando, "cuando esta es suprema se le llama Imperium, que es un poder 
originario y soberano al que ningün ciudaano podla sustraerse•. (6) 

(5) Croiset A. C2>. cit. p;¡. 200 

(6) Iglesias Juan, Derecho Romano, Editorial Ariel, Barcelona, 1979, 
p;¡. 19 y 2e 
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Las J\sambleas ~pulares se forman con las Comi tia curiata Institucion de 
la Homa primitiva) y la Concilia Plebis o Asambleas plebeyas, reunidas en 
treinta y cinco grupos que eligen a los tribuni plebis. 

La reunion de la asamblea tiene lugar por convocatoria de un magistrado 
que la preside y en lugares pre establecidos, "la funcion de estas 
asambleas era la de votar los plebiscitos. Estos no tienen car~cter de 
leyes de Estado, solo son resoluciones populares que no comprometen 111.l!s 
que a la plebe misma" (7) 

Lo anterior hace que sea el Senado el eje de la vida polltica de Roma, 
esta compuesto por los hombres m~s representativos por su riqueza y 
autoridad, integrado al principio solo por patricios, luego tienen acceso 
a el los plebeyos, aunque sin logr-ar desde un primer momento la 
calificacion de Senadores. 

El Senado interviene en funciones pollticas de alto rango: relaciones 
internacionales, guer-ra, hacienda, culto, direccion del ejercito, 
designacion de gobernador-es de las provincias, etc., la importancia de 
las funciones que desempeflaba, hacia que el Senado fuera la Unica 
Asamblea que funcionaria per-manentcmente y que tenta absoluta libertad de 
deliberar. 

La decadencia de la He~lica es consecuencia necesaria de la misma 
grandeza de Roma, "un Imperio tenido por el saqueo en el extranjero y la 
exclavitud interna, constitula un suelo extremadamente desfavor-able para 
el crecimiento de una democracia". (8) 

A pesar de esto, la importancia de Roma se encuentra en funcion de las 
grandes posibles de desarrollo que los rolllilnos supieron encontraron en 
sus formas jurldicas, las ideas de ley y de justicia sobrevivieron no 
obstante al naufragio de las libertades pollticas. 

(7) füicl. pg. 18 

(8) Idem. 
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2. - F.N 1A ED.Z\D MEDIA 

A) LAS Cll-11.NAS ME!)IEVALES 

Aunque la epoca feudal se caracterizo por la servidlllt>re, haciendo que 
les detentares del poder fueran la Monarqula y el Papado asl como los 
Senores feudales, los cambios economicos en la Europa Occidental en los 
siglos XII y XIV, crearon las condiciones para la introduccion de 
movimientos democratices, con la aparicion de ciudades que gracias al 
Comercio log~aron su independencia, las cuales fueron generalmente 
llamadas Comunas. 

Asl "la canuna era una asociacion de vecinos nobles 
juramentados para sostener dentro de los muros de la 
instituciones y extender sus libertades colectivas". (1) 

y plebeyos 
ciudad sus 

Asl Iaon en el norte de Francia, tipifico los origenes revolucionarios de 
las cartas constitucionales "haciendo el populacho que el Cbispado de 
Laon juramentara observar la carta que habla vendido cara a los 
ciudadanos•. (2) 

otro movimiento contra la •gente mayor• tuvo lugar en el· principado de 
Lieja a mediados del siglo XII en el, el consejo de la ciudad estaba 
compuesto por representantes elegidos de los 33 oficios artesanales que 
habían todos con iguales derechos. 

Pero todas estas ciudades aunque libres e independientes respecto a los 
senores del reino, su adrninistracion era dominada por una aristocracia 
urbana no menos cruel y arbitraria, asl todas estas ciudades desqarradas 
por conflictos de clase e intereses divergentes terminaron por ser 
controladas por unas pocas familias enriquecidas por el comercio y la 
banca. 

(1) Noval< George. Cb. cit. pg. 48 

(2) Ibid. pg. 50 
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A finales del siglo XIV los privilegios de las canunas ya se hablan 
extinguido gradualmente, y sus libertades aplastadas a medida que los 
Estados Europeos fueron siendo centralizados bajo las Monarquias 
Absolutas. 

Las Comunas Medievales fueron un puente entre las Repliblicas Griegas y 
las Democracias Parlamentarias: descanzaron sobre las bases 
socioecon0mica de los gremios mercantiles y de oficios: pero la tradicion 
comunal revivio en Parls durante la Revolucion de 1789 y el levantamiento 
de 1871. 
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8) FUEl10S DE CASTILLA 'l ARAGON 

!:.entro de F.spana en los reinos de Castilla y Aragon se obtuvieron 
libertades no concebidas en el resto de Europa; asl encontramos que 
Castilla era gobernada por medio de usos, tradiciones y cartas-puebla y 
no por medio de leyes nacionales. 

En las relaciones de vasallaje de las tierras de Castilla, en donde el 
poder del senor era limitado: •declan las leyes que podlan matarlo de 
hambre o de frie• (3) Los vasallos lucharon para conseguir un fuero que 
fijaran las obligaciones de ellos para con su senor. 

~ los fueros locales nacieron las municipalidades, las cuales eleglan a 
su magistrado encargado de administrar las tierras ptiblicas y de hacer 
cumplir las leyes del fuero, a medida que iba creciendo el poder dentro 
de las municipalidades, decaia dentro del distrito el de los nobles y de 
las coronas. En las cortes de Castilla la clase baja de los municipios 
conquisto el derecho de asistir en el siglo 13, por medio de diputados en 
un principio careclan de voto, pero con el tiempo consiguieron que les 
fuera confiada la intervencion e.n la tributacion directa a la cual 
unicamente .estaba sujeta esa clase. 

ªEn las c:ortes el rey juraba respetar las libertades de sus s~itos 
unicamente despues de recibir el juramento de fidelidad y de haberse 
aprobado los subsidios, era entonces cuando el Estado llano presentaba 
sus peticiones demandando reparacion de injusticia y extencion de 
privilegios". (4) 

Ejemplos de estos fueros encontramos: El Fuero Juzgo, El Fuera· Viejo de 
Castilla de 1356, las Leyes de Estilo y el ordenamiento de /\lcaU1 
expedido por Don Alfonso XI en 1348. 

(3) !barra y Rodrlguez Eduardo, Historia del Mundo en la Edad Moderna. 
Tomo I, Universidad de Cambridge, Editorial RamOn Sopena, Barcelona 
19fül, pg. 354. 

(4) Ibid. pg. 360 

25 



Eh /\ragon la pcblacion ~ibre estaba dividida e11 cuatro brao:os o 
estamentos: El clero, la alta nobleza, la nobleza secundaria y los 
ciudddanos del pueblo llano. Todos ellos representados en las Cortes que 
tenlan mas poc•er que en Castilla; por derecho consuetudinario se reunlan 
cada dos af!os y precisaban por unanimidad abs~luta para que sus 
decisionP.s fueran validas y no votaban sub:::idios sin <:onseguir lr. 
reparacion de sus danos. 

Junto a las cortes es de primerisima importancia la Institucion de 
Justicia que era ~n principio un arbitro ~ntre el Rey y los Nobles; con 
el tiempo, fue considerado como el guardia de las libertades Aragnesas, 
su nombramiento pertenecía a la Corona y fue cargo vitalicio desde la 
mitad del siglo quince". 
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C) ORIG~.Ni:;::.; DEL CONSTITUCIONALI&-0 INGLES: CAHTA Ml\GN/\ DE 1215 

Los origenes parlamentarios ingleses los podemos explicar de los hechos 
que se situan tras la muerte sin sucesion de Ricardo l y que colocaron en 
el trono a su h«rmano Juan, quien a razon de la derrota de Normandia se 
declara vasallo del Papa, lo que hace que sus subclitos ingleses sintieran 
herido su orgullo nacional, y asl en 1215 un grupo de nobles, prelados y 
representantPs de las ciudades reunidos con el monarca en la ciudad de 
Runymede, le obligaran a aceptar la llamada Carta Magna "documento por el 
cual, el rey reconocia los privilegios de la nobleza y el clero, las 
libertades de las ciudades y la obliqacion de someter a aprobacion las 
ayudas financieras extraordinarias". (5) 

El precepto m~ importante de la carta Magna es el consagrado con el 
nLimero 46, ya que esta disposicion contenia una verdadera garantla de 
legalidad ya que estableci~, "que ninglin hombre podrla ser arrestado, 
expulsado o privado de sus propiedades, sino mediante juicio de sus pares 
y por las leyes de la tierra". (~) 

Con esta idea no solo se garantizaba el derecho a audiencia, sino que 
aseguraba tambii'.n la legitimidad del tribunal que habla de encargarse del 
procedimiento. · · 

La carta Magna consagraba privilegios ya existentes en otros palses, pero 
las limitaciones que la carta establecia al arbitrio real eran un freno 
al despotismo, y las posibilidades de colaboracion con el gobierno que 
ofrecia a los sDbditos, serian el punto de partida de una evolucion que 
conducirla al constitucionalismo, que recibirla su empuje definitivo 
durante el reinado de Eduardo I quien con el prop0sito de fortalecer el 
poder real, •transforma a sus vasallos en subditos y las ayudas 
financieras en impuestos•. (7) 

Convoca a los di¡:.ut,1dos de las comunas, creando •un parlamento modelo" 
sin preveer el magnifico desarrollo que con el tiempo se reservaba a la 
in.stitucion parlamentaria. 

(5) Pijoan Jase. Historia del Mundo. Tomo VI. Ekl. Salvat.Mexico. p.131 

(f) Burgoa Ignacio. las Garantlas Individuales. Fd, F'Orri'.la. pg. 77 

(7) Pijoan Jos~. Cb. cit. p. 135. 
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3.- DE7-10CRACIA BURGUESA 

A) REWLUCIQ>/ 11\GLESA DE 1648 

En Inglaterra la lucha r>or ñemocratizar la vida religiosoa marcho junto 
con las der;andas de reforr.1ar el regilllf!n Monan¡uico. la Guerra Civil fue 
precipitada por la negativa de Carlos I a ceder su autoridad sobre el 
Ejercito y el Parlamento y dejar ld Iglesia de Inglaterra en manos de 
puritanos. 

Cronwell, quien fuera uno de los principales dirigentes de la oposicion 
no pretendla en un principio derrocar la Corona sino romper con el 
n~nopolio de la Iglesia, pero los Cronwelianos se dan cuenta de que el 
Monarca es una amenaza contrarevolucionaria y abolieron la Monarqula y la 
C'!mara de los Lores. 

Dentro de la contienda civil existieron dos posiciones: los Cronweliancs 
que querian un regimen en la que la heqemonla reposara en manos de los 
grandes propietarios y los Levellers (niveladores) "formado por soldados 
rasos insatisfechos con el tímido y conservador plan de reformas y 
defenclian un l>rograma radical propio acerca de los result&dos de la 
Revolucion•. (ll 

tes Levellers proponían cant>ios, que fueron llevados al consejo del 
Ejercito en el denominado •Agreement cf the People• (Pacto del .Pueblo) y 
que significaba la igualdad en la representacion ante el Parlamento, un 
amplio sufraqio para los valores y un parlamento responsable ante el 
pueblo. 

En 1649 con la consoliclacion de la dictadura personal de Cronwell, 
procede a juzgar a ¡es lideres levellers, "lo que hizo que el movimiento 
deca~·er~ corno fonna organizada; implantandose una forma parlamentaria de 
gobierno de carActer conservador moderado que contemplaba la accion 
electoral restringida como el Uriico medio para registrar la voluntad 
¡;cpular". (2) 

A pesar de esto los logros de la revolucion inglesa fueron principalmente 
los de desembarazar al pals de muchos escabros del pasado feudal y 
construyeron un marco en el que la democracia pudiera reafirmarse tras la 
revolucion industrial. 

(l) Sabine H. George. Historia de la Teorla Polltica. 
Fondo de Cultura !::con0mica. Mexico 1984, p. 355. 
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PENSl\MIENTO DE JOHN LOCKE 

Locke es considerado como el padre 
filosofla polltica es condensada sobre 
el Gobierno Civil" (16')0) en el expresa 
de la Revolucion de 1688. 

del individualismo liberal, su 
todo en •¡:;¡ Sequndo Tratado sobre 
los ideales constitucionalistas 

Para Locke "el hombre es lUl ser razonable y la libertad es inseparable de 
su felicidad que reside en la paz, la annonla y la seguridad•. (3) 

Contrariamente a Hobbes, Locke estima que el estado de naturaleza es un 
estado p.~clfico, la naturaleza no es para el ni feroz como para Hobbes ni 
perfecta como Rousseau, q El estado de naturaleza es un estado de hecho, 
una situacion perfectible, un derecho que todo individuo lleva a la 
Sociedad en su propia persona del mismo modo que la energla flsica de su 
cuerpo•. (4) 

La Sociedad civil se canpone del consentimiento de sus miembros, asl el 
poder civil no puede tener derecho a existir salvo en la medida en que 
deriva del derecho individual de cada hombre a protegerse a si mismo y a 
proteger su propiedad. Para garantizar esta, los hombres salen del estado 
de naturaleza y constituyen LDla sociedad civil. 

Siguiendo la experiencia de la Revolucien Inglesa I.ocke da por supuesto 
que el poder legislativo es supremo en el gobierno, •el alma que da vida 
y forma asl como unidad al Estado•. (5) 

El individuo y sus derechos aparecen como fundamento de todo el sistema, 
Lockc consideraba absolutamente inviolables los derechos individuales de 
propiedad y libcrt~d y es la conservacion de ~stos el Wiico fin que debe 
perseguir el gobierne. 

El ideal · polltico de I.r-cke concuerda con el de la clase mP.clia en 
expansion, su pensamiento es complejo: defensa de la propiedad privada y 
llamamiento a la moral, preocupacion por un poder eficaz y necesidad de 
consentimiento: al igual que Hobbes es individualista, pero su teorla 
conduce no al poder J\hsoluto, sino al predominio del Parlamento. 

(3) 'fouchard Jean. Cb. cit. p. 294 

(4) !bid. p. 295 

(5) !bid. p. 296 
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B) FILOSOFIA DE lA ILUSTRACIOO 

Eh el siglo XVIII se d~ en Europa Occidental el progreso tecnico en el 
que aparecen los primeros signos de la Revolucion Industrial, este 
progreso es favorable en beneficio de todos los sectores que estimulan 
los intercambios y las actividades manufactureras, aunque esta burguesa 
no es homogenea, se adhiere a ciertas ideas comunes, •apareciendo asl los 
rasgos de una filosofia burguesa, que se caracteriza por no presentarse 
exclusiva de esta clase sino como una filosofla para todos los hombres es 
decir: universalista •. (6) 

La burguesla Europea confunde su causa con la ele la humanidad, el siglo 
XVIII sufre una profundá evolucion de las ideas, algunas palabras dominan 
el siglo: naturaleza, felicidad, virtud, progreso•, existe un esplritu 
del siglo en amplio acuerdo sobre algunas nociones fundamentales". (7) 

La difusion de las ideas pollticas, se organiza desde Francia, donde el 
Reinado de Luis XV facilito dicho ambiente. 

Los centros de propaganda se multiplicaron, gacetas, enciclopedias, cafes 
y especialmente en las sociedades secretas como la franco-masonerla, que 
importada de Inglaterra consigue en Francia una gran difusion, reuntan a 
cerca de 30 mil •hermanos•: Montesquiu, Diderot, Dalambert, Voltaire, 
Federico II, Washington y Franklin se encontraban entre ellos. 

La "EncicloPeaia" es el mejor documento sobre las ideas de la burguesía 
en este siglo, Diderot supo asociar a su empresa gente muy diversa: 
Sabios como D' Alambert y Buffon, financieros ilustrados como Helvetius y 
representante~ de la escuela fisiocrata como CUesnay y Turgot, incluso 
consiguio de Voltaire y Rosseau su colaboracion, 

(6) Touchard Jean, Historia de las Ideas Pol!ticas, E:ditorial Tecnos, 
Madrid, 1979, pg. 302 

(7) Ibid, pg. 304 
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El pensamiento polltico del siglo de las luces er~ gulado por la "Razon•: 
"Se preparo para la reconquista de la di~nidad humana, y con una 
confianza en su valor y en su fuerza, lanzo a la razon activa a 
interrogar a la naturaleza humana y a la vida social acerca de los 
principios racionales para un orden polltico nuevo". (8) 

'l'odo lo cual condu:=la a la exigencia de un gobierno para el pueblo y la 
idea de un derecho que garantizarA la igualdad, la libertad en todos los 
hombres. 

(8) De la cueva Mario. La Idea del Estado. UNAM 1980. pg. 90 
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PENSAMIENTO DE MONTESQUIEU 

Uno de los ~ importantes filosofos de su siglo, Montesquieu estaba 
obsesionado por el miedo de que la monarqula absoluta hubiese minado 
totalmente la Constitucion de Francia, que la libertad se hubiera hecho 
imposible, su finalidad pr~tica erA analizar las condiciones 
constitucionales de que depende la libertad y descubrir con ello los 
medios de el clima "donde hace calor como en el sur, el pueblo se entrega 
a la pereza, asl el clima puede favorecer la esclavitud, a~n cuando esta 
no corresponde a la naturaleza y la razon, en cambio un suelo esteril 
favorece la libertad en cuanto a que los hombres se ven precisados a 
obtener todo lo que el suelo les niega•. (9) 

Es evidente que exagero el valor de las condiciones geogrAficas para la 
evolucion social. 

La teorla de los gobiernos que abre a "Le Esprit des lois" es j1.r1to con 
la separacion de poderes la teorla mAs conocida de Montesquieu. 

El objeto del Esplritu de las Leyes es explicar como en un pals 
determinado existe una legislacion determinada; la ley es para el un 
sistema de relaciones. "El esplritu de las leyes consiste en las diversas 
relaciones que las leyes pueden tener con diversas cosas•. (Hl) 

La importancia de Montesquieu consiste en haber extendido la creencia en 
las instituciones britanicas como medio de libertad polltica1 
probablemente no es cierto que Montesquieu creyera posible imitar en 
Francia el gobierno ingl~s. pero el libro XI del Esplritu de las leyes, 
se atribula la libertad de que gozaba Inglaterra a la separacion de los 
poderes leqislativc, ejecutivo y judicial y a la existencia de frenos y 
contrapesos entre estos poderes. 

(9) Touchard, Cb. cit. pg. 308 

(10) ibid. P9. 310 
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Sin embargo para Montesquieu esta doctrina no tiene el alcanze que le dio 
el pensamiento liberal, ya que ne pregonizo una rigurosa separacion de 
poderes, sino una armenia entre los mismos: "La co-soberania de tres 
fuerzas pollticas: rey, pueblo y aristocracia•. (11) 

En la medida en que modifico la antigua doctrina, lo que hizo fue 
convertir la separacion de poderes en un sistema de pesos y contrapesos 
jurldicos entre las diversas partes de una Constitucion. 

(11) Sabine George, Cb. cit. pg. 205 
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PENSAMIENTO DE JEAN JAC(}JES ROUSSEl\U 

De origen ginebrino, el pensamiento de Rousseau dificilmente puede 
reducirse a una unic1ad, su obra tiene un periodo fonnativo que coresponde 
a los artlculos escritos en la enciclopedia en los que encontramos el 
conflicto entre pobreza y sociedad, "El Disciurs sur I' inegalite posee 
asl acentos premarxistas" (12) 

El segundo perlado de su obra y el que se considera centro 
la publicacion del "Contrato Social" en 1762, el cual fue 
parte de una obra mucho mlis amplia que tenla en proyecto, 
acabar. 

de la misma es 
concebido como 
pero no pudo 

El Contrato Social estA inspirado por la idea de la unidad, en el cuerpo 
social, subordinacion de los inter~ses particulares de la voluntad 
general, reinado de la virtud en una nacion de ciudadanos. 

El contrato de Rousseau no es ni un contrato entre individuos (corno en 
Locke) ni un contrato entre los individuos y el soberano como Hobbes, el 
pacto social, cada uno se une a todos. 

"cada asociado se une a todos y no se une a nadie en particular: de esta 
forma cada asociado se une a todos y no se une a nadie en particular". 
(13) 

Este acto de asociacion convierte al instante la persona particular de 
cada contratante en un cuerpo colectivo, compuesto de tantos miembros 
como votos en la asamblea, "la persona piiblica que se constituye ast, 
tomaba en otro tiempo el nombre de ciudad y hoy el de Rept)blica o cuerpo 
polltico". (14) 

(12) Rousseau Jean Jacques, F.l Contrato Social, F.ditorial Garrier ltermanos, 
Parls, 1909, pg. 19 

(13) Ibid. pg. 201 

(14) Ibid. pg. 283 
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"Asl el soberano es la voluntad general, que es la voluntad de la 
comunidad nada ata al soberano, pero este no puede tener interil!ses 
contrarios a los particulares que la componen su existencia se debe 
linicamente a la legitimidad del contrato, no puede jamAs obligarse, ni 
pactar con los otros, nada que derogue el acto primitivo, tal como 
enajenar una parte de sl mismo o someterse a otro soberano". (15) 

Afirma que no siendo la soberania sino el ejercicio de la voluntad 
general, tiene cuatro caracteres: La inalienable,- La soberania no se 
delega, R:iusseau condena al gobierno representativo: "los diputados del 
pueblo no son ni pueden ser sus representantes: salo son comisiarios y no 
podrAn resolver nada definitivamente toda ley que el pueblo en persona no 
ratifica es nula, el pueblo ingles piensa que es libre y se enga~a: lo es 
s0lo durante la eleccion del parlamento". (16) 

Es indivisible.- Rousseau es hostil a la separacian de poderes, a los 
cuerpos intermedios, un cuerpo represent8 necesariamente intereses 
particulares no hay que contar con el para hacer prevalecer al interes 
general. 

"Nuestros pollticos despu~s de desmembrar el cuerpo social, con una 
habilidad y un prestigio ilusorios, despues unen las diferentes partes 
quien sabe como" (17) 

Es infalible.- L8 voluntad general es siempre rect8, aunque al pueblo 
jamas se corrompe a menudo se le engatl'a y puede querer el mal 

(15) Ibid, pg. 209 
(16) Ibid, pg. 212 
(17) Ibid, pg. 221 
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Es absoluta.- "Ya que el pacto social confiere un poder absoluto al 
cuerpo polltico, sobre todos los suyos". (18) Pero este absolutismo de la 
voluntad general no corre peligro para Rousseau de ser arbitrario ya que 
si el poder se convierte en arbitrario es que la voluntad general ya no 
es soberana. 

En el sistema de Rousseau, el gobierno desempena un papel subordinado 
distingue entre el soberano pueblo que establece las leyes 
colectivamente, y el gobierno, como grupo de hombres particulares que las 
ejecuta, el gobierno tan solo es ministro de el soberano "Que los 
depositarios del poder ejecutivo no son los duenos del pueblo, sino sus 
funcionarios; que no es de su incurrbencia contratar sino obedecer, y que 
al encargarse de las funciones que el F.stado les impone, no hacer milis que 
cumplir con su deber de ciudadanos". (19) 

Ca principal funcion del soberano consiste en hacer leyes, que tienen un 
valor religioso, deben ser poco n1.1t1erosas y su objeto general, el 
individuo solo es libre en y por la ciudad, y la libertad es la 
obediencia a las leyes: "lh pueblo libre obedece pero no sirve, tiene 
jefes pero no amos; obedece a las leyes1 y es por la fuerza de las leyes 
por lo que no obedece a los hombres". (20) 

Rousseau contempla tres tipos de gobierno, la monarqula, la aristocracia, 
y la democracia, pero se abstiene de recomendar una u otra forma de 
gobierno pues indica que esto debe depender de las situaciones locales; 
de la IA?mocracia nos dice que este tipo de gobierno es practicarnente 
irrealizable, pues dice que no ha existido ni existirill j~s la verdadera 
democracia. 

(18) Ibid. pg. 252 

(19) Ibid. pg. 230 

(20) Ibid. pg. 139 
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"Es contra el orden natural que el mayor ni.lllero gobierne y los menos sean 
gobernados, no es concebible que el pueblo permanezca incesantemente 
reunido para ocuparse de los negocios pUblicos, siendo facil canprender 
que no podrla delegar tal funcidn sin que la forma de la aaninlstracidn 
cambie". (21) 

Ademas serla necesario un Estado muy pequeno en donde se pueda reunir el 
pueblo y una gran sencillez de costwnbres, mucha igualdad de rangos y de 
fortunas y poco o ninglin lujo" el W1ico gobierno por tanto es la 
democracia directa en la que los ciudadanos pueden estar presentes en la 
asamblea comunal. 

81 pensamiento de Rousseau comporta contradicciones, proveniendo unas de 
su naturaleza y otras de su epoca: "Rousseau eligid la democracia en una 
epoca en la que la democracia no existla ni en las ideas•. (22) 

Se opone radicalmente a la sociedad tal y como es, pero no quiere ni 
volver hacia atras ni proceder a un cambio, Rousseau continua siendo asl 
un rebelde, de ahl su gran influencia. 

(21) Ibid, pg. 252 
(22) 'Ibuchard Jean. Cb. cit. p;¡. 329 
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C) HE\IOLOCION A."1ERICANA 

La revolucion Americana es en el siglo XVIII, P.S el pr~r ejemplo de una 
revolucion triunfante, senala el paso de la es(X'culacion.a la accion, y 
estaba encaminada hacia un objeto central: lograr la autodeterminacion 
como nacion por medio de la liberacion de la tirania inglesa y despues 
avanzar hasta un!ficar el pueblo en una repUblica democratica federativa. 

La revolucion americana tuvo origenes econ0miccs, r-ollticos, religiosos y 
culturales: Por un lado los puritanos emigrantes egtablecen un rl!gimen de 
tolerancia de pensamiento, unida a la tradicion de libertad de C00'1110nlaw1 
por otro un violento conflicto de interesl!s enfrer.ta a los negociantes de 
las colonias con la metropoli: Las ideas dominanu•.s de los colonos fueron 
los 
Locke. 

• Puede imponer tributos un parlamento en el que no se esta representado? 
(no taxation withcut representation)• (23) 
Al avanzar el conflicto, resulto evidente que la corona inglesa no queria 
admitir la teorfa constitucional de las colonias, estas subrayan el derecho 
de resistencia buscando el nacimiento de un nuevo Estado: " la independencia 
es el W1ico lazo que puede atarnos y mantenernos unidos." (24) 

La Declaración de Independencia de 1776, recar.taclti por Jefferson procede 
del deseo de justificar a las colonias ante el tribunal de las naciones y 
en ella encontro su expresión final la teorfa de los derechos naturales. 
rurante el periodo que sigue a la Declaracióon de independencia,el 
pensamiento pol1tico se ocupo esenc\almente de la soberania popular y de 
las necesarias salvaguardas contra la renova::i6:, ~"" la tirania. 
La Constitución J'roericana de 1787, es el fruto de un compromiso entre 
partidarios de las libertades locales y los que pugnaban por una fuerte 
Federacton. El problema planteado en la convención constitucional 
erá,el de si los estados podrlan continuar formando una confederaclon, 
o si deber1an colocar por encima de los poderes locales una autoridad 
federal. 

(23) Mayer J.P., Trayectoria del Pensamiento Polltico, Fondo de Cultura 
Económica, México, pg. 266. 

(24) lbid. pg. 267. 
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0) PENSAMIENTO DI:: LOO FEDERALISTAS 

En una serie de articules publicados bajo el titulo de •'Ihe Federalist• 
por Hamilton, l'ladison y Jay, después de la Convención y mientras se 
discutfa para los estados el problema de la ratificación de la 
Constitución, expresan su desconfianza hacia una democracia excesiva, 
pugnando mejor por una foona mixta de gobierno. 

El Federalista ejerció una influencia considerable y contribuyó en gran 
parte a ganar la opinión póblica en pro de la Constitución. En los 
articules de Hamilton publicados en el Federalista se tradujeron las 
aspiraciones de la burguesla norteamericana a consolidar. 

La creación de un poder federal fuerte dotado de plenos poderes como se 
expresa en el n~ro 8 de El Federalista: • una fuerte federación servir4 
de barrera contra las discordias y las sublevaciones del interior. • (25) 

Harnilton era partidario de organizar en los Estados lilidos una monarqula 
constitucional al modelo de la inglesa; no obstante adnitir también como 
excepción la posibilidad de crear una repóblica • a condición de que al 
frente del poder ejecutivo estuviera un presidente elegido a perpetuidad 
y dotado de poderes si.marnente amplios.• (26) 

Formuló también la implantación de un censo patrimonial que asegurara al 
Estado contra las masas. Hamilton creta en la prosperidad y el comercio, 
éstas deberlan ser las aspiraciones fundamentales del gobierno. 

Las ideas de Hamilton y de los detflas federalistas tuvieron su realización 
en el régimen de los Estados Unidos, formalizado en la Constitución de 
1787: " la dotación al poder ejecutivo representada por el presidente, de 
plenipotencias extraordinariamente amplias en los m4s importantes 
problemas de la vida del Estado y la responsabilidad practicamente 
inexistente ante el congreso de los ministros nombrados por el 
presidente.• (27) 

(25) Hamilton, l'ladison y Jay, El Federalista, Fondo de CUltura Econ6mica, 
México, 1957, pg.28. 

(26) Ibfd, pg. 258 
(27) Ibid, pq. 259 
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E) RE'VOLUCION FRANCESA 

La decadencia del reinado de 
clases descontenas impregnadas de 
profundos cambios con el fin 
cul..minarian con una revolución. 

tuis XVI, dió cano consecuencia que las 
las ideas de la ilustración, iniciaran 
de romper con el "Hx:ien Regime• y que 

Tras obligar al rey a celebrar una Asa!Ñ:)lea de notables, para 
consultarlos sobre el plan de reformas concebido por 'l\Jrgot, que 
consistla en la aplicación de impuestos territoriales a las propiedades 
de los nobles, se decidió que '5tos sólo se podlan aprobar, convocando l!l 
los Estados Generales, los cuales no hablan sido ll11111aclos en 41110 anos. 
•()Jerels decir los Estados Generales exclamó el presidente conde de 
Artois: St monsel'k>r, y hasta algo mas que esto, contestó Lafayette". (28) 

Los Estados Generales se reunieron en mayo de 1789, siendo 120111 diputados 
repartidos entre la nobleza, el clero y el brazo popular, tste ~ltill'O se 
separa constituyéndose en .Asamblea Nacional: •Juramentados los diputados 
rebeldes a no separarse hasta dejar elaborada la nueva Constitución 
(juramento.del juego de pelota) " (29) El rey no tuvo mAs r~io que 
autorizar el hecho consumado de la Asant>lea, que en esos momentos se 
convirtió en constituyente, 

La intervención espontAnea de las lllBSas saquearon las armas del hospital 
de los invalidas y asaltaron la Bastilla el 14 de julio de ese miSIQO ano, 
lo que obligó a que la Asmnblea Constituyente fuera mas radical: durante 
la famosa sesión de la noche del 4 de agosto, nació ~ nuevo orden 
social, se decretó la suspensión de las rentas set!oriales, la abolición 
de los titulas de nobleza, confiscación de los bienes de la Iglesia, se 
declaraba el matrimonio un contrato civil, todo esto se plasmarla en la 
Constitución de 1791, pero ademAs se establecia una monarqu1a limitada y 
el voto censitario. 

El "Rey veto varias leyes que se intentAron aplicar derivadea de tstll 
Constitución lo que aprovecharon t:enton y Robespierre para formar un foco 
de insurrección que partia del Consejo principal de Parls •t.a Coml.l'le" 
aprovechando la idea de una fiesta en las Tullerias. 

(28) Pijoan Jos~, História del Mundo, tomo 8, ed. 5alvat, 197111, pg.286. 
(29) Ibid. pg. 288. 
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F) LA DECil\RACION DE LOS DERECHOS DEL H°'18RE Y DEL CIUDADP.NO 

h:loptada por 
26 de agosto 
pol!tico, en 
enunciados de 

la J\sarnblea Nacional Constituyente reunida en Versalles el 
de 1789, se caracteriza por ser un texto filosófico 
cierto modo universalista, con pretensiones dogmaticas y 

tipo general. 

Esta Declaración es expresión de la filosofla polltica del siglo basada 
en la afirmación del Derecho natural individualista, que garantiza los 
derechos de los ciudadanos a través de las leyes contra los excesos del 
poder.EnLl!IE!ra los derechos naturales e imprescriptibles del hombre: •1a 
libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión". 
(30) 

Ia !)!claración de Derechos 
algunos artlculos hacen pensar 
articulo 16: •Toda sociedad 
asegurada por la separación de 

es la suma de la filosofla de las luces, 
en la influencia de Montesquieu, como el 

en la cual la garantla de derechos no es 
poderes, no tiene constitución". (31) 

El principio de la igualdad estA contenido en su articulo primero •1os 
hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos, las distinciones 
sociales no pueden estar fundadas mas que sobre la utilidad comón." (32) 

El articulo 17 estima 
la contradiccidn entre 
manifiesto que esta 
juridica, lo que ha 
incompleta y burgesa. 

al derecho de 
la igualdad y 
igualdad no 
calificado a 

propiedad como inviolable y sagrado, 
el derecho de propiedad puso de 
habrla de ser mAs alla que puramente 

la Declaración de Derechos CO!ÍIO 

No obstante su alcance sobrepasó a las intenciones de quienes la 
sostuvieron ya que en ninguna declaración anterior a esta, habla 
realizado una formulacidn tan general y comprensiva de los derechos 
individuales. 

Ademas, ha sido bandera de muchos movimientos nacionales y raciales, como 
antecedente de las posteriores declaraciones de los derechos hl.lllanos. 

(30) Texto de la Declaración de Los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 
Universitas, tomo 15, E'd. Salvat, ~xico, 1971, pg. 80. 

(31) Idem. 

(32) Idem. 
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G) EL LIBERALISMO 

La palabra liberalismo designa tanto una fase especifica de la evoluclon 
de la democracia burgesa, como el conjunto de ideas y prActicas pollticas 
correspondientes a ella. Historicamente el liberalismo emergióde la 
reacción burguesa contra los excesos de la Revolución Francesa durante el 
ascenso del capitalismo industrial, cuando la burguesia estaba 
consolidando su supremacta. 

Triunfa en Europa Occidental, se propaga en Alemania e Italia donde estA 
ligado estrechamente al movimiento nacional, penetra en los paises de 
extremo oriente que se abren al comercio occidental y a las rep6blicas 
latinoamericanas que adoptan constituciones inspiradas en la de los 
Estados lhidos. 

Durante su primera etapa en Francia se presenta económicamente 
conservador, pero es generalmente m.!s audaz en materia politica. 

lho de sus principales representantes teóricos es Benjam1n Constant en 
sus obras "Cours de Poli tique Constitucionelle•, "I.es Melanges de 
Literature et de POlitique• y •t.es Journaux Intimes• define la polltica 
como censítaria y burguesas •La propiedad es la Uriica que proporciona el 
ocio indispensable para la adquisicion de las luces y la rectitud de 
juicio solo ella hace a los honbres capaces del ejercicio de los derechos 
pollticos". (33) 

El liberalismo ingl~s en cambio dedica un lugar mbs amplio a las 
preocupacior.es econemicas, convirtiendose asl en el hogar cl~sico, tanto 
del liberalismo como del parlamentarismo. Los cimientos teorices ingleses 
los encontramos en los penadores utilitaristas: Jeremian Bentham y James 
Mill y en la econemia politica por la escuela clasica de los economistas 
desde Adam Snith a David Ricardo. El Estado liberal es un E.<Jtado de 
Democracia Representativa pero el sistema de partidos no es libre, sino 
que se forman por grupos de nobles burgueses (partidos liberales) o 
aristocratices (partidos conservadores). 

(33) Touchard Jean a:i. cit. pg. 405 
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En consecuencia, la vida polltica esta estrechamente limitada al circulo 
de las clases dirigentes. Durante este periodo el Estado liberal es 
siempre el Estado de la burguesla. "En este sentido la separacion de 
poderes es totalmente ilusoria, pues la burguesla no s~lo controla 
directa o indirectamente la cupula del Estado sino practicamente todo el 
aparato Estatal•. (34) 

Por otra parte, el liberalismo clasico valoraba la iniciativa 
por encima del colectivismo como estimulante del progreso en 
esferas y eKalto el parlamentarismo constitucional como 
representacion y gobierno mAs racional. 

individual 
todas las 
el modo de 

E'l!ro todas las formas historicas de la democracia polltica han tenido una 
base multiclasista y han estado dominadas por alguna clase gobernante. 
Pese a ~odos sus defectos y contradicciones la ideologla liberal 
conquisto una gran mas.a de seguidores, su programa fue tm estlmulo para 
la ilustracion y el progreso en todos aquellos sitios en que las clases 
comerciales e industriales entraron en colision con el absolutismo real y 
eclesiAstico,. 

Estados Unidos aparece como la tierra del liberalismo y de la democracia 
eficazmente conciliados; mas que en el terreno doctrinario, su 
importanc~a esta en la imagen que los europeos tienen de este pals, sobre 
todo tras los escritos de Toqueville. 

(34) Novak George. Cl:>. cit. pg. 130 
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PF.NSAJ'lIWI'O DE ALEXIS DE TOCCUEVILLE 

El Conde de Toqueville llego a ~anhattan el 11 de Mayo de 1831, durante 
la presidencia de Andrew Jackson quien tenla la fuerte influencia de la 
democracia Jeffersoniana, el crela en la i~ualdad de oportunidades y la 
importancia de los principios de la declaracion de independencia teniendo 
el apoyo popular, el florecimiento de la creacion se manifestaba en todos 
los campos tanto de la ciencia como de las artes. 

Des~s de una estancia de nueve meses regresa a Francia para escribir su 
obra "La Democracia en J\merica". Toda su obra es una meditacion sobre la 
libertad, busca una respuesta a estas preguntas: COmo conciliar la 
libertad con la nivelacion igualitaria y c0rt10 salvar la libertad? 

Tocqueville dA la solucion diciendo que la igualdad tiene que darse en la 
libertad. •No difiriendo entonces ninguno de sus semejantes nadie podrA 
ejercer un poder tirAnico, pues en este caso los hCll!i>res serAn 
perfectamente iguales, porque serAn del todo libres, siendo este el 
objeto ideal hacia el cual propenden siempre los pueblos democrAticos". 
(35) 

El respeto a los derechos en Norte~rica es otra cuestion que adnira 
'l'bcqueville ya que para el sin respeto a los derechos pollticos y se 
someten a la ley pues no ven en ella a un •enemigo natural•, alll: "el 
gobierno de la democracia hace llegar la idea de los derechos hasta al 
menor de los ciudadanos, pues estos no atacan los derechos de los demlls 
para que se violen los suyos•. (36) 

La representacion, es otra forma fundamental que tema Tocqueville para 
el, el problema no radica tanto en encontrar los medios de hacer gobernar 
al pueblo, como el hacer que este encuentre a los mAs capaces para 
gobernarlo, esto soluciona para el, el peligro de la "tiranla de la 
mayorla•. 

(35) Tocqueville Alexis ele, La Democracia en ~rica, Fondo de CUltura 
Econdmica, Mexico 1984, pg. 463. 

(36) Idem. pg. 247. 
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"El pueblo es admirable para seleccionar a aquellos a quienes debe 
confiar una parte de su autoridad sabrA el conducir lD1 negocio? es 
necesario que el pueblo haga por medio de sus representantes aquello que 
no puede hacer por sl mismo•. (37) Concluye asi que al ejercer el pueblo 
su soberania a traves de sus representantes mejores, realiza el valor 
politico mas importante. 

Por otra parte, Tocquevil1e teme que bajo la soberanla popular se llegara 
a establecer lD1 nuevo "despotismo de elegidos, encontrando la solucion en 
el interes de la nueva sociedad por el agrupamiento colectivo que 
permitirla al pueblo ejercer la presion suficiente para evitar el 
despotismo de la mayoria o la dictadura de los seleccionados. 

"Una asociacion polltica industrial, comecial o bien cientifica o 
literaria, es lD1 ciudadano ilustrado y poderoso que no se puede sujetar a 
la voluntad ni oprime en las tinieblas y que al defender sus derechos 
articulares contra las exigencias del poder salva las libertades 
comunes".(38) 

Tocqueville cree como Montesquiu en la importancia de una po1ltica moral 
y ve esta cualidad en los Estados Unidos. "Los norteamericanos muestran 
por su prActica que sienten la necesidad de moralizar la democracia FQr 
medio de la religion, lo que piensan de si mismos S-Obre esto es una 
verdad de la que toda nacion democrAtica debe estar convencida". (39) 

Tocqueville vio a la democracia como un objeto de no demostracion sino de 
observacion, es por esto que constituye para su epoca un raro ejemplo de 
investigador, entrando en el metodo positivo, asl traza un balance del 
regimen democratico no para combatir una forma de gobierno que 
consideraba el resultado inevitable del progreso hunano, sino para 
senalar los puntos debiles del regimen democratico. 

(37) Ibid. pg. 303 

(38) !bid. pg. 247 

(39) Ibid. pg. 501 

45 



G) EL ESTAOO DE BIENESTAR SOCIAL 

Introduccion 

Los orlgenes innediatos del intervencionismo p\:lblico actual se remontan 
al periodo comprendido entre las dos grandes guerras. Durante la primera 
de ellas los gobiernos incidieron en nuevas esferas econanicas tales como 
garantizar el abastecimiento nacional de materias primas y efectuar el 
control de la industria basica con fines militares. Pero los dos sucesos 
que marcan definitivamente el abandono de las prActicas abstencionistas 
son las revoluciones Mexicana y Sovi~tica y por otro lado las 
consecuencias de la gran crisis de 1929. 

La Constitucion Mexicana de 1917 rompiendo con los moldes clasicos de las 
Constituciones introdujo en su articulado los preceptos relativos al 
sistema eco~mico y social. 

La Constitucion Alemana de Weimar de 1919, la Sovietica de 1918 y otras 
muchas de la primera posguerra mWldial •contribuyeron a la revoluci~n de 

.la doctrina constitucional y plasmaron en sus textos regulaciones 
bAsicas, no solo del r~imen polltico y jurldico de la comunidad 
nacional, sino tambien de los sistemas cconernicos y sociales". (1) 

De hecho pues, el constitucionalismo social implico la recepci0n de las 
tendencias e ideologias pollticas que reclamaban del Estado una actitud 
positiva y responsable sobre la vida social en todos sus aspectos. 

Las Constituciones desde entonces han sido no solo esquemas normativos de 
la organizacion y ejercicio del poder, sino normas integradoras y 
programaticas del desarrolo integral de una colectividad. No se deja como 
antatfo a la legislacion ordinaria la configuracion del regimen econdmico, 
•1as reglas constitucionales contienen orientaciones imperativas que 
constituyen el elemento dorsal de la estructura institucional del sistema 
economico (2) 

(1) De la Madrid ltlrtado Miguel, Estudios de Derecho Constitucional 
F.ditorial Ft>rrlla, 1980 pg. 19 

(2) Ibid. p;¡. 20 
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1.-Pensamiento de John Maynard Keynes 

Lis obra que s!gnif icarla una verdadera ruptura con la creencia liberal en 
la capacidad autvmatica de ajuste del capitalismo competitivo fue la 
•Teorla General de la Ocupacion, el inter~s y el dinero• (1936) del 
ex-dlplomatico y economista britanlco Keynes ( 1883-1946). 

Simplificandolo quizas exageradamente, el anAlisis Keynesiano trata de 
considerar los desajustes que se producen en una economla en expansion a 
corto plazo o sea se supone que la disposicion a consumir por parte de 
los ciudadanos es relativamente estable y cuando por la fuerza de las 
instituciones sindicales, los salarios monetarios no pueden disminuir. 

Eh esta situacion cualquier incremento en la renta nacional (salarios, 
beneficios y otros i11<Jresos) no se traducira en lD'I aumento proporcional 
de la parte de renta dedicada al consumo, sino que, por el contrario, la 
proporcion de renta consumida descendera, aumentando la parte dirigida al 
ahorro". 

•El nivel de renta ahorrada se dedicarA totalmente a la inversion selo si 
existen expectativas de rentabilidad adecuadas circunstancia que 
dif icilmente puede suceder cuando la demanda de productos para el consuno 
crece en proporcion menor que la renta nacional. De este modo la 
inversion que se efectua no podrA absorber todo el ahorro restante y 
existirA un atesoramiento, un descenso de la capacidad productiva 
utilizada y del nivel del empleo. En suma, la •mano invisible• da la que 
habla hablado Adam Sni th no garantiza ya que la actividad econbnica libre 
conduzca al pleno empleo de los recursos•. (3) 

su conclusion es que el Estado tendrA qur. ejercer una influencia 
orientadora sobre la propenc!on a consumir a traves de su sistema de 
impuestos, fijando la tasa de !nteres y quiza por otros medios. 

(3) I.J.uch Ernest y Al.menar Salvador, La rntervencion del Estado 
en la Economla, Editorial Salvat, Barcelona, 1971, pg. 128 
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"En situaciones de crisis el Estado deberla suplir el d~ficit de la 
demanda efectiva mediante la expansion del gasto i)l)blico (financiado 
preferiblemente con deuda i)l)blica) aprovechando los periodos de expansion 
para reducir el gasto pliblico y cubrir los anteriores d~ficit del 
Tesoro". (4) 

Los desarrollos posteriores del esquema I<eynesiano han perfeccionado y 
abierto nuevas posibilidades teoricas de intervencion p0blica en la 
economla al integrar los diferentes analisis especiales (estadlsticos, 
monetarios, microecon0micos). 

Su gran influencia sobre los economistas de la ~poca acostunbrados al 
anAlisis del capitalismo como un sistema intrinsecamente inestable. 

(4) Ibid. pg. 130. 
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2.- Franklin D. Roosevelt y el New Deral. 

Eh consecuencia de la gran crisis econanica de 1929 que afecto a todos 
los paises vinculados con los mercados internacionales, Inglaterra, 
l\lemania, Francia y los Estados l.hidos registraron sus manifestaciones 
1:1As drAmaticas. 

En 1931 en los Estados lklidos la cifra de trabajadores ocupados habta 
bajado al 55.1% del promedio de 1926, el ni:inero de trabajadores ocupados 
se estimaba entre 12 y 14 millones. 

La legislacion de urgencia iniciada por el presidente Roosvelt para 
combatir la crisis, conocida como •New Deal" deferla en muchos aspectos 
de las medidas de urgencia adoptadas en otros paises. 

l?Or ejemplo el reempleo producido en Alemania bajo el rl!gimen ele Hitler 
se basaba en pedidos hechos por el gobierno a las industrias b&3lcas•. 
para que el proceso de poner a flote la industria tuviera la mlucima 
eficacia, se tacaron precauciones para mantener los costos de producci0n. 

El principio bAsico de legislacion de Roosvelt era totalmente distinto, 
intentaba estimular la produccion elevando el poder adquisitivo de las 
mMa.~. Este fue uno de los objetivos de la ley nacional de 
restablecir.iiento indLJStrial (National Industrial Recovery Act.) 

otra caracterlstica del NIRA la distingula del progra alemAn de 
restablecimiento econ~ico es la importancia atribuida a los Sindicatos: 
"los trabajadores tendrlln derechos a organizar y contratar colectivamente 
mediante representantes elegidos por ellos y estarlln libres de 
interferencia, restriccion o coaccion por parte de los patronos•. (5) 

CS) ~. P. Mayer Cb. cit. PJ• 288 
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Una parte de la legislacion de urgencia de Roosevelt, estaba dedicada a 
la J\gricultura. I.a ley de reajuste agr.lcola establecla una reduccion de 
las superficies de cultivo combinada con subsidios y con la reclencian de 
las hipotecas agrlcolas: "se debe ajustar nuestra agricultura al mercado 
actualmente existente y corregir la gran disparidad entre los precios de 
las cosas que se venden al granjero y las que compra (6) 

Bajo la legislacion de urgencia de 1933 el gobierno asumio un papel nuevo 
y sin precedentes - el Arbitro de todos los conflictos y diferencias 
entre las clases sociales. 'Ibdo el mundo admitla que esto constitula una 
modificacion de la tradicional polltica norteamericana, pero habla una 
division de opiniones en cuanto al grado y significacian de esta ruptura 
con el pasado. 

Aunque el New Deal 
conservaba todas 
norteamericana. Se 
fasismo: "Llamare 

introducia ~todos nuevos de or9anizaci0n econanica 
las caracterlsticas esenciales de la libertad 

presentaba como un contraste con el comunismo y el 
a este metodo el colectivismo libre•. (7) 

Ia filosof la social subyacente en la legislacion de urgencia de Roosvelt 
no es revolucionaria. No trata de destruir el orden social existente, 
sino de hacerlo satisfactorio para todos. SUs reformas tienen la 
finalidad de ase:Jurar el que niR:Juna clase tenga motivos para ser 
revolucionaria: "No defiendo un control ~ clase, sino un autentico 
concierto de intereses" dijo en su libro "Looking Forward" (8) 

El proletariado consideraba a Roosevelt cada vez mAs como su presidente; 
pero los peitronos concientes de que se estaba inclinando bajo los 
auspicios del presidente un proceso de transici0n social, le calificaron 
de revol~ionario", ademas se le calificaba de ser poco &31idos •es 
totalmente visionario pensar hacer frente a la deuda y el desorden 
economico gastando mAs dinero, 8Ull1E..'fltando las deudas y elevando los 
impuestos•. (9) 

(6) Ibid. • 289 
~-(7)-Ibfd. pg. 29fl 

(8) Ibid. pg. 291 
(9) Ibid. pg. 292 
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Decian los crlticos de este sistema no puede decirse que el New Deal 
habr!a producido finalmente el •colapso del sistema capitalista•, ya que 
su vigencia fue interrtMnPida por la Corte Suprema de los Estados lklidos 
en mayo de 1935 al declararla inconstitucional la NIRA y la ley de 
reajuste agrícola en enero del 36 pero se logro una herencia duradera: la 
creacion de una organizacian de trabajadores muy robustecida y activa en 
la Lhion Norteamericana. 
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DEMOCRACIA SOCIALISTA 

A) PENSAMIENTO MARXISTA 

El pensilllliento polltico de Marx, tuvo adeptos desde que f~ conocido; sin 
embargo, no se tiene conocimiento de que se haya puesto en prActica con 
~xito, pues, salvo el intento de la Comuna de Parls, que los marxistas 
consideran como un intento de instaurar la dictadura del proletariado, no 
se tienen noticias de ningua prActica polltica fundada en el marxisin:i, 
sino hasta el triunfo de la revolucion rusa. 

Para Carlos Marx la historia de la humanidad, es la historia de la lucha 
de clases. Su teorla de las clases y la lucha de las mismas es el inicio 
y eje de toda su teorla polltica. No fue Marx el primer pensador que tuvo 
conocimiento de la existencia de las clases sociales y de la lucha 
sostenida por las mismas, pues ya Aristoteles nos habla de ellas. 

Sostienen los marxistas que las leyes observadas por Marx son 
rigurosamente ciertas, que son las que han determinado el curso de la 
historia. 

Myrdal en •El Estado del Futuro• sostiene que 
planificador ni un proyectista, sino un analizador y 
(l) . 

Marx •no fue un 
un pronosticador". 

Esta problldo que l'".arx si fue un analizador puesto que sus conocimientos 
sobre la sociedad los obtUVQ de la realidad misma. 

Marx y Engels sostienen que el Estado se desarrollo primero en la 
sociedad asiatica. Que su funcion original era la de resguardar, el 
interes comOn en el interior da los grupos de comunidades, y que estas 
comunidades no se caracterizaban por la propiedad privada de la tierra. 

(l) Myrdal Gunnar, El Estado_de.l-.futur-0r--Mli:::-ico,-Bl.lénofr"'Ai-res 
~~~~F1crrác-ae-cu1tura Econanica, 1961 pg. 16 

52 



Luego con el desarrollo de la sociedad de clases, el 1':stado tom0 otra 
funcicn "la socieddcl se divide en clases-escribe Engels- privilegiadas y 
perjudicadas explotadoras y explotadas, dominantes y dominadas y el 
Estado- c;:ue a] [)rlncipio no habla slco sine el ulterior desarrolle de los 
r;rupos naturilles rle comunidadi:n ~tnlr.;,mente homogen~as, ccn objeto di? 
servir a intereses ccrnunes (por ejer>plo en Oriente la organizacjon del 
rie.-jo) y -:!e protegerse ant"' el e~terior asu:ne a pa::-tir de este momento, 
con la mi>mia intensidad, la tarea de mantener coercitivamente las 
condiciones vitales y <:le rlorninio dt;> la c:-lase dominante respecto a la 
dcminada". (2) 

~ arx, Erl'::~ls y Lenin concuerdan atribuyendolc al Estado l.l funcion de 
rrote:ct·.lr de los intereses: de la clase explotadora, ¡;or ello, de olc~rdo 
con los dos primeros al concluir 1a lucha de clases con el ~dvenimiento 
dt? la sociedad coir.unista el t:erech0 y el Estado careclan de funcion, por 
lo que en ella solamente habria wia adninistracion de las cosas. •Para 
los constructores del Marxismo, el ~rcchc es la vcl1.11tad de la clase 
daninante, erigida en ley, y presupone la cxistencid del Estado ya que 
este en el aparato o·olernento que aplica coercitivarnente las normas del 
t-erecho por lo cual el I::erecho sin el Estado no serla nada, del raisrno 
r>~do nu'!" el Estado para el cumplirr.iento el"" Gll!! foric:-iol"Jes r'!!quiere del 
D:!recho, por lo cual Estado y !:l?recho son los elementos conjuntos m~s 
importantes de la superestructura de la sociedad de clases•. (3) 

Marx sostien-:? que la democrac!r.i or.c:-i~lental, es una concepcion 
ra<"ionalista ele los burgueses, !d"1él'"!I c:-omo el mejor instrilml'nto para 
lograr la explotaci~n d~ la clase tr~bajrdora. 

T.os ciparentes fracasos dPl Fst.ado liberal democratico no Re deben a 
causas RCCident<:lCG, 0 t>XtP?"JOl:"P.$ A ,\¡ O al Glstem;, CC'CnomiCO col q1Je e::; 
prodt!Cto. Les mn!es del P3ta~o antigt'O son loG del s!stc;.~ sor.tal de la 
escl;w; tud. tos males y los frélc,,scs de la demccri1CÍ.'.! pol H:iC'<l son los de 
ln scc!edad l'iurgueEa. 

(2) Mccre Sta.nlcy..-Cr-1-t-i-ea-a-ln lliirnocracia Capi t<1lista, Siglo XXI Editores, 
JC179, pg. 17 

(3) Ibld. pg. 18 
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Eh cuanto a la inteligencia polltica consiste segW\ Marx, en esa radical 
impotencia para comprender las causas primeras generales de los males 
pollticos. Asl Robespierre ve en las tareas sociales la fuente de todos 
los males pollticos y un obstaculo para la democracia pura; no viendo por 
consiguiente, otra solucion que basar la democracia polltica sobre una 
frugalidad espartana. 

Fil consecuencia toda solucion polltica es una solucion parcial. •Uia 
revoluclon polltica es una revolucion realizada por una clase que 
proyecta en el nuevo Estado su sitUllCion particular y le confiere la 
mision de liberar a la sociedad entera arbitrando los conflictos que 
provienen de su dominacion•. (4) 

Esto no significa que Marx no reconozca el progreso •revolucionario" que 
la democracia pol!tica burguesa aporta (en la revolucion alemana de 1848 
defendera una revolucion "polltica burgliesa). 

Marx en su •erltica al programa de Gotha• (1875) insiste en que el 
•Estado actual• posee en todas partes un caracter comWi•: todos ellos se 
asientan de la moderna sociedad burguesa aunque ~sta se halle en unos 
sitios mas desarrollada que en otros en sentido capitalista. Esta es la 
Linica diferencia entre los F.stados democrAticos y los Estados menos 
Democraticos•. (5) 

hinque Marx no descart6 nunca apriori la hip6tesis de que en su "poca el 
proletariado podrla tal vez en determinados paises privilegiados 
conquistar rtefinitivamente el Poder, nunca conto con esta eventualidad. 
En cambio tanto a prcp3sito d~ las revoluciones de l~~B en Francia y 
Alemania como de la insurrecci~n parisiense del mismo a~o crey3 siempre 
que el proletariado deberla provisionalmente contentarse •tras intimidar 
a la Burgllftsla• con pactar c-:in ell11 un compromiso para una extension de 
la democracia. 

&! su "Crltica al program de Erfut" (1891) Engels "adnitiO muy cl_,;u:amente---
que la democracia pcilltic!Lbllrguesa-pod}a-penn~c-.tr en ciertos palses el 

-P<=So-pacli:tco y por la via parl11mentaria al socJalisl!P". (fi) 

(4) 'l'ouchard Jean, Historia de las Ideas Pollticas. Cb. cit. pq. 480 

(5) Idel!I. 

(6) Tcuchard Jean, Ibid pg. 502 
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B) LA EXPERIENCIA DE LA CCfoll.tllA DE PAAIS 

Aunque los acontecimientos de la CornlU'la ele Parls se extienden en un 
periodo de tiempo extremadamente corto (18 de marzo de 1871-28 de maya de 
1871). La Comuna merece un lugar en nuestra exposicUin por dos razones: 
Primero: el conocimiento que proporciona de la propagacion de diversas 
ideologlas del Siglo XIX. Segundo: el hecho de que l!lllplias corrientes del 
pensamiento revolucionario vieron en ella la primera encarnacibn 
historica de un gobierno popular y la prefiguracion de una nueva forma de 
or9anizacion polltica. 

La Comuna se constitu}'O al grito de •queremos libertades municipales• fu~ 
sobre tocio, una experiencia trb3ica, fonnacla por diversos principalmente 
blanquistas y •jacobinos• y la minorla de la Comuna formada por 
mutualistas, federalistas, anarquistas, comunlstasc •ta Comuna estaba 
formada por los consejeros municipales elegidos por sufragio universal en 
los diversos distritos de la ciudad. Eran responsables y revocables en 
todo. momento. La mayorla de sus miembros eran obreros o representantes 
reconocidos de la clase obrera. Ia Cclmuna no habla de ser un organismo 
parlamentario sino una corporacion de trabajo, ejecutiva y leqislativa al 
mismo tiempo•. (7) 

La Comuna habrh1 de ser la forma polltic:a que revistiese hasta la aldea 
mas pequena del pala. ·No se trataba de destrulr la unidad de la nac:ion 
sino por el contrario, de organiza.rla mediante un r~imen canunal, 
convirtiendola en una realidad al destruir el poder del Estado, que 
pretendla ser la encanuteian de aquella lhidad, independiente y situado· 
por encima de la Nacian misma en cuyo cuerpo no era mAs que una 
excrecencia parasitaria•. (8) 

(7) Pijoan Jose, Historia del Mundo, Tomo IX, F.ditorial Salvat, M6ldco 
1970, pg. 346. 

(8) Idem. 
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La tremenda desorientacian de los conmunards, hizo que no planearan un 
F.stado socialista organizado para sustituir el Segundo Imperio 
Napoleonico1 sonaron con una federacian de canunas o municipios entre 
los que la Canuna de Parls desempetlarla un papel principal. 

Sin enibargo, no puede criticarse excesivamente a los corrmunards debido a 
que como ya indicl!llllOS su tentativa solo duro dos meses. 

'1\Jvieron que hacer frente al gobierno provisional que se establecio en 
Versalles despuM¡ de firmar la paz con los alemanes. Pero la destrl.ICCUm 
que ocasiona la Ccmnune de Parls fuA enorme, y su represion alcanzo 
caracteres sangrientos en extremo: Cuarenta mil OOl!Elunards fueron 
aprehendidos muchos deportados o fusilados y la annistla total no se 
concedio por los repUblicanos burgueses hasta 1880, diez anos mAs tarde 
de la intentona. 

ta Comuna ejercio una influoncia real sobre el desarrollo de la ideologla 
marxista, sobre el anarquismo, sobre el sindicalismo fran~s, italiano y 
espanol, y de manera general, sobre ciertos sectores de los movimientos 
revolucionariQS europeos. 

El anarquismo parece haber obtenido del recuerdo y la leyenda de la 
Comma de Parla lDl8 parte de la influencia de la que dispondri entre 1872 
y 191!11!1. •i.a Comma sera siempre la gran referencia histckica (incluso 
impllcita) de Bakunin y Kropotkin•. (9) 

Ciertanente el prestigio de la Comuna es menos visible en el sindicalismo 
revolucionario de Francia, Esparta a Italia. La razen es que el 
sindicalismo revolucionario rec:ogio la herencia ideolegica de la Canuna a 
tr~ del anarquismo en union de las tendencias forjlklas 
experimentalmente en la lucha concreta de los sindicatos obreros. 

(9) 'nluchard Jean. Cl>. cit. pg. 550 
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C) EL ESTADO SOVIETICO 

El Estado sovietico es la encarnaclon real de la concepclon polftfca del 
marxismo leninismo, y surge consecuentemente COlllO una realidad polftica 
inspirada en una idea politica, de cuyas caracterfsticas participan todas 
las llamadas democracias populares formadas a s-janza del patron 
sovietico. El Estado sovietico est:A plasmado en la Constituci6n de la 
lhi'5n de re~licas Socialistas Sovit!ticas, y esta al mismo tlanpo es 
producto de la revolucidn bolchevique que introd1re a Lenin en el poder a 
partir de 1917. 

El Estado Sovit!tico surge como un Estado de obrecos y c11111pesinos, 
constituido sobre la base de laorganizacidn voluntaria de las repubUcas 
Socialistas Sovit!ticas. 

Es evidente que el detentador legal del poder en Rusia es el Soviet 
supremo, en consercuencia nos encontranos as! con una monocracia popular 
como lo sugiere Georges Burdeau •pues este tipo de gobierno permite que 
la desiclón fundamental la tome una junta o un partido.• (18) 

El pensador marxista P. Rananshkin, judtifica al sistema sov16t1co 
diciendo que ªla democracia socialista sovi•tica es una autttntica 
democracia porque la si tuacidn de igualdad de los ciuydadanos de la IESS, 
respecto de los medios de produc:cidn, constituye la propiedad sccial.ista, 
la liberac16n de todos los ciudadanos en la sociedad sovit!tica. • (11) 

Alnque el Estado Sovil!tlco ha cumplido con el proceso de evolucidn 
ecoM!nica y social del pueblo, ha producido por otra parte, una negacidn 
absoluta de la libertad del hombre, ya que al.mqUe su Constitucidn 
establece los Derechos !Qnnos, en la pr.tct:ica politice es evidente su 
inexistencie. de ello es muestra constante la salida de Trosky de~Rus=,_,i;;a,___ __ _ 
y su asesinato posterios,~i_endo--por-l~-veces-&i---pcotesta de 

---~asternak--Y-el-con-f1nariilento de Sakharov, la negativa de salida de la 
minoría judia etc. 

(10) Burdeau George, La Democracia, Ensayo Sintetico, F.ditorial Ariel, 
Barcelona, 1965 pg. 19 

(11) Rananskin P. Fundamentos de Derecho Sovic\tico, Mosc~ 
F.diciones de Lengll!ls Extranjeras l.962 pg. 19 y :w. 
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Estamos ante un Estado totalitario con una s6la ideologla, ademAs del 
crecimiento del órgano administrativo, que en ocaciones le permite 
suplantar al detentador del poder.Esperemos que la era Gorvachov y su 
Perestroika, signifiquen un proceso de renovación y de apertura real ele 
las rlgidas instituciónes sovl~ticas. 
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CAPITULO I II 

EL ESTADO DE DEflECHO 

COOCEl?TO 

El concepto de Estado de Derecho ha constituido un instrLWnento de 
interpretación del Estado y al mismo tiempo ha ido poco a poco asumiendo 
organización moderna de la polis. Las raíces de este concepto son 
complejas, las podemos encontrar en los origenes del Estado Moderno ya 
que la generación de este significa: •El proceso mediante el cual la 
organización politica estatal precisa al derecho como el orden al que 
debe ajustarse su función." (1) 

Todo el clima juridico que privó en Europa conducirla a la calificación 
del Estado Moderno como un Estado de Derecho. Esta expresion se acuna en 
Alem~ia en la segunda mitad del siglo XIX por pensadores como Bahe, 
Gneist, Stahl y Von Mohl, todos influenciados por las ideas de Kant y 
Hegel"quien vincula la idea del Estado con la idea de la condición 
esencial de la libertad, condición que por lo general es jurldica•. (2) 

En la forma como se integra el concepto de Estado de Derecho, la 
ideolog.ta juridica alemana produjo una inversion de la jerarquia entre 
poder legislativo y judicial, y una contraposición entre Ley y Derecho, 
Gneist reduce as! la idea francesa de la soberania de la ley para exaltar 
la fuerza de la tradición judicial local,atribuyendole la m&cima 
importancia al control judicial de la actividad del Estado. 

El Estado de Derecho se caracteriza porque toda la actividad estatal esta 
sometida a la Ley y al decir Ley queremos decir ante todo Constitución. 
Estado de Derecho equivale a Estado Constitucional, por esto se preocupa 

---el-Est:ado-ckl-Cerecho--de-sustras-. -la-autorldéiid---al-c.rbltrto-de-los-
gobernantes, para que prive una au~ntica seguridad jurldica. 

(1) U.pez Portillo Jo~, Genesis y Teorla del Estado Moderno, 
.Editorial Botas, Mexico, 1958 pg. 77 

(2) Ibid. pg. 79 
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Mientras el Estado totalitario encuentra en la policia la función estatal 
por excelencia, el l::stado de Derecho se preocupa por proteger a las 
personas contra un gobierno arbitrario. 

Contrariamente a lo que suele indicarse como propio de todo 
individualismo del siglo XIX, no se trata ele un Estado abstencionista, su 
concepción es de carácter positivo: "El Estado de Derecho seg6n Von Mohl, 
se propone lograr la libertad de los ciudadanos, como una intervención 
dir~ta en favor del desarrollo y el bienestar del individuo y de la 
canunidad.ª (3) 

Carl Schmitt, se opuso a la ampliación del concepto ele Estado de Derechop 
mostrando la imposibilidad ldgica e histórica de incluir el Estado 
Autoritario dentro del concepto de Estado de Derecho "ya que este se basa 
en las constituciónes modernas, por la concurrencia del principio de 
organizacidn(división entre legislación, gobierno y jurisdicción) de 
acuerdo con este principio toda limitación a la esfera de la libertad 
individual, se tiene que establecer por medio de una ley." (4) 

El Congreso Internacional de Juristas que tuvo lugsr en Nueva Dalhi ,en 
1959, configuró dentro del marco de la moderna realidad constitucional, 
el imperio.de la Ley en las sociedades libres:"Se hace notar que no hay 
que ver al Estado de Derecho como un mero concepto formal, sinocomo toda 
una estruct~ra jurfdica con la finalidad especifica de evitar que 
aquellas personas a las que se les haya confiado el ejercicio del poder 
estatal, no lo utilicen en algo que este fuera del derecho". (5) 

(3) Baratta Alessanclro, El Estado de r:erecho, Revista de la lhiversidad de 
Saarbrucken, Alemania 1977 pg. 16 

(4) Basave Fernlmdez Jlgustln, Teorla de la Democracia, Centro de 
----4E"'studios-l~...!!!lan!.sticos-de-la-L~!ve~s!dad-de-Nuevo-tccn,-1963-pg..--3.~2----

(5) Elias Dlaz, El Estado DemocrAtico de Derecho y sus Crlticos 
de Izquierda, Revista de Ciencias Sociales, Madrid 1977, pg. 17 
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Asj la fórmula del Estado de Derecho no es la sustitución del Poder por 
el Derecho, sino la adjetivación del Fl::>der por el Derecho. Por lo que 
todo Estado de Derecho debe garantizar un sistema de valores 
fW'ldamentales que protegan al individuo frente a un gobierno arbitrario. 

El Estado de Derecho es un fenómeno complejo,que no siempre tiene lugar 
en todos los paises ni en todas las formas posibles de organizacidn 
polftica: Principio de Legalidad, Separación de las FUncidnes del Poder, 
Establecimiento de Garantfas Individuales y Sociales en la Constitución, 
Control de la Legalidad Constitucional y Responsabilidad del Estado,son 
unos de los elementos que estimanos imprescindibles como integrantes del 
concepto, aunque es posible encontrar un mayor nómero de ellos que 
idealmente tambfen podrfan ser senalados. 
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2.- CAAACTERISTIC/\S 

PRIOCIPIO DE LOOALIOl\D 

El. Principio de legalidad, es la base para quer podamos hablar de un 
Estado de Derecho, la Legalidad consiste enque toda la actividad estatal 
en la triplicidad de sus funciones estAI sometida a la Constitución como 
norma suprema. 

car-l SC!r.iitt, en su obra "Teor!a de la Constitución• nos indica que para 
que la Ley conserve su coneicidn con el concepto de Estado de ~recho, es 
necesario que tenga ciertas cualidades que hagan posible su distinción 
entre una norma jurfdica y un simple mandato de voluntad, la principal 
cualidad ser& el de la generalidad de la norma cuyas caracter!sticas 
descansan en una vieja tradición Europea: ªLey no es la voluntad de uno o 
de muchos hanbres, sino de una cosa general y racional•. (l) 

Por esto Aristoteles distingue entre una democracia en que impera la Ley 
ele la democracia en que imperan las resoluciones populares. Para Santo 
Toillas la Ley es una "Rationis Ordinatio• en contraste con la voluntad 
conturbada de un individuoo de una masa de hombres. 

Kant se mueve dentro del pensamiento del Estado de Derecho con división 
de poderes en el que impara la Ley miSllla y no persona algatla. 

La ejecución del Eatado de Derecho depende de que el car~cter general de 
la norma jurfdica quede garantizado, el sistema de la llanada divisi&l de 
poderes es decir, la distinción entre J\dministracidn y Justfcia, sólo 
tiene sentido si se entiende por Ley una norma general • 

ta distincidn entre regulacidnes legales de carácter general, y la 
aplicación de esas reglas por el juez o la autoridad administrativa. 

(1) Schnitt Carl, ~ria de la Constituci0n, aJitcrial Nacional 
Mi!xlco 1952 PJ• 161. 
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Por otra parte no hay que olvidar que el concepto de igualdad conduce a 
la misma concepcidn de la Ley,"igualdad ante la ley significa no sólo la 
aplicacidn igual de la ley, sino proteccidn contra quebrantamientos, 
dispensasd y privilégios, cualquiera que sea la forma en que surjan•. (2) 

Ley en el Estado de Derecho, es sólo aquella que contiene en simisma la 
posibilidad de una igualdad,siendo as! una norma general ante un mandato 
particular. La igualdad significa justicia, esto se extienda a todos los 
ambitos del n,,recho. 

El viejo postulado del Ierecho Penal "nulla pena sine lege• presupone una 
norma general."EL Car~cter protector de la Ley misma estriba ~n su 
generalidad•. (3) 

El principio de la no retro~ctividad de la ley, parte de la idea de que 
la Ley a partir de su entrada en vigor, rige para el futuro, por lo que 
una disposicic5n legal no debe normar acontecimientos producidos con 
anterioridad al momento que adquiere fuerza de regulación, ya que estos 
quedan sujetos al imperio de laley antigua, por lo que "la retroactividad 
de la ley consiste en que una ley no debe normar los actos o hechos que 
hayan tenido lugar antes de que adquieran fuerza de regulacidn.• (4) Esta 
caracterfstica de la Iey, esta plasmada como Ierec:ho Pilblico Subjetivo, 
en el artlcUlo 14 Constitucional. 

En el mencionado Congreso Internacional de Juristas de M.Jeva Delhi,se 
define al principio de Legalidad como "Todos aquellos principios, 
instituciónes y procedimientos no siempre identicos pero similares en 
muchos puntos, que segm la tradición y la experi,ncla de los juristas de 
distintas regidnes del mundo,que poseen con frecusncia estructuras 
poli ticas y condiciones econdmicas diferentes, se han revelado como 
esenciales para proteger al individuo contra un gobierno arbitrario y 

____ (la_!"ll__~~IJlit:;_i_rle_9Q.zar __ de_su_dignidac:Lde_hQ!l!bre~(-5)--------------

(2) Ibid. pg. 165 
(3) Dugit t.ean, Manual de Derecho Constitucional, Editorial Ariel, Barcelona 

pg. 145. 
(4) Burgoa Ignacio, Ob. cit. pg. 417. 
(5) Fernandez Basave Agustln, Cb. cit. pg. 168. 
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B) SEPARACI~ DE PODERES 

La distinción de poderes es un elemento esencial de todo Estado de 
Derecho, sus orfgenes los podemos encontrar en Inglaterra, en la primera 
revolución inglesa el senorio del parlamento condujo hacia intentos 
tedricos y pr4cticos de distinguir y separar los distintos campos de la 
actuación del Estado el •rnstrument of Government• de Cronwell en 1653, 
pasas por ser el primer ejemplo de un intento prActico de tal divisidn. 

Surgid entonces la necesidad de distinguir las diversas ramas de la 
actividad del Estado,Locke en su •Ensayo sobre el Gobierno Civil"(l) 
distingue la facultad legislativa-es decir general de estatuir en reglas 
fijas determinadas de antemano- con respecto al Poder Ejecutivo y del 
Federativo-. Bajo el influjo inglés, Montesquieu desarrolló su flllllOsa 
teorla de la separación de poderes, en su capitulo VI del libro XI de •El 
es Ellplritu de las teyea•. La finalidad de su división consiste en que un 
poder frene a los otros para que de este modo se alcanze un equilibrio. 

•Estos poderes deberlan estar 
movimiento necesario de las 
marchar en concierto". (2) 

en reposo o inanición, pero por el 
cosas estan obligados a marchar, deberlan 

La doctrina de Montesquieu fructificó en los dos grandes movimientos del 
su ai<Jlo y fue trasladada a doc1.1nentos constitucionales y legislativos. 
Eh Francill en particular en la Declaraciol'!n de los Derechos del R:lmhre ·y 
del Ciudadano en el artfculo 16. En los Estados Unidos, en la 
Constitución de 1787, se acogió el sistéma de la diferenciaci6n1 El 
legislativo dividido en dos CAmaras fue separado del Ejecutivo 
(Presidente) el cual no puede disolver las Camaras, pero al mismo tiempo 
su gobierno no depende de la confianza de estas. 

Sintetizando la doctrina seq6n su situación actual y su recepcidn en los 
---Estados-Oe-t:aracho-conternpora.-v=cs,-Sc.7.11-tt.-~!<.al-a-c!os-puntcs-de-V-!sta~-=·--

ll'lo el de la separación de autoridades superiores del Estado y su 
competencia y otro, el establecimiento de una vinculación de influjo y 
contrapeso rec!proco de las facultades de estos poderes diferenciales•. 
(3) 

(1) Schmitt Carl, Cb. cit. pg. 213 

(2) Sabine Georges, <b. cit. pg. 411 

(3) Schmitt Carl, Cb. cit. pg. 216 
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La recepción del principio de la división de poderes, ha tenido muchas 
criticas, Wla de las.cuales es la reprobación terminológica de pluralizar 
el poderz "hablar de poderes, implica equivocadamente admitir la 
partición del mundo Estatal que es indivisible.• (4) 

La segunda critica senala que para asegurar el eficaz ejercicio del 
poder, cada actividad del Estado se encuentra obligada a as"'1!1r funciones 
variadas por lo que no se concibe el cuerpo legislativo sin la 
participaclon en el gobierno, ni al ejecutivo sin capacidad normativa 
general. 

El tratadista Andr6 Hauriou nos dice que asistimos en la actualidÁd al 
fenómeno de la sociedad superdesarrollada, que ha roto el equilibrio del 
periodo democr4tico clAslco y ha dado lugar al crecimiento global del 
poder: • lkla centralización , una hipertrofia del Poder ejecutivo en 
detrimento del parlamentoy la inhib1c16n progresiva de los gobernantes 
pollticos •n favór de.'lo5 expertos ac;¡rupados en t.iriis·· teenoestructtira• ... (5) 

Por todo lo anterior, el principio de la separación de POderes debe de 
adquirir una nueva fisionomia ,aunque no por ello debe desaparecer, por 
el contrario, actualmente ante el amenazante predcicninio del Poder 
Ejecutivo, . y su poderoso instr~nto la Mninistración· Nblica, es 
preciso que el ~er Legislativo y el Judicial ejerzan Wl efectivo 
control de la legalidad Constitucional de los actos del Poder Ejecutivo, 
en particular cuando se trate de pol1t1cas que afecten loa grandes 

·intereses de la poblaci&l. 

(4) Dabin .Jean, D:x:trina General del Estado, ~xico 1946 pg. 148 

(5) Hauriou Andre, D!recho Constitucional e Instituciones Politicas, 
Editorial Ariel, Barcelona 1971 pg. 674 
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C) ESTABLECIMIENTO DE G/\RANTIAS INDIVIDUA.LES Y SOCIAL.ES 
EN tA CóÑSTíTOCICií 

Una de las fonnas de autolirnitacion del Estado es el reconocimiento de 
garantlas en la ConstituciCm. No se trata como indica Burgoa de 
•reconocer derechos superestatales del hombre, sino de autolimitarse 
otorgando a este las garantlas debidas para el desarrollo integral de su 
personalidad. Esta facultad de autolimitacion se encuentra consagrada en 
el articulo primero de nuestra Constitucion por lo que son los derechos 
pUblicos subjetivos los elementos en que se concreta la autolimitacion 
popular al servir de obstaculos a la actuacion arbitraria e ilegal de los 
organos autoritarios por conducto de los cuales desempena la soberanla el 
pueblo". (1) 

Siendo el propio Estado el que se autolirnita en cuanto al poder que le es 
inherente para cunpllr sus fines, esta autolimitacion se traduce en una 
serie de restricciones jurldicas imp.iestas a la actividad de las 
autoridades estatales. 

Las garantlas se traducen jurldicamente en una relacien de derecho 
existente entre el gobernado y el Estado a quien se encomienda el 
ejercicio del poder. 

El sujeto activo de las qarantlas est:A constituido por el gobernado y el 
sujeto pasivo es el Estado y las autoridades del mismo. 

Ia relacion jurldica entre estos sujetos genera derechos y obligaciones 
que tienen un contenido especial que se traduce en medios y salvaguardas 
de las prerrogativas fundamentales del ser hi.oano. 

"Siendo estas prerrogativas una exigencia imperativa que el gobernado 
recl.aln3 al sujeto pasivo de la relacion en el sentido de que se· 1e 
respete un mlnimo de actividad y seguridad indispensable para su 
desarrollo•. (2) 

. ___ (!) Burgoa Ignacio, <2>. cit. P9~·_1_7~3 __________________ _ 

(2) Ibid. pg. 179 
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Dicha potestad es un derecho porque se impone al Estado, es subjetivo 
porque implica una facultad que la ley (Constitucian) otorga al sujeto 
activo (gobernado) para reclamar del sujeto pasivo (Estado determinadas 
exigencias y pl)blico porque se hace valer frente a un sujeto pasivo ele 
esta lndole. 

La relacion autoridad y libertad se manifiestan en la normativa 
constitucional de poder para El Estado y derechos para los particulares. 

la Constitucion como equilibrio y control del poder ~lico estatal 
concede y - reconoce a los gobernados una serie ele derechos subjetivos 
pUblicos muJ.tifaseticos en cuanto a su ejercicio en su esencia jurldica. 

Tales derechos siempre deben ser tutelados y guardados en un ªEstado de 
Derecho• por ello la Constituctan los reconoce. •san el fin primordial de 
la Sociedad, hacen del objeto del mismo de la reunian de los hambres en 
una cornunidad polltica y no algo ajena a la misma•. (3) 

El derecho subjetivo implica la predeterminac:ioo normativa de la conducta 
aninLstrativa debida a un individuo en situacioo de exclusividad. Se 
trata de una actividad hi.mana imperativamente protegida genera un inter~s 
propio excluyente de titularidad dlferenciada que habilita a exigir una 
prestacion tambi~n diferenciada. 

El derecho subjetivo consta pues de: 

a) Uia situacian de hecho. 
b) J\nte cuyo incl.lllplimiento o violac:i&l corresponde 
e) Una consecuencia jurldica que puede invocar el individuo. 

•tos derechos subjetivos limitan la autoridad del imperitmi del Estado 
pues traducen la exigencia jurldica directa al poder del Estadoª. (4) 

(3) D!"omi Jos~ Roberto, Dilrecho Subjectivo y Responsabilidad Pl)blica, 
----Ed!-tor-l~l-Temis-,---"'<>09ota~80 pg. 26 

(4) Ibid. pg. 28 
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El derecho subjetivo es reconocido por el Estado para ser ejercido frente 
al mismo. El principio de la legalidad cubre la lDliversalidad de las 
actuaciones Estatales, por ello el Derecho subjetivo requiere de lUl 
tltulo jurldico que opere como flUlCion de ajuste del derecho al obrar 
exterior, actualizando de manera formal y objetiva la constitucion e 
individualizacion del titulo del derecho. 

Es el recooocimiento y la proteccion acordada por el Est'-ldo a las 
actividades humanas lo que transforma la facultad del individuo en 
derecho subjetivo. 

Poi tales razones, los derechos subjetivos prexisten a las leyes y a los 
actos administrativos y judiciales. •t.os derechos ya existen y las leyes 
selo pueden r99ularlos fijando sus_ alcances y sus llmites, pues aunque la 
ley no sea dictada ya existe por imperativo Constitucional•. (5) 

El derecho subjetivo subsiste muy a pesar de l.a ley inconstitucional y de 
cualquier otra que lo reglamente irrazonablemente modif icandolo o 
alterandolo de algi'.ln modo. 

Por lo que la mision del derecho subjetivo es reconocer y proteger los 
derechos subjetivos por lDl lado y limitarlos por otro, en la medida 
necesaria para segurar su mayor efectividad (adecuanclola al bien com~). 

Con todo lo anterior se pretende que el derecho. subjetivo sea siempre lUl 
Estado de Derecho que consagre las libertades pUblicas y que afiance por 
medios procesales idoneos lo que por la polltica se llcwa libertad y para 
el Derecho garantias individuales y sociales. 

(5) Ibld. pg. 31 
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D) CCNI'ROL DE CA LmALIDAD COOSTITOCIOOAL 

La Superlegalidad 

La supremacia de las llamadas leyes fWldamentales implica que la ley 
fundamental no es solo superior a los dem!s cuerpos legales, sino que 
sobre ella no pueda existir ninguna otra legislaci&i. 

Esta calidad fl.Wldamentadora de principios colocados en el ~ice de la 
pidmide jurldica, comporta la _principal protec:cUm a la Constitucioo. 

En principio asegura el juego armonico de competencia, conveniei1ttllfte!nte 
deslinadadas, impide la insurgencia de las autoridadllt!I inferiores en 
contra de las reglas ~leas, de la Constituci&i, lasde!Ms noniias SIMl8ll 
de la Oonstitucioo, en resilmen en su rob alto grado la superlec;ralldad 
contiene y restringue al mismo poder del Estado. 

Pero la super legalidad anwlC!ada como principio ~rico no es suficiente, 
•para que el r¡gimen por ella instltuldo pravalezca en r-lidad, sino que 
existe la necesidad de que hay lWI medio jurldico para que tutele el orden 
de derecho por ella establecido, y para reparar los perjuicios 
ocasionadoa por las violaciones canetidas contra sus preceptos•. (1) 

•ya Cicer&l expwro la necesidad de custodiar las leyes, por medio de 
especializados guardianes que deberlan ser los censores•. (2) 

Juan Altusio menciona a los •eforos• para salvaguardar la legalidad en 
una signlficacian antiabsolutista. 

•sieyes imaginl> un jurado Constitucional• para la Constltucit!ln del at'lo 
III, con anterioridad Rausseau se inspira en los llforos cuando piensa en 
el •tribunado• para amparar los leyes y sostener la constitucibn•. (3) 

___ (l)_Sabine_~r_g~, O:>. cit. (l!J~·-7~9~-----------------

(2) Ibid. pg. 91 

(3) Rousseau, Clb. cit. Libro rv Cap. v. 
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El control de la Constitucionalidad de las leyes reviste actualmente 
diversas formas que le dan un alcance difel:'ente, dentro de los diversos 
r~imenes de los distintos paises podemos distinguir dos sisternass El 
ej~rcido por organo jurisdiccional. 

&l. control politice es el que estb reservado a la iniciativa de los 
organos gubernamentales como es el caso frards del Oxnitc\ 
Constitucional, integrado por el Presldeote de la Re~lica, el 
Presidente de la Asaablea Nacional y tres mierri:>ros elegidos por el 
consejo de la Repílblica. Dicho comit/! debe examina!:' las leyes votadas por 
la .l\sanDlea Nacional y supone una revlsion a la constituc10n. 

•r.ste sistema se propone mantener el reparto entre las C<llllpetenclas del 
Gobierno y del Parlanento, pero no protege la libertad de los ciudadanos, 
ya que estos no pueden dirijirse al Consejo Constitucional•. (4) 

El control Jurisdiccional es el que se ejerce poi: un organo que t:enga la 
cualidad de tribUW1l1 este sistema ostenta distintos matices: difiere de 
un sistema de tribunal especial, de otro sistema de tribunal cC1111lUn 
adetnls la 9arantla puede articularse mediante vla de accion o con 
carkter de excepci&l. 

El trlburaal especial inspirado en Kelsen, se implanta en la Constituclon 
de Austria del ano de .1928: •ta Alta Corte Constitucional era el 
coronamiento de la ley suprema y su mAxima 9srantla, obrando en instancia 
i':inica•. (5) 

(4) Kelsen Hans, Cb. cit. pg. 332 

(5) Nor1ega cantil Alfonso, Supervivencia .Juicio de .Amparo en el F.stsdo 
Social de Derecho, Revista de la Facul.tad de Derecho UNAM Tomo lCXX No.l 
1980. 
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El sistema austriaco adop~ simultaneamente 1..11 doble tipo de garantla 
pues aci.nulo la responsabilidad del organo extralimitado y la inoperancia 
de la norma afectada de inconstitucionalidad. 

El tribunal comOn se presenta con inferior poder de clecisic?ln acerca de la 
constitucionalidad de una ley. No implica una jurisdiccion especial, 
aunque por el orden jerarquico en las etapas de la magistratura, haya de 
imponerse la clecision adoptada por la Corte o Tribunal colocado en la 
cOspide. 

A su vez la utilizacion del tribunal ordinario para resolver las 
cuestiones da lugar a dos tipos de proceder: por accion y por excepci&i. 

ta •accic?ln• de inconstitucionalidad aslalle caracterlsticas mk imperiosas 
y de alcance mAs largo. Ya sea un solo ciudadano quien promueva el caso, 
su propc?lsito y su finalidad es la de impedir en lo auc:esivo la aplicacic?ln 
de la norma legal viciosa. su propc?lsito alcanza a todos •erga hoft1es•. 

En cambio el procedimiento por vla de excepcion, no altera la ley 
mediante IMl8 declaracic?ln tajante: sc?llo protege a quien la utiliza-; sin 
dar alcance general al pronunciamiento: lo restringue al caso en que la 
disputa se ·real!~. 

•El amparo s3lo alcanza a quien se toma el riesgo de una contienda 
concretanente planteada y lllll!ltenida•. (6) 

~ crltica a este sistema es la de que afecta la igualdad, ya que 
beneficia tan s3lo a los que tienen posibilidad de asesoramiento 
jurldico, dejando pdcticamente en desamparo a los demAs. 

En Mixico el Juicio de Amparo ha sido desde su creacion W'IO de los 
instr~ntos mAs valiosos que han contribuido a la vigencia del Estado de 
Derecho •como regulador eficaz entre las relaciones de los etentadores 
del poder y loa destinatarios del mismo. 

(6) Burgoa Ignacio._ctL._cit.-p.-163 •. --------------------
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Lo podemos caracterizar como un medio de control constitucional ejercido 
por organos jurisdiccionales en vla de acci3n teniendo efectos 
particulares, se fundmnenta en los articulas 103 y 1"7 de la Constitucit!ln 
Fblltica. de los Estados lklidos Mexicanos, y protege no Balo a las 
garantlas individuales, sino que en base de dos de ellas establecidas en 
los artlculos 14 parrAfos tercero y cuarto, y 16 primera parte, extiende 
su proteccit!ln a toda la legalidad constitucional, •ya que en virtud de 
~tos articulas los jueces de Distrito y la Suprema Corte, al conocer de 
los juicios respectivos, ensanchan sus canpetencias hasta el grado de 
erigirse en revisores de los actos de todas las autoridedes que no so 
hayan ajustado a las leyes aplicadas•. (7) 

Convirtiendose asl el juicio d<! amparo en uno de los factores mAs 
importantes que detienen el arbitrio del poder (ll)blioo. 

(7) Burgoa .Iqnac:io. Cl>. cit. p. 163 
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E) RESIOISABILIDAD DEL ESTAOO 

El problema de la responsabilidad del Estado parte de la concepcion del 
Estado como persona jurldica distinta de sus integrantes, a las que 
corresponden derechos y obligaciones, 

La tcorla moderna del derecho aaninistrativo, toma al Estado como una 
persona jurldica que actlla por medio de organos que han sido creados por 
mandatos legales, es decir esferas de competencia, las cuales son 
ejercidas por personas flsicas, en esta actividad estatal se pueden 
lesionar los derechos de los particulares, 6Xistiendo la obligacion d• 
indemnizar-los po~ los perjuicios que ocasionen. 

Esta respol'lllllbilidl!ld extracontractual del Estado puede emanar de dos 
fuentes diversas1 del constituyente y de legislador, quienes la consagran 
expresanente y de los tribunales de ju.eticia, en aplicacioo da las nol"llllS 
positivas expresas y de los principios generales de D9recho, COlllO es el 
caso francas •Por obra de l.a labor pretoriana del Consejo de Estado, a 
partir de su ~lebre jurisprudencia de la sent.ncia Blanco del B de 
febrero de 1873, consagra el principio de la responsabilidad del !lltado 
se encuentra en la teorla tradicional de la soberanla ya que considera 
que son temtnos contradictorios, pues •significarla la existencia de una 
instancia superior ante la cual se exige la responsabilidad, lo que 
destruye 1a esencia del.a soberanla por definicion el poder superior•. 
(l) 

El termino de la soberanla ha evolucionado y ya no resulta i111C0111patlble 
con el principio de responsabilidad, ya que •aoberanla no es un temno 
absoluto sino funcional, lo que implica la existencia y el sentido de 
fines que obligan a concebir al Eataldo CClllO un todo in~ral y unitario 
hecho de todas sus partes sin que sea legltil!IO separar la Soberanla de la 
Persona del Estado ya que el Estado es persona jurldica porque es Estado 
de Derecho y por ello soberano•. (2) 
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La aceptaci'3n del principio de la responsabilidad del Estado plantea el 
problema de quien es el responsable de indemnizar si el propio 
funcionario, el Estado o ambos, la corriente de opinion se ha dividido, 
por un lado los que opinan que la responsabilidad es directa de la 
administracion por actos ile<jales de sus funcionarios o con motivo del 
funcionamiento de un servicio póblico, y por el otro, los que opinan que 
existe una culpa personal del funcionario, pero el Estado asune una 
responsabilidad subsidiaria. 

Eh nuestro pala basta ahora se ha mantenido el criterio de 
irresponsabilidad del Estado. El criterio de la soberanla del Estado. El 
criterio de la soberanla del Estado ha sido uno de los factores que se 
han esgrimido para negar a los particulares el derecho de ser 
indemnizados por el Estado, por actos de la Adminlstraclon p)blica. 

El articulo 1928 del cOdigo civil, expresa: •El Estado tiene la 
obligacion de responder de los dal'los causados por sus f1mcionarlos en el 
ejercicio de las fl.SlCiones que le est:An encomendadas, esta 
responsabilidad es subsidiaria, y sa10 podr~ hacerse efectiva contra el 
Estado cuando el funcionario directamente responsable no tenga bienes, o 
los que tenga no sean suficientes para responder del etano causado•. (3) 

Por otra parte en 111111t•rla judicial se pr-ent:an n~rosos casos indebidos 
de los jueces,. de los magistrados y del propio personal del tr!booal, con 
1110tivo del desempetlo de sus fwicionest hasta hoy la opini&, es en el 
sentido de la irresponsabilidad de los rniecnbros del poder judicial, 
fl.Xldada en el principio de autoridad y de la cosa juzgada. 

•Pero numerosos casos judiciales ignomiosos reclaman el propio 
enjuiciamiento de los juzgadores• (4) aunque es~ responsabUidad tiene 
que recorrer un largo cl!llllino para su acept:aci3n y reconocimiento, serla 
un logro indiscutiblemente democrAtico en beneficio de la sociedad 
entera. 

(3) Serra Rojas Andr~s. ob. cit. pg. 680 

(4) Ibid, pg. 694 
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F) RES~ILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO 

El Derecho Internacional, ha venido interviniendo en forma muy importante 
en el campo de la responsabilidad Internacional del Estado.La complejidad 
de las relacidnes entre los Estados, el desarrollo de la aru y de los 
organismos internacionales en general, esfuente creadora de nWMrosas 
responsabilidades para trios y otros. 

Los elementos esenciales del establecimiento de la responsabilidad 
internacional a criterio de Marx Sorensen son: • Existencia de un acto u 
omisidn que viole ooa obligacidn establecida, por una regla de Derecho 
Internacional, vigente entre el Estado respo"nsable del acto u omisión y 
el F.stado perjudicado por dicho acto u allisidn. Dicho acto illcito debe 
ser imputable al Estado como Persona Jurldica, adanAa debe haberse 
producido 1r1 perjuicio COlllO consecuencia del acto iUcito.• (5) 

Sin embargo, en las relaciónes interestatales el concepto del dano no 
tiene un carkter esencialmente material o patrimonial¡ los actos 
illcitos lesivos de intereses no materiales, originan una reparacidn 
adecuada amque no hayan tenido como consecuencia una perdida pecuniaria 
para el Estado reclamante. 

La doctrina de la Responsabilidad Internacional del Estado es muy 
extensa, su fuente se encuentra en los Tratados InternacionAles y las 
sentencias de La Corte Permanente de .Jl.lstlcla, llbarcan desde la 
Responsabilidad Internacional del F.stado por actos de sus subditos en el 
extranjero, responsabilidad del Estado Federal por conducta de sus 
ISUbdivisidnes pollticas (Caso Pellet 1929), hasta la responsabilidad 
surgida de las pruebas nucleares. 

(5) SOrensen Max, Manual de Darecho Internacional Pllblico, Fondo de 
CUltura Econ0mica, 1973 pg. 508 
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El articulo 36 del Estatuto de La Corte Internacional de .:JUstlcia, 
fonn6l1:1 las reglas bAsicas para el c1.111plimlento de la obligación de 
reparar el darlo causado: •t.a reparación debe, hasta donde sea posible, 
borrar tóda la consecuencia del acto !licito y restablecer la situación 
que con toda probabilidad hubiera existido de no haberse cometido el 
acto.• (6) 

El reconocimiento por parte de los Estados Soberanos del Principio de la 
Responsabilidad Internacional, nAce de la necesidad de cada Estado de 
convivir con los demAs y de la busqueda de reconciliacidn entre las 
pretenciones nacionales de manera"pactfice. 

(6) Ibid. pg. 534-535. 
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1. - EN SEm'IOO POLITICO 

A)SOOERANIA POPULAR 

.CAPITULO IV 

LA DEMC'.X:RACIA 

La manera como se distribuye el R>der del Estado, detennfna la forma del 
mismo. Esto se aplica a las dos formas fund~tales del Estado. 

ta Democracia es una estructura de poder, construida ele ablljo hacia 
arriba, la Autocracia es una estructura que organiza al Estado de arriba 
hacia abajo, por lo que en la Darnocracia se establece el Principio de la 
Soberania del J?ueblo 1 "Todo poder estatal, procede del pu.blo, el dertteho 
de la Democracia, respe1nc'iiendo a su funcidn ca.> ngla de orientaci6n y 
previcidn atribUye la formacfdn del l'l:)der del Estado al pueblo, a&! 
cuando el cuerpo electoral est:Al constituido por 1.9'18 ~ parte de la 
pablacidn real•. (1) 

Le Dlmocrac;ia es el gobierno del pueblo, pero ()Je - el pueblo? No hay 
sobre el particular unifonnidad, para los griegos 11610 lo conformaban loa 
hombres libres, para otros, •l pueblo lo conatituian los barones del 
reino1 en el liberaliaoo - ident1fic6 al pueblo con la burgeeia y para 
el marxismo es la clase del pre1letariado. 

Eat:en t:anbitln aquellos que excluyen del concepto a las minoria&, pueblo 
•• para ellos la lllllyor1a. Vemos entonc:ea, que el concepto de pueblo hll 
estado ligado a distintas interpretacidnes que varian al correr del 
tiempo. En una concepci&l hUMnist:a, que col6ca al hclllbre como •r 
librey social dentro de la vida comunit41rfa, AJeblo en --.tido poUtico 
es la totalidad de los hombres que componen L9l Estado. 

Al identificar pueblo con la comunidad, est:anos_manfi'e!!!~~-c;ua--el----
acceso al_poder-es~--abi~rto-a-~los sectores, no siendo privilegio 
de ning&lo en particular, ni de clase, ni de partido, ni de sector. 

(l) l:leller Herman, Cb. cit. pg. 265. 



REPRESENTACIOO POLITICA 

La Soberania popular, es fuente y presupuesto del sis~ representativo, 
la teorfa de la Representación ~lftica viene a constituir una necesidad 
histdrica del Estado Moderno: alcanza en To!llas Hobbessu forma de 
expresión m4s acabada, ya que en la Edad Media se consiederaba a la 
representación como un verdadero mandato. 

Lo esencial de su teorfa radica en las afirmaciones de que la 
fundamentación de la representación no se encuentra en un contrato 
realizado entre partes, obrando como principios de derecho privado, sino 
que • la volmted individual se encuentra identificada en unidad real 
con la voluntad de la persona representativa de q!.11' el bien del soberano 
y el bien del pueblo no pueden ser distinguidos. Cuando el Estado se 
encuentra en esta forma constitufdo, no podr4 hacer oposición entre 
pueblo y gobierno.El gobernante no representa individuos o grupos, ha 
dejado de ser lllBndatario para convertirse en persona representativa.• (2) 

OJando el representante es considerado cano un mero mandatario de derecho 
privado, que por razones pr4cticas ( como adujera Montesquieu y Rousseau 
) es decir por no poder- reunir todos los ciudadanos en un mismc lugar, 
o por -1ec:ci6n de capacidades, se encarga de· los intereses de esos 
lectores • llb existe ya representación sino es el exponente de los 
propios interes.s sujeto a una dependencia respecto del grupo que lo ha 
foniado por razones pr6cticas". (3) 

La represent:Bcidn politica debe ser considerada siempre como un fen6neno 
de car4eter póblico, toda otra concepción que pretenda reducirlo a 
tfrminos de derecho privado es falsa. • La func16n que desarrolla el 
representante tiene caracter2sticas de publicidad, pues siempre se basa 
en la idea de que el pueblo que existe como unidad politica tiene una 
serie de cualidades pdblicas, que lo distinguen de cualg1.1J_er__otrc--gn.;po----
hunano que tuviera una comunidacLde- •.rida•.--- ¡.¡¡------

~---~ 

Asi los representantes act:ual1ZC1n al tener poder de desieidn y de mando 
la voll.D'ltad colectiva de W1 grupo social determinado. 

(2) L!lra l'bdrf.9uez Lllia, Consideraciones sobre la 'n!orla de la 
R!!presentacim ~lltica# ONAM, ~xico, 1955, pg. 74. 

(3) Ibid.pg.76 
{4) Ibid.pg.77 
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LA SOOEHANIA POPUIAR EN EL COOST!TUCia-IALISMO MEXICANO 

Las Ideas de Vattel, Montesquieu y Rousseau fueron leidas en M6xico 
durante el siglo del illlninismo. Sin embargo no es hasta 1808 cuando se 
externa la fermentación de estllS ideas en los acontecimientos polf ticos 
mexicanos. 

El primer docunento que menciona la idea de Soberanla lo encontramos en 
los Elementos Constitucionales de Rayón, que asent:ab!I en su articulo 5: 
• la Soberanfa dimana ir-mediatamente del pueblo, reside en la persona del 
setlor Don Fernando VII y su ejercicio en el Supremo Congreso Nacional 
Jlmericano•. (5) 

Con Morelos se abandonó el marco juridico politice espaflol y se bu.acd el 
nacimiento de una nación soberana1 en los Sentimientos de l• Nllc16n en su 
articulo 5 se menciona: •La soberanla dimana irmiediatamenta del pueblo 
el que solo quiere depositarla en sus representantes•. (6) 

En las vlsperas de la conslA!laCión de la independencia la versión 
roussoniana de la soberanfa popular estaba en plena circulación, sin 
embargo el Congreso Constituyente de 1822-24, conaerv6 la tesis de que la 
soberanla es depositada en la nac16n. 

Despues la idea de la Soberanta Popular se convirtió en el principio 
central da la ideologla del liberalismo, •en cuanto lata es el principio 
dinamice de formacioo de un sistema democr¡tico y liberal en nuestro 
pala•. (7). 

(5) ne la Mlldrid Hurtado Miguel, ai. cit. pg. 136 
(6) Ibid. pg. 140 
(7) Ibid. pg. 148 
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ta resistencia al principio de la soberanla popular por- par-te de los 
conservadores • no pudo ll119ar al extremo de su negacibn: tanto en las 
Bases Constitutivas expedidas por el Congreso Constituyente usurpador el 
23 de O::tubre de 1835, que servid de proloqo a las Leyes 
Constitucionales de 1836 como en las Bases de Or9anizac1oo P;:illtica de la 
Repllblica Mexicana de 1843, •se calificaba a la nacion de soberana, pero 
no de desarrollo la idea de la soberanla popular en texto expreso•. (8) 

De la improrrogable necesidad de reconstruir pollticanente a la nacion 
dentro de un esquema democr!tico liberal, derivaron las labores del 
Congreso Constituyente de 1856-57, los textos referentes al principio de 
la soberanla fueron aprobados en los t~aninos SUC]eridos por el proyecto 
presentado por la Comision precedida por Arriaga, el articulo 39 fue 
aprobado por unanimidach •ta soberanla nlleional reside esencial y 
originalmente en el pueblo•. 

•1\:>do poder p)blico dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. 
El pueblo tiene en todo manento el inalienable derecho de alterar o 
modificar la forma de su gobierno (9) 

Los artlculos 40 y 41 de dicho texto constitucional califica a los 
Estados de la Federacion de libres y soberanos en todo lo concerniente a 
su r¡qimen Interior. El 41 aflrmo que •e1 pueblo ejerce su soberanla por 
medio de los poderes de la Uiion en los casoa de su c:ompetencia y por 
medio de los poderes de los Estados para lo que toca a su rligtmen 
interior• en la d111eusion relativa el mismo Arriaga• no vela a la Naeion 
sino al pueblo en la soberanla de los Estados y en los actos 
municipales•. (10) 

ta revolucion mexicana de 1910-17 partio del supuesto derecho del pueblo 
para reestructurar su sistema polltico social. La revolucion en cuanto 
implica su transfonnac:ion substancial del orden fW'lClamental del Estado es 
un acto de soberanla. 

(8) Ibid, P9• 149 

-~(g¡~Ibia, pg. 151 

(18) Ibid, P9· 152 
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tos artlculos 40 y 41 de la Constitucion de 1857 pasaron con ligerisimas 
variantes a ocupar preceptos de igual nilmero en la Constitueion vigente, 
pero el constitucionalismo social que arranca de la Constitucion mexicana 
de 1917 enmarco las consecuencias impllcitas de la soberanla popular en 
todos los distintos aspectos de la vida comunitaria: ªEl pueblo no sa10 
tiene la potestad de determinar el sistema polltic;:o formal que iMs le 
acomode; es t:ambiim la instancia suprema de decisi0n para regir la 
evolucion o la revolucion de un sistema social y econbnico•. (11) 

(11) Ibid. pg. 168 
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B)SISTDU\ Er.EC'l'OOAL LIBRE 

Introduce ion 

El sistema electoral constituye un conj...-ito de normas, disposiciones y 
mandamientos que establecen la manera de participar de quienes deben 
elegir, confirmar o legitimar iiia seleccion realizada a tr~s de un 
procedimiento especial. 

Al analizar el sistema electoral se parte de elementos b!sicos de su 
canposicioo, aimque en su forma de accioo varia segOn el sistema de que 
se trate y su imp!ICto depende de la influencia que las instituciones 
pollticas tengan en la formacicln del nucleo del poder. 

tos ~todos electorales tienden todos a obtener una forma de 
representacion de la ciudadania (cuerpo electoral) en los organos de 
eleccion popular. 

•El sisteina electoral para que se pueda considerar democrllltico debe de 
cubrir una -rie de requisitos que conduzcan a que la volunt:a'd polltica 
de los gobernados se exprese •10 mAs libre y sincera posible•. (1) 

Entre estas requisitos encontramos el de establec.r el sufragio 
universal, ·el otorganlento de capacidad electoral a los ciudadenos de 
ari>os sexos mayores da edad, tener un registro electoral y un tribunal 
electoral autonomo que vea los recursos que pueden interponer los 
partidos pollticos y los ciudadanos en general en caso de violaciones al 
procedimiento electoral. Y en fin todo mecanisino que se C011Sidere 
necesario para que las elecciones tengan el verdadero significado de 
legitimar a los gobernantes ya que repr-ntan la voluntad polltica de 
los gobernados. Para estructurar el poder ·~ alll del sufragio-derecho 
y del sufragio deber, estAi el sufragio cano funcioo plblica del 
ciudadano, que no hay inconveniente a.l91r10 en calificar esta funcioo 
p!)blica C01110 una foocion constitucional del lndividu:>•. (2) 

(l) Casillas Roberto, ta ParticiP90ion del Ciudadano en laa Dltcisiones 
Pollticas Fundamentales, II Congreso de Derecho Constitucional pg. 71 

(2) Ibid. pg. 75 
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Sufragio lkliversal 

El sufragio como instri.mento individual de expresion en materia de 
opinion polltica debe tener las caracterlsticas de ser universal, secreto 
y libre como lo establece el articulo cuarto del COdigo Federal Electoral 
vigente. 

·El sufragio universal incluso fuera de las democracias occidentales est:li 
considerado como la base legitima del poden ªjurldicamente se denomina 
sufragio universal al que no est.!i limitado por ninguna condici0n de 
fortuna o capacidad, lo cual no significa que todos los miembros de la 
nacion tengan derecho de voto•. (3) 

En la mayorla de los paises el sufragio universal no se ha establecido 
directamente, liste se ha visto precedido por w;a fase de transicli!ln 
generalmente bastante larga de sufragio restringido. 

El sufragio universal f!R usado por primera vez, durante el r&gimen de la 
convencion, aunque despues foo sustituido por el sufragio oensitario,. 
durante la restauracic?m borbonica. 

()Je el sufragio sea universal, no quiere decir que liste no tenga 
limitaciones, por ejemplo hasta la mitad del presente siglo, las MUjeres 
no tentamos derecho al voto, o la limitacion de la mayorla de edad para 
emitir sufragio. 

El articulo 5 del cOdigo Federal Electoral de nuestro pals estableoe, 
siete causas ele limitacion al derecho del sufragio1 he de comentar que la 
causa contenida.en la fraccion quinta •ser declarado vago o ebrio 
constitudinario, en tanto no haya rehabilitacion• es completamente 
lontidemocrAtica, ya que •l tlirmino de "vago• es impreciso ·y responde a 
perjuicios clasistas de naturaleza econanica: es vago el que pide 

--iimosna, p0rque--quedCr-desen1pleado? -o~-son-va;os--lc::---tregafuegos, -- la~--
marias (indias masahuas que emigran a la ciudad de ~xico) o todas esas 
gentes •mil usos• que vienen hambreados del c:anpo mexicano? no es listo un 
sufragio censitario tambian? 

(3) l:Uverger Maurice, <h. cit. pg. 96 
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Se debe pugnar por abrogar este inciso del ~igo ftlderal Electoral, ya 
que el pals no tiene los suficientes recursos econanicos como para dar 
igualdad de oportunidades laborales a todos los ciudadanos. 

El sufragio universal tiene como fln eliminar restricciones y pregoniza 
la extincic}n del derecho electoral a todos los ciudadanos mayores de edad 
de cualquier raza o sexo. 

Dentro de las organizaciones electorales, es preciso exeminar la 
capacidad activa del electorado y la pasiva del ciudadano para ser 
elegido; las constituciones son mAs exigentes en materia de capacidad 
pasiva que activa. 

84 



Ma)'oritario y Aepresentacion Proporcional 

Hasta los tlltimos anos del siglo XXX, la forma de escrutinio no habla 
levantado grandes discusiones. El mb extendido era el slstana 
aiayorltario de una sola v1Jelta que funcionaba en Gran Bretat'la y sus 
dominios, en ~rica Latina, Suecia y Dinamarca, el resto de Europa 
imitaba el modelo frards es decir el escrutinio 11111YOritario a dos 
vueltas; •1a caracterlstica de los sistemas mayoritarios es que salo 
aseguran una representaci&l de las minarlas, el candidato que llega a la 
cabeza es elegido, los que le siguen son derrotados". (4) 

Entre 185B y 1991 se desarrollo en Europa la idea de la repruentacil1n 
proporcional, fm adopado por prt.a.ra vez en ~lgica y de alll al resto 
de los palses auique con diferencias de mk de se anos. 

El principio de la representacion proporcional es que "asegura una 
representaciori de las minorlas_ en cada circunscripcion en proporcian 
exacta al nilmero de votos obtenidos". (5) Ia mayorla de los palses que se 
rigen por la representacion proporcional, han adoptado la formula de la 
medida m~ elevad8, que tiende a beneficiar a los partidos mayores. 

En nuestro pals, 185 refonnas constitucionales de 1963 y de 1971 abrieron 
las puertas al derecho de las m!norl8S, cre!mdo la figura de los 
•diputados de partido• para que representaran a las minarlas dentro de 
"ciertos marc;¡enes proporcionales•. (6) El mal uso del sistema mAs que los 
defectos de esta figura polltica origina en buena parte la reforma de 
1977, optando por el sistema electoral mixto, con predominio mayoritario, 
ccmbinando el sistema electoral de mayorla relativa con el de 

--~r=epresentaei-on-propo·rciona·1~.~-------------------------

Esta formula continua vigente en el actual cOdigo Federal Electoral en su 
articulo 14, con una modificacion favorable en relacion al aixnento de 
diputados de representacian proporcional: de 190 a 21i!9 elegidos por atlte 
sisteiM proporcional en beneficio de los partidos minoritarios, quedando 
la cAmara inte<Jrada con 39" diputados de ll!lyorla relativa y 2118 de 
representacion proporcional. 

(4) Ibid. pg. 198 
(5) Ibid. pg. 199 
(6) casillas Roberto, Cl:>. cit. pg. 78 
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Limpieza Electoral 

La eleccion libre es consubstancial a la democracia pluralista1 no basta 
optar por un sistema electoral idoneo, es preciso que las leyes 
electorales se ocupen de garantizar la l.impieza del proceso electoral, 
mediante una serie de medidas que protejan las votaciones. En nuestro 
pals el orqanisino que se encarga del proceso electivo es la Canisian 
Federal Electoral que es autanomo y con personalidad propia• con 
residencia en el D. F., est:Ai integrada por el Secretario de Gobernacian, 
un diputado y un Senador designados por SUB respectivas camaras, y 
comisionados de los partidos pollticos nacionales con registro. (Art. 
165, C.F.E.) 

t..na inovacioo del nuevo cadigo Federal Electoral ha sido la creacilm del 
Triblnal de lo Oontensioso Electoral, el cual estA dotado de plena 
autonanla para resolver sobre los recursos de apelacian (el cual procede 
contra las resoluciones de la Comisian Federal Electoral dictadas sobre 
la revocacian y queja (que es la protesta de los resultados contenidos en 
el acta final de eacrutinio y comput:acian de las casillas electorales)J 
est:A integrado por 7 magistrados ni.vnerarios y 2 sumarios nombrados por el 
Congreso de la lk!ion a propuesta de los partidos politices. (Art. 352 y 
·sig. CFE). 

Ia importancia de iste tribunal es que es un tribunal autanomo cuyas 
resoluciones pueden llegar a modificar o revocar el acto impugnados 
teniendo asl mayares facultades que las que le concedia la anterior Ley 
Federal de Organizaciones Pollticas y Procesos Electorales a la Suprema 
Corte de .J.Jsticia de la Nacion para conceder del recurso de reclam.!!Cion, 
ya que esta podia declarar si eran o no fundados los conceptos de 
reclamacian haciendolo del conocimiento de la cAmara de Diputados sin 
facultades resolutorias. 
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C) MULTIPARTIDISMO 

.Antecedentes 

En el marco de la Democracia. los partidos pollticos constituyen piezas 
fundamentales en cuanto estructuras de intermediaci3n entre la sociedad y 
el Estado. En un principio el ElSt:ado f~ agnastico respecto de los 
partidos y, en a19unos casos su actitud fw) de reticencia y oposicUm a 
la existencia de ellos. 

Algo mAs tarde cuando las co1111icclones democd1ticas pcedaninaron, El 
Estado aceptO la existencia de los partidos, pero limitando su •status• 
al de entidades surgidas del reconocimiento pacifico o resignado de la 
autonanla de la voluntad aplicada a la fonMCian de meras asociaciones de 
Derecho privado, la aeapa siguiente consistill en trasponer- los Hmites 
del ~igo Civil para ascender al terreno del derecho pi)blico, donde los 
partidos tendrlan el reconocimiento de una •personalidad jurldica• como 
entes auxiliares del !atado y como vehlculos indispensables para el 
ejercicio de los Derechos pollticos. 

llsl llegamos al pleno reconocimiento de los partidos polltlccs cuya 
consecuencia serla la 1nstituc:1onaUzaci&l en el marco de la Conatltuclan 
Politica del Estaclo: En ~ico es reciente la fecha en que se logra 
reconocer en la Constituc13n el rec;iimen de los partidos polltiCOIJ, ya que 
antes de la consagractan del artlculo 41, su fundamento lo c::onstitula el 
derecho de asociacion, aunque su regulaclon correspondla a las leyes 
ordinarias (ley Federal Electoral), con la reforma polltica de 1977. 

El sistema electoral mexicano que dur~te 45 anos habla permanecido 
he~tico en aceptar principios contrarios al sistema de JDllYOrla 
relativa, crea un nuevo sistema mixto sui 9eneris, en el que se c:<mt>inan 
el tradicional principio de mayorla relativa y el de proportjion~lldad, la 
ley Federal de Organiaciones Pollticas y Procesos Electorales, rcmp16 

----con~ la-r-ic;1eez_exi_s~tenip;)(te~~pe;=r_::_a--=l_::_a_:_ace:.::_::_pt:a:...::_::__c_:_i_:_3n:_:_:___:de=-__:_":_:uevo__:__:-=__ª_:___Pll=r~t=i~d~os~~po~l~l~t~i~cos~---proscritos en otras •pocas. 
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.f.klltipartidismo vs. partido unico 

La idea de partido est~ suponiendo la existencia de "partes" distintas 
dentro de la sociedad, asl el p¡;irtido ilnico aparece como una verdadera 
contradicción, ya que la sociedad no es homogenea, dada la existencia de 
diversid~es raciales, econ0micas, culturales, clasistas etc., las 
concepciones monocrAticas rechazan estas diferencias ya que las 
consideran "eliminadas" sobre la base del acceso al poder del partido 
cuya h1!9emonla justifica la eliminacion de todas las demAs. 

Esta ar91.111entac13n en la prActica, salo ha servido para dar cobertura a 
las autocracias modernas, tanto las de signo autoritario como las 
francamente totalitarias. La ausencia de toda pP.rspectiva de alternancia 
en el poder condena a la oposicion a erigirse en oposicion al r~imen en 
lugar de oposición al gobierno de circunstancia; haciendo en definitiva 
que toda oposicion se erija en conspiracion antes que en una competencia 
con los detentadores del poder. 

"La regla de oro de las democracias contemporAneas radica en la 
conviccion generalizada acerca de la posiblidad competitiva para la 
acceslon al poder". (7) 

flalo cuando los mAs vestos sectores sociales de una comunidad comparten 
la creencia en torno a la viabilidad de la disputa seq~ las •reglas del 
juego" entonces el r~imen goza de la perspectiva de un consenso en grado 
de LroITIMIMD, •que asegura la deposic1on de la conjura para la 
insercidn de las mayorlas en la leal adversidad, por lo que es 
fundamental que la democracia permita la repeticion del acto 
verificatorio del consenso, e-n el cu.al los derrotados de ayer puedan 
convertirse en los triunfadores de hoy•. (8) 

(7) Vanossi Jorqe Reynaldo, Los Partidos Pollticos y los Presupuestos de la 
Democracia, Instituto de Investigaciones Jurldicas, UNAM 1982 pg. 399. 

(8) Ibid. pg. 310 
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Cuando en una sociedad polltica acontece que sectores pierden la f~ 
antedicha, la consecuencia sobreviniente sera la erosion de la solidez 
del andamiaje de las •regl.as del juego•, abriendo as! m cuestionaniento 
creciente de la legitimidad del sistema mismo que podrA terminar en el 
abandono de la lealtad que el mismo sistema requiere de quienes 
participan en el. E)'! definitiva el resultado arrojar~ la perspectiva de 
la calda democrlttica y su reemplazo por una alternativa autocrAtica, en 
que la fuerza sustituira al consenso. 

La desconfianza en los partidos pollticos es patrimonio canOn de varias 
posturas: viene de las viejas monarqulas y es recogida por los r~imenes 
de autocracia (especialmente por l.os r~f.Jrienes militaristas). 

•Se asiste entonces a la conversion del Estado de partidos• en el "Estado 
partidario• (9) ya sea bajo la absorcion del partido por el Estado, o la 
dominacion del Estado por el partido. 

Por lo anterior, los juristas y pollticos acentWln con constancia 
invariable, la importancia de la pluralidad de los partidos como rasgo 
necesario para la existencia de un r~imen de libertad de opinion1 •10 
que sirve.para caracterizar a la democracia es la libre manifestacion de 
la voluntad para organizar la vida pUblica y todas sus estructuras 
esenciales". (10) 

Es necesario enfatizar que los partidos pollticos pertenecen primeremente 
a la sociedad y no al Estado. Son instrunentos que la sociedad usa para 
alcanzar la intermediacion con el Estado, por lo tanto, no es admisible 
que el Estado se erija flD'!dador de partidos, ya que al Estado solo le 
corresponde el bdndar apoyo a los partidos pollticos en funoilin de los 
fines que ~stos deben alcanzar, por otra parte, l.os partidos pollticos 
deben sentirse erigidos hacia la sociedad que los genera de algmos 
deberes mlnimos tales como el tener una doctrina que los diferencia de 
los demAs grupos, cuyas respuestas son siempre sectoriales y no 
integrales y formar una verdadera "opinion polltica• frente al Estado. 

(9) Idem 

(10) Menezes Djasir, Democracia y Misticism:>, Biblioteca de Ensayos 
Sociolc)gicos UNAM, pg. 67 
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D) PARTICIP.ACiru CIUDl\Dr'\NA 

Introduccion 

lkl punto importante para la vida democr!tica es la participacidn del 
individuo cantln en las decisiones pollticas fi.ldamentales1 se menciona 
con frecuencia que no existe nirguna, que aOn en los palees de mayor 
evolucidn polltica, el poder se ha concentrado en grupos limitados, 
mayores o menores segm el caso, siendo los llnicos que mediante sistemas 
conocidos o a trav~s de posiciones van marcando la forma de conducirla, 
lo que permite obtener aptimas posiciones y ventajas tanto econ3micas 
como sociales. •Ello minimiza la accian de asociaciones o partidos con 
estricta determinacian politica, quienes por no participar en las 
hegemon!as del poder estAn bloqueados para actuar en las . ~isiones 
~leas del gobierno•. (l) 

to anterior d! por consecuencia, m fenameno que pudieraroos llamar de 
despersonalizacidn ciudadana, que se identifica en buena ~rte con el 
abstencionismo polltico, al que se ha considerado peyorativamente el 
partido mAs importante en tanto que suma voluntariamente un sin 01l1nero de 
adeptos. 

'1bdo lo anterior denuncia con claridad que el elector en su gran mayorla 
no observa con interh las elecciones, este fenaneno de falt:a de cultura 
polltica ciudadana, que sin un autantico inter~s por la inteqracicWi de 
las estructuras del gobierno, o por imposibilidad de hacerlo, abandona a 
quienes han ubicado en los cuadros superiores del gobierno la 
responsabilidad de resolver y dirigir, con absoluta autonomla, creando lln 
vacio de legitimacidn en el ejercicio del poder del Estado. 

Es por ello que los reglmenes democr!ticos contempod1neos no deben 
limitarse a afh:mar la primacia de la voluntad popular sino ademh deben 
procurar crear nuevos y mejores canales que incentiven la participacidn 
del pueblo en los procesos de toma de decisiones. A este propasito 
obedece la configuracidn de instituciones tales como la iniciativa 
popular y el referendl.111. 

(l) casillas Roberto, Cb. cit. pg. 72 
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La Intervencion Directa de los Ciudadanos 

l\ctualmente los procedimientos de democracia directa en sentido 
tradicional se emplean muy rara vez. Corresponden a las democracias 
antiguas en que como ya mencionamos al referirnos a Grecia, las 
decisiones se tornaban en asarrt>lea general de ciudadanos. Su influencia en 
la doctrina conternporAnea se dA en la aportacian del pensamiento de 
Roussoau que cano ciudadano de Ginebra influyeron las supervivencias de 
la democracia pura en los cantones helv.\ticos. 

Su apob19ma basico in.<>erto en el Contrato Social (libro III cap. 15) 
expresa que •toda ley que el pueblo no ha ratificado es nula•. 

El recelo contra la enajenacian en la practica de la soberanla del 
pueblo, le ubica en actitud antirepresentativa. 

Pero la democracia directa tiene escasas posibilidades de ejercicio en el 
Estado Moderno, ya que no es fkil ponerla en marcha adecuadamente cuando 
la poblacian es m.1119rosa y dispersa, ni es instrimwntalmente idanea para 
afrontar los canplejos negocios de un gobierno canplejo. 

Prktic-nte la democracia directa hoy &>lo finciona en tres de los 
cantones suizos poco poblados: Glaris, los dos sernicantones de Appenzell 
y los dos sanicantones de t.hterwald. 

I.a otra forma de democracia es la semidirecta, la cual supone un intento 
de unir la actuacian del pueblo por sl mimno y su intervencion indirecta 
por medlo de representantes. 

Las formas 
plebiscito, 
derecho de 
(recall). 

sernidirectas abarcan diversos aspectos& Referendt.m, 
iniciativa popular, consulta popular, consulta electoral, 
disolucian (abberufungsrecht) y derecho de destitucion. 
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De todas las formas antes mencionadas la Constituci&i Polltica Mexicana, 
ha recogido el referendun y la iniciativa popular en el artlculo 73 
fracciones IV y VI inciso 2. En lo relativo a ordenamientos legales y 
reglamentos que la ley determine relacionados con el gobierno del 
Distrito Federal. 

Por lo que se debe ampliar al uso de estos sistemas a otras cuestiones de 
inter~s social, como lo hacen constituciones de otros paises como la 
francesa, la italiana y la eapal'lola. 

La consulta popular es la implementacioo de. un sistema de atencion 
permanente a las ideas del cue~ ciudadano, ideas que sirven para 
orientar al cuerpo legislativo en sus decisiones1 de esta manera se 
organizan verdaderas b]oras democrAticas y es que se identifica al 
legislador con sus representados, al canalizar las discusiones, 
inconformidades y disidencias, procurando la vida en canm. 

Pero para que se de este sistema se necesita que los ciudadanos tengan 
verdadero inter~s en que se d4\ la consulta popular. 

El articulo 26 constitucional, faculta al Ejecutivo para que establezca 
los procedimientos de participacion y consulta popular. 
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E) EDUCACIW Ciuni>aDANA 

Introduc:cion 

Nada se podrla lograr con la sola democracia polltica y aira con la 
econ&iica, si no hubiera el complemento de una verdadera democracia 
educativa. la democracia no es un r~lmen polltico que funciona por si 
sl>lo, automaticamente sin esfuerzo, al contrario, ya desde la antiguedad 
clAsica los griegos insistlan en la educacion del ciudadano para que 
hubiera oo buen gobierno de la ciudad. •sa10 los ciudadanos concientes 
pueden defender y pr;omover las instituciones que conducen al bien coman• 
'(l) 

Platan en su dililogo A:>liteia dedica largas partes del mismo, al tema de 
la educacloo de quien ha de velar por el buen gobierno. No puede haber 
R>litela si no hay buena Paldeia1 •tas virtudes que sirven de base de 
sustentacic}n al edificio del estado griego y de sus ciudadanos, son la 
valentla, la justicia, la prudencia y la piedad•. (2) 

Ya el propio SocrAtes, consideraba como una misian polltica la educaclan 
en la Arett\ que preconizaba, puesto que de lo que se preocupaba ira de la 
virtud clvica. 

En este niomento Plat&l no necesitaba dar ningira giro a la dialectica 
Socrlitica, sino que desde sus primeras obrl!S enfoca su labor moral de 
educador, c:ano_ l.S'la labor de edlficactan del r..tado miBlllO. 

•p1atan y los jovenes aristat:rataa que se sentlan llamados a dirigir el 
Estado, buscaban en sacrates al mestro de la virtud polltica que 
pretendla mejorar moralmente a la polis•. (3) 

En la Apologla esta labor se presenta como un servicio prestado a la 
ciudad patria ateniense, y en el Gorgias es tanblin la grandeza del 
estadista y educador que era sacrates, la que nos dl la pauta por la que 
deben medirse las realizaciones de los pollticos de Atenas. 

(l) GonzAlez Uribe Hector, Caracterlsticas Constitucionales para la 
Daterm1nacian del Sistema Democr11tico, UNAM pg. 489. 

~~-----~---=-~~~ 
(2) Jaeger werner •E-aideJa'!-Fondc---d&-Q.Jlt~Econanica, Maxtco pg. 111 

-(-3)-Ibfü. pg. 115 
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Educar no es slilo tarea para los principios y gobernantes. Asl lo foo 
tal vez en la ~poca del Absolutismo. En nuestro tiempo, educar es 
esencial para la democracia. •sa10 con un cuerpo ciudadano conciente y 
responsable se puede obtener que funcione y perdure el r~imen 
democratico• (4) en consecuencia, las causas de la calda de las 
democracias estan en la apatla, ignorancia y falta de valor civico de los 
ciudadanos. 

la democracia educativa tiene dos aspectos: En primer lugar, tenemos que 
los integrantes de la poblacian de un Estado, las puertas de la cultura, 
en la medida de su deseo y capacidad. ~ la educacioo no sea patrimcnio 
de unos cuantos privilegi~s. 

Segl.Kldo, el senalar en la Constitucian las pautas para que el proceso 
educativo se oriente deede la educacUin elemental hasta la superior, en 
el sentido de un aprendizaje significativo para el ejercicio de las 
libertades y de los derechos y deberes civicos. •Es decir, que la 
democracia educativa sea sioonimo de F.clucacioo para la democracia•. (5) 

Esta educacian debe llegar a todas las capas sociales y todos los 
procesos de la vida canunitaria, desde la familia, la escuela, el 
trabajo, la ciudad1 el nillo debe aprender a vivir democraticamente o sea 
conciente libre y responsable desde sus primeros anos y debe ir 
progresando en ese esplritu hasta su plena madurez ciudadana. Ya que una 
vez que el pueblo se decida a ejercitar plenamente sus derechos clvicos 
podra vivir y mantenerse en la democracia. 

El hombre educado en dichos postulados, enriquecera su personalidad y 
avanzara en el proceso de hl.l'll!lnizacioo, sttuandose en un estilo de vida 
que llamamos democracia. 

(4) Iturrez Arturo,~~rminacl.c!!n-de-un-~imen--DelilOCratico, UNAM 
-~~~1gs-2 pg. 494 

(5) Ibid. pg. 495 
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CA EDUCACICJll J:DIOCRATICA CQtlSAGUttJll\ EN EL ARTICULO 3 CCN>TITUCIQU>J. 

Como senala el maestro Burgoa (6) la educacion pübllca en Mexico ha 
oscilado entre un r~Jmen de libertad y un sistema de control estatal. 

Bajo la vigencia de la Constitucion del 57, el articulo 3 comprendia una 
verdadera garantla individual, ya que todo individuo sin restriccion 
algla'la, tenia facultad de impartir toda clase de conocimientos sin que el 
Estado o sus autoridades pudieran obligarlo a adoptar determinado ~todo 
o ideario educativo. 

Pero el esplritu de la Reforma habla de 11111nifestarse en la ley orgAnica 
de instruccic!m PUblica pranul.gada por Julrez, establecio la ensenanza 
primaria gratuita laica y obligatoria. 

Los diputado& de 1917 se pronW1Ciaron en contra de la intervenci&l del 
clero en materia educativa1 el constituyente del 17 ya no declaro lisa y 
llanamenU! cano lo hizo el de 57, que la enseftanza es libre, sino que 
consiguio importantes restricciones, modificando aal el articulo 3 de la 
Constitucioo del 57, el articulo 3 canprencUa Wlll verdadera garantla 
individual, ya que todo individuo sin restricci0n alguna tenla la 
facultad de impartir toda clase de conocimientos sin que el Estado 
pudiera obligarlo a impartir determinado ~todo educativo. 

La educacion tiene que serz 

a) Laica 
b) Gratuita 
c) Nacional 
d) Social 
e) Dlmocdtica 

El articulo 3 de la_ConstJtuc!an-ncs-prascribe--el-óerecho a la libertad 
--~ae expresion y que su ambito normativo se contrae a la educacion que 

imparta el Estado a trav~s de la Federacion, las entidades federativas y 
el Jllmicipio. 

(6) Burgoa Ignacio, Cb. cit. pg. 427 
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El sentido de establecer linelll!\ientos para la educacion pllblica es uno de 
los grandes logros de la Revoluclon Social que tuvo nuestro pala, ya que 
se trato de asegurar la defensa de nuestra independencia polltica y 
econOOiica, por lo que el articulo 3 Constitucional es pieza clave para el 
loqro de una verdadera Democracia en ~xico, pese a que choca con una 
realidad socioeeonanica en contra que evita que estA se ciinpla 
verdaderamente. 

El Plan Nacional de Desarrollo dio las pautas para que se desarrollara el 
ProqréKlll! Integral para el Desarrollo de la Educacion superior ( PROOIES ) 
el cual establece diversos elementos que obligan a algunas reflexiones 
como las set'laladas por el maestro carios Imaz Gispert en su libro •tas 
tllevas Pollticas Fducativas del Estado Mexicano•. (7) 

l.- El enunciado central, vertebrador de la actual polltica educativa 
(elevar la calidad ampliando el acceso) contradice la racionalizacioo de 
recursos propuesta. N:> se le puede dar el rango de la mAs alta prioridad 
en la accion del gobierno •que se propone realizar una revolucion 
educativa, cUUldo se asigne al sector la partida mAs baja en mAs de 60 
anos•. 

2.- La pretencion de elevar los niveles de escolaridad de la sociedad 
mediante el sacrificio de los docentes elude el probleina foodamentals la 
plena obligatoriedad estatal en la edueacioo. 

3.- Lo que el actual discurso plenificador reconoce como crisis de la 
Educacion, es decir el compromiso de ofrecer a la Sociedad las 
Conciciones mlnimas necesarias para el acceso y la permanencia en el 
Sistema F.ducativo y la integracion de esta al mercado de trabajo y la 
planta-productiva es en realidad wia constante del sistema. Al iniciar 
una 9eneracion escolar las condiciones exigidas por la estructura 
productiva no son las mismas que cuando egresa. ta 1mprevisiblidad de la 
dinAmica de acla!IUlacion capitalista coloca a las pretendidas soluciones 
de la "crisis• en un callejon sin salida. 

(7) Imaz Gisper Carlos, Las Nuevas A:tllticas Educativas en El Estado Mexicano 
Revista Nexos 113, marzo 1987. 
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4.- Encadenar el sistema educativo a los requerimientos del mercado de 
trabajo y del aparato productivo significa, con mayor evidencia en 
tiempos de crisis: A) desencadenar una lagica de degradaclan y 
desnaturalizacicn del proceso mismo de la ensenanza y B) poner una 
asfixiante canisa de fuerza a la investigacian tecnolagica. 

s.- La revoluci3n educativa se aclecl'la a las prioridades del •desarrollo• 
y de la planificaci3n tecnocrAtica para el •cllnPlimiento cabal de los 
compromisos adquiridos• (deuda plblica y acuerdos firmados con el EMI), 
el saneanlento financiero (polltf.ca de reduccian del gasto social) y el 
desarrollo nacional (desmantelaniento de la planta productiva y apertura 
al capital extranjero). 

6.- La contradiccian planificadora •de hacer mk con menos se ha ido 
resolviendo en el congel11111iento de los nooleos estra~icos del modelo 
educativo actual. Sus proyectoa mAs destacados en particular la 
deac:entralizaci3n educativa, la •levacioo de la calidad de la enaenanza y 
la creacian del ciclo llnico e integrado 10 anos pera la educac!oo l:>Asica, 
han sido abandonados sustancialmente uno a uno. Quedan en pie el ahorro y 
la racionalidad productivista. 

Para concluir es necesario 11191'1Cionar algunos indicadores acerca del gasto 
social del Estado Mexicano en particular en educacioru desde 1981 el 
gasto pilblico sufrio una tendencia precipitada hacia la baja, en 1982 
ascendia en ~rminos reales a 595 354 millones de pesos, y para 1986 era 
de 334 809 millones de pesos. Esta disminuc13n del gasto plblico tuvo su 
mayor impacto en el rubro del gasto social, en particular la educaci&l, a 
la cual detino en 1985 y 1986 los ida bajos porcentajes del producto 
interno bruto destinado a la educaci3n paso de 3.9 en 1982 a 2.0 en 1986. 

En contraste con estas cifras el monto del pago de inter~sea de la Deuda 
l'llblica ocupa actualmente el 57• del gasto p)blico programado es decir, 
con lo que se transfiere a la banca internacional se podrla aoatener mAs 

--ee-la-·=s-;:l-Gctiml-s!ster..,¡¡--edüeativociel-peie(priliiarn1s, seclmdarlas, 
tA\cnicas, bachilleratos, licenciaturas y posgrados). 
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los presupuestos de todas las lkliversidades y Centros de Educaci3n 
Superior Pllblicos del pals han sufrido estli tendencia a la baja en 
Nuestra Casa de Estudios de 1981 a 1986 el presupuesto disminuye en 
t~rminos reales un 411. 

Esto ha tenido un efecto directo sobre los salarios de los docentes y 
administrativos y sobre el costo de los alunnos, ql.lf! disminuye desde 1978 
a 1986 en un 551. 

Asl las condiciones de estudio y trabajo en la IJNAM se han deteriorado en 
mayor proporci3n que su presupuesto. 

Estas cifras ilustran de manera 11111plia lo que ha sido la polltica 
financiera estatal en materia educativa •teorizada en el lema de la 
revoluci3n educativa de hacer m~ con menos paradojlco y absurdo, porque 
lo Wiico que se le puede quitar haciendolo mAs grande al mismo tiempo es 
a los agujeros•. (8) 

(8) Ibid. pg. 39. 
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2. - DEMOCRACIA EN SENTIDO JURIDICO 

A) IGl..IALONl 

La Democracia parte de un dato ontoll?igico esencial: la igualdad esencial 
de los hombres. 

Sin menoscabo de sus desigualdades accidentales, el derecho a la igualdad 
ante la ley y la igualdad de oportunidades se basa en esa esencial 
igualdad ontoll?igica. 

Como el Estado democratico se manifiesta por definician cano expr-ic?in de 
quienes lo constituyen surge un primer principio fWldamental para su 
existencias El de la volmtad general. 

EstA se expresa como IGUALMD Y LIBERTAD, cerno igualdad en cuanto supera 
las individualidades y las integra en una nocic?in iltica. 

I.a igualdlid filosc?ifica genera la democdcia y la igualdad de!llocrAtica es 
substancial, en virtud del cual todos los ciuda&lnos deben ser tratados 
como iguales. La igualdad democrAtica engendra la igualdad jurldica. La 
que establece que tiene que tratarse igual a los iguales, es decir a 
aquellos q\Je astan en ma misma situacian jurldica. La lgúaldad por tanto 
no significa trato igual a los desiguales pues esto serla desigualdad. 

•ta igualdad de condiciones y la teorla de la representacic?in son el 
fundamento de la teorla de la democracia. Para Alexia de Tocqueville, 
8lllbas son los fundmnentos esenciales de la democracia qua el nos describe 
en •r.a Democracia en Amlirica• que puede o no responder ahora 
positivamente a las exigencias y reclamos de nuestro_t:;iempo• (1) _____ _ 

I.a dictadura cano concepto y sistema polltico social opuesto a la 
democracia, tiene entre sus elementos contrarios a la democracia la 
desigualdad. 

Los pueblos democrAticos sienten por igualdad •una pastan ardientle, 
insaciable, eterna, invencible, quieren la igualdad en la libertad y si 
no pueden obtenerla, la quieren tambi~n en la esclavitud (2) 

(1) De Tocqueville Alexis, Cb. cit. pg. 241 
(2) Idem 
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La idea de igualdad se determina en la generalidad de particularidades o 
caracterlsticas que se dan en el ente humano y que lo identifican con los 
demlis miembros del grupo social, gobernantes o gobernados y que hacen 
sentir al individuo con las mismas posibilidades de participacioo. 

lkla de las formas de garantizar la democracia es asegurar la igualdad de 
la ley ante la Constit:ucion y de los honi>res ante la ley: Pero resulta 
que las normas no suelen ser uniformes por lo tanto igualitarias, lo que 
permite lll&'lipular las relaciones sociales y a los hanbres (provocando 
desigualdad) y agrandar el margen de imprecision de las soluciones. 

La igualdad de condiciones que es esencia o flJlldamento de la democracia 
debe elevarse a rango constitucional, para que legalmente sea exigible, 
ya que representa la esencia del respeto a la dignidad del hont>re. 

ta igualdad de condiciones en la libertad, debe ser considerada coroo 
igualdad jurldica, es decir trato igual a iguales como ya se dijo. 

Por tanto deben desaparecer los preceptos constitucionales que aWi 
disimuladamente protejen fueros y privilegios. La igualdad de condiciones 
y oportunidades representa un estimulo para que el hot!tlre progrese en 
todos los c!lrdenes de la vida. 

ta igualdad desde un punto de vista jurldioo se manifiesta en •1a 
posibilidad y capacidad de que varias personas, nunltricamente 
indeterminadas, adquieran los derechos y contraigan las obligaciones 
derivados de una cierta y determinada situacion en que se encuentran•. 
(3) 

(3) Ramos OSorio Marcos, Cb. cit. pg. 632. 
~-=-=----~-~~~~~~~~~~ 
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La persona jurldica en su aspecto integral y completo de derecho es 
suceptible de colocarse en tantas situaciones jurldicas determinadas como 
relaciones o actos pueda entablar o realizar. F.rl vista ele esta 
multiplicidad de situaciones de derecho determinadas que puede ocupar una 
persona, ~sta puede sor objeto de una estillll!lcian igualitaria tanbi~n 
variada, formulada en atencian a los dem&I sujetos que ~sten colocados en 
un estado parecido. 

Asl al imponer un .ordenamiento, los mismos derechoS y las mismas 
obligaciones a cualquier persona colocada en una determinada situacian 

. jur!dica por ~l regulada que los que establece para otros sujetos que en 
t\sta se hallen, surge el fen&neno de la igualdad legal. Esta se traduce 
por ende en la imput:llcian que la norma de derecho hliCe a toda persona que 
los derechos y obligaciones qua son inherentes a una situacian 
determinada en que ~sta pueda encontrarse. 

tb'lca puede existir la igualdad jurldica absoluta, ya que cano se 
menciono anteriormente, la ley jamb debe de prescindir de las diferentes 
situaciones generales determinadas que se registran en la roalidad social 
para normarlas diversanente. •ta igualdad jurldica debe siempre acatar el 
principio aristotlllico que ensella a tratar igualmente a los iguales y 
desigualmer¡te a los desiguales, el cual proyectado hacia la vida de las 
sociedades humanas, genera la justicia social•. (4) 

(4) Burgoa Ignacio. Cb. cit. p. 248 
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LA IGUAI.MD EN U\ ca.isTITUCIOO 

La igualdad general ante la ley, es decir, la supresion y prohibicion de 
todos los privilegios a favor o en perjuicio de ciudadanos individual o 
ciertas clases o situaciones sociales, debe estar consagrada en la 
Constitucion al ser ~sta la norma suprema de un Estado. 

Esta debe contener preceptos que aseguren 1 

a) Establecimiento de Garantias especificas de igualdad (en nuestro caso 
las contenidas en los artlculos 1, 2, 4, 12 y 13 constitucionales) 

b) Igualdad de status polltico1 participac.ion de todos los ciudadanos en 
la vida polltica de su Estado. (ar. 34, 35,· 36, 41, y del 51 al 61 
constitucionales) 

c) tbligacion igual de impuestos y glabelas 
constitucional) 

art. 30 f raccion IV 

d) Igualdad laboral: oportunidad para obtener trabajo igual de 
condiciones en el desempetlo del mismo •a trabajo igual, salario igual•, 
proteccion de los menores y mujeres en estado de gestacion. Articulo 123 
Constitucional en especial las fracciones III, V, VI, VII, XXII). 

El articulo primero constitucional tiene una enorme importancia en cuento 
igualdad se refiere, ya que es en este precepto donde· se establece que 
todos los hoai>res sin exeepcion serlin titulares de los derechos 
subjetivos plblicos instituidos en la O:mstituc~on Mexicana, en el Ambito 
de la validez de la misma. 

El alcance personal de hta garantla especifica de igualdad se extiende a 
todo individuo, independientemente de su condicHm individual congenita, 
raza, sexo, etc., o su estado jurlt1ico o factieo, provenieri_~ __ d~ __ la ___ _ 

-rearfzacian·-ae--lin hecho o acto previo; estado de arrendatario o 
propietario etc. 

•ta extension de la garantla en cuanto a su titularidad se clA a las 
personas morales o a las oficiales en determinados casos art. y Ley de 
hnparo, y a las sociales y organismos decentralizadoe•. (6) 

(6) Burgoa Ignacio. Idem. p. 258 
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B) LIBERTAD 

El principio de la libertad es consecuencia directa del principio de la 
libertad hi.nana, •e1 hombre es medio y fln, usa toda su capacidad para 
determinar sus fines y se aplica a partir de ¡1 mismo, conseguir lo 
propuesto, por eso es hombre•. (1) 

Fero esto s3lo sucede en un medio era que pueda desarrollarse, en que se 
haga posible y practicable lo propuesto con motivo de su potestad 
psicolagica, de ahl que la libertad sea un proceso que se inicia con la 
determinacian individual de fines y que continua con el desarrollo de 
toda la voluntad individual. 

Nos conduce a pensar en la necesidad de respetar. las libertades de los 
demAB y esta conlleva la necesidad de un orden, de una nonnacian que haga 
posible la convivencia hunana, al witar que los mAa fi.rt:es se lmPongm, 
haciendo uso de su libertad natural •t.o social es un ingrediente esencial 
de la vida hl.lllllMI, por lo mismo l• exteriorizaci~n de la voluntad 
individual a tr~s de actos, no puede comprender la ofensa a terceros, 
de ahl la razan de que se contemple la libertad en la norma, como lo hace 
el maestro .Garcla Mllynes• para que el individlXI se pueda exteriorizar con 
leqalidacl• (2) 

la libertad lleva consigo la capacidad del individuo· de acuerdo a los 
fines que se forja: Siendo la democracia una opci&l del hombre se inclina 
a ella en forma libre, haciendo uso de su libertad. De esta suerte, la 
delnocracia tiene cano presupueeto la libertad, que significa en este 
sentido: la capacidad de accian que exteriorlzá el individuo al 
inclinarse por la democracia, consentirla y desarrollarla, democracia que 
en esta forma no se le impone, sino que se adhiere en forma libre y 
voluntaria. 

(1) Ramos_Osorio Marcos, Cb. cit. pg •. 640 

(2) Garcla Maynes F.duardo, Filosofla del Derecho, Fditorial El:>rrOa 
Mllxico, 1976 
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Recasens Siches, opina que •1a libertad supone su consideracion en 
aspectos positivos y negativos. Positivos los derechos democrAticos a la 
participacion en el gobierno y los derechos econc?irnicos, sociales y 
culturales que permiten la plena realizacion del hanbre cano tal y 
negativos aquellos que act~an a manera de barrera de contencion frente a 
la actuacion del Estado y de los particulares•. (3) 

Del reconocimiento que se haga de la existencia de la libertad jurldica 
van a surgir los diversos aspectos que ella misma comporta: 

1.- El hecho del reconocimiento del iilclividuo como sujeto de derecho 
como persona jurldica con capacidad de observar las norm11S 
establecidas. 

2.- Integra la libertad jurldica el poder de disposicion del individuo 
poder suceptible de producir efectos jurldicamentfl relevantes. 

3.- La existencia de un area de privacidad de intimidad. que provoca 
la detencion del poder estatal ante la misma. Es t81!b1an integrante de 
la libertad jurldica el principio de que· lo que no esta prohibido esta 
permitido. 

la afirmacion de la libertad jurldic:a se compone de los ospectos 
mencionados, supone que reeonoce al individuo la posibilidad de ser duello 
de su propio destino, de poder encaminar sus acciones hacia el logro de 
sus fines, que se reconoce la dignidad del hombre y por consiguiente ll! 
vigencia de diversas libertades y correlativos derechos. 

(3) Molinari Remero, Problema de l!I Defensa de la Democracia, Anuario 
Jurldico 1982, pg. 565. 
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LIBERTAD EN l.A CGISTITUCIOO 

La libertad como elemento inseparable de la persona hunana se ha 
convertido en derecho plblico cuando el Estado se obliga a respetarla lo 
que se tradujo en el contenido de lll'll!I relacion jurldica entre la entidad 
polltica y sus autoridades por un lado y los gobernados por otro. Es 
entonces cuando la liaertad hl.lllBna se concibe como el contenido da un 
derecho subjetivo pl)blico cuyo titular es el gobernado. 

La Constitucion Mexicana contiene diversas garantlas especlficas de 
libertad: 

1.- Libertad de Trabajo contenida en el articulo 5 Constitucional 
2.- Libertad de Expresl&i de Ideas. articulo 6 Constitucional 
3.- Libertad de Eicpresion escrita de las ideas artlculo 7 Constitucional 
4.- Libertad de Petlclon a la Autoridad. Articulo 8 Constitucional 
s.- Libertad de Reooion y Asociaci&l. Artlculo 9 Constitucional 
6.- Libertad de posesion y portac:ion de annas. Art. 11'.1 Constitucional 
7.- Libertad de TrAnsito. Artlculo ll Constitucional 

Libertad R>litica 

l.- Voto ·universal y libre. Art. 4 del Cbdigo Federal Electoral y 35 
Constf tucional. 

2.-organizarse libremente en partidos pollticos y agruparse en 
asociaciones pollticas. Art. 6 del <~c:Ugo Federal Electoral artlculo 35 
fraccion III de la Constitucioo. 

3.- Libertad para que los partidos pollticos ejerzan sus actividades. 
art. 39 COdigo Federal Electoral. (art. 41 Constitucional) 

Libertades en Materia de Derecho del Trabajo: 

_Adem~s_cJe____la-libet"tl!d~-traba;jo_contenida_eo_el.-1\r_t.-5_Constltucional.,. ___ _ 
estAn las libertades de sindicacion, de negociacion y contratacion 
colectivas y de huelga, asl como la Ubert:&I de afiliacion sindical, 
todas ellas contenidas en el Art. 123 Constitucional y en su Ley 
Reglamentarlas La Ley Federal del Trabajo. 
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J.- D&IOCRACIA EN SDlrlDO ECCf.IG1ICO 

El punto de la democracia econc3mica es de capital importancia en nuestros 
dlas y especialmente en America Latina. floy se aprecia en todos los 
paises de esta parte del mundo un gran malestar, una profunda 
insatisfaccion y un urgente deseo de cairbioi; este gran problema se ha 
polarizado en dos tendencias: por una parte la tendencia de muchos 
gobiernos a cerrarse al canbio y tratar de salvaguardar el orden 
establecido, recurriendo a dictaduras militares o gobiernos totalitarios, 
por otra parte los elementos populares descontentos que recurren a la 
violencia y a la guerrilla para lograr el cambio social. 

otra soluci~n es por la vla democrAtica, esta tiene que renovarse para 
que pueda responder a las necesidades de los tiernpos y tendrA que ser por 
ello social y econanica. 

No basta ya la simple reforma polltica esta es necesaria para que el 
gobierno est~ siempre le<Jitimado, pero no es suficiente. Hay que luchar 
por una democracia que reconozca un triple imperativo de bienestar 
social: el reparto equitativo de la riqueza, 09n todo lo que esto implica 
de una tributacUm adecuada de un al.lllento de salarios y prestaciones, de 
elevacion del nivel de vida de la poblacion, acabar con el contraste 
irritante de los que no tienen nada y de los que tienen ªtodo• que 
existan caninos legales para la realizacion de la justicia social con la 
atenclon preferente a los mlis necesitados, el mantenimiento de un sistema 
de economla mixta en el que haya efectiva libertad econdmica y se logre 
un equilibrio entre la intervencion del Es~o y la iniciativa de los 
particulares. 

El poner las bases constitucionales para que haya una efectiva democracia 
econ&nica y por supuesto que los gobernantes se impregnen verdaderamente 
de ella, demostrandolo en sus actuaciones (cosa que no pasa actualmente). 

Es en realidad el ooico camino seguro para lograr que subsista la 
libertad, que es el bien mAs preciado de los holrbres, y que subsista la 
justicia social en la paz y el orden. 
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Pablo GonzAlez Casanova en su libro "La !Rlnocracia en ~xico• (1) analiza 
desde un punto de vista sociolagico diversos fen3menos que son de 
fundamental importancia si se quiere tener una vision real sobre la 
democracia en palses con subdesarrollo econ&lico y ·social, como es el 
caso de nuestro pais. 

El marginalismo se puede medir de las mAs diversas maneras. Los censos 
son de gran utilidad para analizar este fenOOleno: asl registran la 
poblacion que es analfabeta, la que no come pan de trigo, la que no usa 
zapatos porque usa huaraches, etc. 

l:l!lciendo un analisis de los i'.iltimos censos se puede conclulr que la 
poblacion marginal tiende a ubicarse en el campo, pero cada vez tiende a 
ser mayor en las ciudades, esta es marginal no sa10 en un aspecto, sino 
en varios a la vez: Lai poblacion que no come pan estA vincul3da con la 
que no toma leche, la que no tana leche, con la que no usa zapatos, esta 
con la que es analfabeta y esta con la que no come pan de trigo "hay wia 
especie de marginalisrno integral, la poblaci0n que es marginal, en un 
aspecto tiene altas probabilidades de serlo en todas las demlis". (2) 

El marginalismo social y cultural tiene relaciones obvias con el 
marginalisnio polltico, no son sujetos pollticos nl en la informacion (50% 
de la poblacion urbana carece de infonnacion periodlstica) ni en la 
conciencia, ni en la organizacion, ni en la accian. 

"Frente al Mexico organizado del gobierno - con su sistema 
presidencialista, su partido, sus uniones de trabajadores y frente a los 
factores de poder tambi~n organizados - como el ej~rcito, la rglesia, los 
Empresarios nacionales y extranjeros - hay un MAxico, que no est~ 
organizado pollticamenteª. (3) 

---ci)-GonzaTez Casanova Pablo, Ia Democracia en Mexico, Editorial Era, 
M~xico 1985 pg. 144 

c2> rbid. pg. 147 

(3) Ibid. pg. 179 
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Este Mexico impolltico que no lucha civicamente, que carece de 
instrumentos pollticos, no se limita a la poblacion que por falta de 
cultura es manipulada en sus propias organizaciones, sino que la inmensa 
mayorla de los ciudadanos ni siquiera tienen organizaciones para 
manifestar pollticarnente su inconformidad, los ciUdadanos son ajenos a 
los partidos. 

Con ~stos elementos es. f~il comprender como se toman las decisiones 
pollticas que atatten al desarrollo econOiuico: "las decisiones en materia 
de interªs nacional, han sido insuficientes para romper nuestra 
dependencia, nuestra élesigualdad interna y nuestro subdesarrollo, las 
decisiones que tienden a satisfacer las necesidades de este ~leo 
marginal, desorganizado corresponden m.ls a actos de caridad que de 
justicia y desarrollo• (4) 

L!I dinanica de la desigualdad continua, y las decisiones pollticas que se 
oponen a ella no han sido suficientes para eliminarla. El lento ritm:> del 
crecimiento econ0mico en los ultimas anos, las limitaciones del mercado 
interno y el despertar de las masas en grandes sectores del pals, exigen 
como indica GonzAles Casanova, una sola y i:anica decision fundamental: la 
democratizacian de las Instituciones Nacionales. 

•Por mas que se busque, una y otra vez, se llega a lo miSllV: Constitueion 
efectivamente democrAtica, sin violencia o peligro de una contraccion 
econdmica y de una expansion de la violencia, que en las condiciones 
actuales de l'!exico lejos de conducir a una solucion mas radical, 
conducirla necesariamente a un periodo de estancamiento y dictadura como 
las actuales del Cono Sur. Pero que posibilidades hay de que se tome y se 
lleve a cabo la decision de la democracia". (5) 

---~(4_)---1bid~-M~l"78======--------------------

(5) :rbid. P:J• 180 
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lA REJCTORIA ElCON1:MICA DEL ESTAOO Y lA PIANEACIOO DE140CRATICA 

Como dijimos anteriormente, cuando nos referimos al Estado de bienestar 
social, los problemas del siglo veinte han hecho que en todos los paises 
del mundo, se considere al Estado como responsable de la vida econ&iica. 
•g1 Estado debe ahora encargarse de promover o sostener un desarrollo 
econOinico y social que beneficie a toda su poblacion". (5) 

Estas tareas han modificado proflA'ldamente las ideas. tradicionales acerca 
de los fines y funciones del Estado, haciendo crecer progresivamente la 
importancia del grupo de cometidos que forma lo que se ha dado en llamar 
la polltica econemica: esta desde hace tiempo es W1a de las partes ~s 
relevantes de la actuacion de los Estados contemporaneos. 

la clasificacion mAs usada de los sistemas econ&nicos se basa, en 
criterios del tipo institucional. Se habla de sistemas de tipo 
capitalista o de economla de mercado y de sistemas socialistas o de 
economla centralmente planificada. En medio de estos extremos se 
consideran los sistemas de econornla mixta que se pueden definir (pese a 
que en la prActica difieren en forma imp.:irtante entre ellos) "porque en 

·su r~imen jurldico,. se marca el derecho de propiedad de los bienes de 
produccidn, la amplitud de la libertad econ0rnica de los agentes privados 
en el prQCeSO econ&nico y las facultades del Estado para orientar dicho 
proceso o para, inclusive intervenir directamente en ~l, ya sea en 
exclusion o en competencia con los particulares". (6) 

La ConstitucUin Mexicana consagra un sistema de economla mixta: 

A) Manifiesta un derecho de propiedad de los particulares sobre todo tipo 
de bienes, incluyendo los de produccioo, pero condiciona y limita la 
propiedad privada en atencion al interi1ls pllblico, y establece un r~imen 
de propiedad p)blica sobre determinado tipo de bienes y de contr~o~l-~~

___ d_l~~_to_y_exclus1vo--de1.-Estado-scb•e-cierUss:c.ctivid!lides-y seiVfciOS.--

(5) De la Madrid HUrtado Miguel, Cb. cit. pg. 19 
(6) Ibid. pg. 21 
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B) Garant1za una serie de derechos individuales y sociales de libertad 
economica, pero condiciona y limita su ejercicio por el interl!s pUblico. 

C) Atribuye al Estado a traves de sus diversos organos, una serie de 
facultades para intervenir en el proceso econanico con el objeto de 
impulsar el desarrollo de la sociedad, regulando, como dice el articulo 
Z7 de la Constituc!on •el aprovechamiento de los elementos naturales 
susceptibles de apropiacion, para hacer una distribucion equitativa de la 
riqueza pUblica y para cuidar de su conservacion•. (pArrafo 3) 

D) Con motivo de las reformas a los· artlculos 25, 26 y 28 
constitucionales pUblicaclos en el Diario Oficial de la Federacion el dla 
3 de febrero de 1983, se plasmo la rectorla econanica del Estado, la cual 
entraf!a un conjunto de facultades en favor de sus autoridades u organos 
para dirigir la vida econanica del pals. 

•ta rector1a econemica del Estado entrana una postura diferente a las 
anteriores, puesto que ·en ella ya no se trata de un intervencionism:> 
estatal propiamente dicho en las actividades econanicas ni de una mera 
vigilancia de dichas actividades, sino la asuncUm de estas por parte del 
Estado a traves de las flUlciones legislativas y administrativas•. (7) 

El Contenido del Articulo 25 

Su primer ~rrafo previene que corresponde a la entidad estatal •1a 
rectorla del desarrollo nacional para garantizar que este sea integral 
que fortalezca la soberania de la Nacion y su rl!gimen democrAtico•. 

El ()Arrafo segundo establece que "el Estado planearA, conducirA, 
o~ientarA la actividad econ0mica nacional "es importante enfatizar que 
dicha rectorla se traduce en •1a regulacion y fomento de las actividades 
que demanda el interes general en el marco de libertades que otorga esta 
Constituci0n• 

(7) Bur_goaJgnacio,-C!J~ci~.-pg.--763-----~---------~------
---~--
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Est:A prevencion consigna como limite de la rectoria econ3mica del Estado 
el respeto a las libertades de los gobernados en virtud de los expresados 
limites Constitucionales, el Estado no absorbe lntegramente todas las 
actividades libres de los gobernados ni las elimina, sino que por el 
contrario proclama su respetabilidad. 

El tercer ¡>Arrafo del mencionado articulo prescribe la posibilidad de que 
concurran en el desarrollo economico nacional el sector pl)blico, el 
privado, y el social, esto postula a juicio del D:lctor Burgoa •un 
principio democratico que debera ser cuidadosamente observado por la 
legislacion ordinaria que determine o norme la citada concurrencia". (8) 

Los ~ltimos ~rrafos del multicitado artlculo 25 sel'lalan la obligaclon 
del Estado para apoyar a las empresas del sector social y privado de la 
econanla, sujetandolas a las modalidades que dicte el int:ilres pi)blico; 
dicho apoyo puede signiíicar el ensanchamiento de la rectorla econamtca 
del Estado. 

El Contenido del Al:"ticulo 26 

Este precepto alude a lo que se denanina •1a planeaclan democr~iai, 
debel!los entender setlala Burgoa n Dentro de la idea del blen cani:Jn que 
conjunta ·a todas las clases o grupos econanicos-sociales de la 
colectividad". (9) 

Eh consecuencia, la planeacion democratica debe formularse y 
desarrollarse legislativa y acbninistrativamente para beneficio de todos 
los sectores que forman la sociedad. 

tos ~rrafos tercero y cuarto de dicho precepto seftalan que •1a ley 
facult.!>rli al· Ejecutivo pa1·a que establezca los procedimientos de 
participac:Um y consulta popular en el sistema de planeacidn democrltica 
y los criterios de control y evaluacion del plan y progranas de 
desarrollo•. 

(8) Ibid. pg. 707~=====---------------------(9) lbid. p;i. 1.0.B_ 

111 





CAPITULO V 

CGISTITUCIONALISMO Y DEMOCRl\CIA 

Eh los capltulos anteriores se desglosaron los dos conceptos principales 
de esta exposicion para facilitar m1is su comprensUin, pero no debe . caber 
du::la, que dichos terminas de Democracia y Estado de Derecho estan 
intimanente ligados entre sl de tal forma que en los Estados 
contemporaneos no cabe un termino sin el otro, llegando a denominarse 
esta union como Constitucionalismo ranocratico. 

El Constitucionalismo debe ser considerado como 
iniciado en Grecia y Roma se desarrolla por toda 
nacimiento al constitucionalismo moderno, al 
denomina constf. tucionalisn:> en sentido estricto 

un largo proceso, que 
la F.c'lad Media, hasta dar 
que por comodidad se 

Este ultimo se inicia en rigor con la Constitucion norteamericana todavla 
vigente y sancionada en Filadelfia en 1787, y en la Declaracion de los 
Derechos del Hont>re y el Ciudadano, aprobado por la Asamblea Nacional en 
medio de la rell'Olucion francesa de 1789. 

Eh ambos movimientos llevan el mismo esplritu: Ia negacion de la 
legitimidad monArquica y su remplazo por la legitimidad democratica • 

.Aqul empezara un largo proceso que llevara a la democracia a convertirse 
mas que en una forma de gobierno en una filosofla y una manera de vivir. 

f'ero en esta epoca, si bien esta en el anbiente el concepto misino no es 
utilizado con frecuencia. Se recurre .. bien a las ideas del 
liberalismo: tales ~ libertad, igualdad y la primacia de la razan. el 

__ Uber.alismo_en-.-este-pr-imer-~nto-s:!.gn!f·ica-fundamentalmente-el----respeto 
a la voluntad popular y a los derechos del hombre y del ciudadano (a0n 
cuando por ciudadano debla entenderse al hombre burgms). El liberalismo 
representa asl el trilDlfo de la razon polltlca, es el reconocimiento del 
hombre en la medida que cualquiera de ellos pueda gobernar, y que si 
todos son iguales gozan de identicos derechos. 

El famoso articulo 16 de la Declaracion de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano, que proclama la Revolucion Francesa, asl lo confirma: 
setralando que si no hay separacion de poderes ni proteccion de los 
derechos del hombre, no existe Constitucion; el liberalismo es la idea, 
la Constitucion es la forma. 
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Fero durante el Siglo XIX, se llega a tal fusion de conceptos, que llega 
el momento en que no se puede ser liberal si es que no se tiene 
constitucion y viceversa. Esto es el resultado inevitable de la lu::ha y 
de la union de ambos conceptos en el mundo de la praxis. En efecto, en 
Europa continental gobernada por reyes y principes que dirigen los 
destinos de los pueblos a su libre arbitrio, propagar la idea de la 
Constitucion, es sin duda propagar un concepto explosivo. 

Por eso en el siglo XIX la lucha por la Consti tucion es una lucha 
revolucionaria, de contestacion al sistema establecido. 

Por otro lado, si L>ien la democracia como concepto tiene una antigua 
trayectoria, ella no aparece prActicamente en los textos de los 
revolucionarios mnericanos y franceses. El Constitucionalismo se 
convierte asl en instrunento de lu::ha que sin querer al proclamar la 
libertad y la igualdad, se transfollM en democrAtico, pero con la 
salvedad que la Constitucion es la que guia y salv~uarda y no al r~. 

Asl la antigua democracia directa, queda reemplazada en los hechos por la 
democracia representativa entendida en un sentido amplio (la democracia 
scmidirecta en realidad es una democracia representativa pues las 
tt?cnicas de participacion popular no desfiguran la esencia 
representativa) • 

r.a democracia adquiere realidad y valor selo en la medida en que es 
institucionalizada, formalizada mediante un instrumento mAximo que se 
denomina Constitucioo. 

Este panorama se perfila y concreta durante todo el Siglo XIX encuentra a 
principios del siglo actual diversos tropiezos. · 

---El-pdmero_de-el.íos·-es-la-RevolucUm Rusa (1917) que mlis adelBnte es 
seguida por el nacimiento de las denominadas "democracias populares• (a 
partir de 1945) • 

En efecto la Re~blica Socialista Sovi~tica nace 
Estado con su propia Constitucion (1918) a 
remplazan y perfeccionan (1924, 1936 y 1977). 
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Por otro lado la doctrina del pensaniento jurldico de Relsen y su secuela 
que identifican Estado y Derecho; y Estado como ordenamiento jurldico, de 
lo que se desprende que todo Estado que tenga una Constituc:i~in es un 
Estado Constitucional, y ademlls que en donde el Estado respeta al Derecho 
(cualquiera que sea su signo) exlstira un Estlldo de Derecho. 

De tal manera que el concepto de Constitucion deja de ser univoco y pasa 
a expresar inter~ses diferentes y hasta contradictorios, olvidandose del 
sentido que los alemanes dan a la palabra •Rechtsstaat• quEr tiene un 
sentido especifico como antes senalamos, ya que no es usada para 
cualquier Estado que tenga un ordenaniento jurldico plasmado en una 
Constituc:i&l, (cualquier dictadura .llmerlcana, los paises del Este Europeo 
o el r~imen racista de Sudafrica lo tienen) sino que para que se pueda 
hablar que un Estado es de Derecho, debe contener en su Constltuc:ian el 
principio de la legalidad, la separacioo de las foociones del poder, 
establecimiento de Garantlas Individuales y Sociales, un verdadero 
control de la legalidad constitucional y el principio de la 
Responsabilidad del Estado por sus actos como Persona .JurldiClll. 

Todo esto nos lleva a la conclusi0n que CQmO actualmente todos los 
gobiernos, desde los mAs autocd1ticos hasta los mAs democrlticos, t!enen 
o pueden tener una Consti tuc:ion sancionada formalmente, tenemos el 
problema qlie presenta la caracterizacioo constitucional de la democracia, 
que se presenta vulnerable a los cambios del presente siglo. 

El concepto de democracia, en estricto sentido es poUtico, ya que su 
finalidad es ser un mecanismo que permita a la parte mAs grande posible 
de la poblaclan, participar en decisiones pollticas mAs importantes 
mediante la eleccion de sus gobernantes, lo que sucede es que el concepto 

--de-de:n:x:rec-ia-nc:::c::i ta-tcd<A- "--na-serie---da- supuiistos-sin ·-los-c-~lG:-;.o-- a¡¡----
posible o funciona mal, asl mAs allA de una danocracia formal debe 
existir una democracia social y econ&nica, ya que un pueblo desnutrido y 
analfabeto, carente de los mAs elementales servicios, no puede participar 
activamente en la vida polltica de un determinado pala, y en consecuencia 
no interviene en la conducci~n de los asuntos p)blicos, ni tampoco puede 
ser beneficiario. 
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El O:Jctor Jorge carpizo en su estudio •ciasificaci3n de las 
Constituciones una propuesta" (1) nos dice que para conocer realmente la 
Constitucian de un pals, hay que tener en cuenta las siguientes 
preguntas: 

a) cano est~ establecidos y cano operan en la realidad las garantlas o 
derechos individuales ? 

b) ~ mlnimos econ0micos y sociales se les aseguran a los individuos y 
como operan en la realidad ? 

e) cual es la estructura del sistema polltico ? Dentro de esta iHtima 
pregunta, lo que hay que constatar es el principio de la separac13n de 
poderes y el r~imen de partidos pollticos. 

De conformidad con esto, de acuerdo al resultado que se les dé se podran 
clasificar las constituciones de la siguiente forma: 

l.- Dernocraticas 
2.- cuasi-democraticas 
3.- De democracia popular 
4.- No dernocrAticas. 

CClmo ejemplo de constituciones democraticas se pueden serlaiar las de Gran 
Bretaf'la, Suecia, Noruega, Dinamarca, !:blanda, Blll9ica y Suiza, ya que en 
estos palses hay respeto por los derechos hl.1llall0s, y la gran maYQrla de 
los habitantes gozan de un nivel de vida que les permite no !K>io 
subsistir bien, sino que satisfacen tambi~n las necesidades culturales. 

Su estructura politica permite al ciudadano optar por alternativas 
pollticas, ya que el pluralismo es un modo de ser de la sociedad. 

Entre_ .los ___ paises de -const! tuc!cnes--cua:;;!-diimocrAtic:as-,-se-pueden---
menc ionar a paises como ~xico, Tanzania y la India; se trata 
generalmente de Estados en vias de desarrollo con graves problemas 
econ3micos, educativos, pollticos y sociales, en donde la justicia no 
opera cabalmente, pero son dictaduras y existe la posibilidad de que 
lleguen a tener realmente ta'la Constituci3n democr~tica. 

(1) Carpizo Magregor Jorge, Clasificación de las Constituciones, 
Una Propuesta, UNAM, 1982, pg. 360. 
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Las constituciones de democracia popular se configuran primordialmente en 
los paises socialistas donde el enfasis no se encuentra puesto en la 
garantia de los derechos humanos, sino en el aseguramiento del minimo 
ecooomico digno, la persona humana tiene un valor diferente, ya que se 
encuentra subordinada a los fines del Estado, no hay pluralismo. La 
burocracia del partido·, lo es tl!llbi~n del gobierno, dandose asi el peso 
especifico de las decisiones en dicha burocracia. 

Entre los paises que podemos senalar con democracia popular, se cuentan: 
Hungrla, Checoeslovaqula, Olina, Albania, Bulgaria y Runania. 

Las constituciones no-democrlticas son aquellas en que no se aseguran los 
derechos humanos, ni los mlnlmos econ0rnicos, el principio de separacioo 
de poderes y de partidos pollticos, se resume en la vollXltad de quien 
detenta el poder. Son sistemas en los cuales la concepcii!m democrltica de 
la vida no opera. Tienen una constitucian no-democrltica los paises 
latinol!llllericanos de r¡gimen militar ccmo Chile, Paraguay y dictaduras 
african~como el Imperio Central Africano y ~anda. 

De todo lo anterior, podemos conclulr que, con todas sus imperfecciones 
1a democracia sigue siendo la mejor forma de gobierno existente, que nos 
ofrece unll.alternativa valida y viable para hacer del ser humano - y no 
del Estado - la base y el fin de la estructura polltica. 

La democracia es el genero, el constitucionaliS!lP la especie, la 
constitucian no es la causa, sino en todo caso el efecto del sistema 
democrltico. Se debe por tal motivo buscar una democracia constitucional 
en la cual los principios democrlticos tengan amplia y adecuada expresion 
juridica. 

La Constitucion debe reflejar el espiritu democratico, aportando las 
técnicas para una mejor implcmentacion del mismo. Analizando la 
r:emocracia - como concepto generico - y constatando su existencia (total 

--o-pa·rci·a11-sera-mas-facil,--ved·f tcar-a-contínuacion-si-su--formt1li2iici~n---
jurldica guarda la debida concordancia. 

El articulo 3 ele la Constitucion Mexicana establece lo qua tiene que ser 
la democracia actualmente al tener ~ltiples aspectos, es un sistema 
jurldico polltico, social, ecooomico y educativo que constituye una 
verdadera forma de vida. Asl la democracia es un ideal, aporece como el 
~nico ragimen politico compatible con la dignidad del hombre y sus 
anhelos de libertad y justicia. 
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Los conceptos de Estado de rerecho y Democracia los hemos recibido sin 
preocuparnos en examinar lo que en verdad significan y cuales son los 
supuestos que contienen • 

.Pdemlis del caracter elogioso que tales conceptos presentan, provoca que, 
estos termines se volvieran neutros, confusos, ya que en la mayorla de 
los casos se aplican no con el fin de definir o denominar al-objeto, sino 
con el deseo de otorgar A este el prestigio que los mfsmos conllevan. 

La democracia Constitucional no nacic) ya hecha, sino que ha venido 
elaborandose en medio de distintas luchas a lo largo de muchos siglos¡ 
desde las experiencias Griegas hasta las democracias •roodernas• ha tenido 
que ir transformandose por medio de su adaptacic)n a las necesidades 
reales de los distintos tipos ele sor.iedades pol!ticas que han querido 
instaurarla. 

El clima jurldico que privo en Europa en al Siglo XIX, influenciado por 
toda la corriente del pensamiento de liegel y J(ant, conducen a la 
acuftacian por parte de juristas alemanes como Robert Von Mohl de la 
palabra •Rechstaat• (Estado de Derecho) la cual significa la 
Alll'OLIMITACICtl del Estado por el Derecho. 

Eh contraste; la doctrina del pensamiento de Kelsen que identifica al 
Estado con el Ierecho, dA como consecuencia que en donde el Estado tenga 
un ordenamiento jur!dico (cualquiera que sea su signo) existirA Estado de 
Derecho, olvidandose del sentido especifico que tiene la palabra 
Rechstaat. 

---~No_cualquier~Esbdo-que--tenga-un-ordenamiento }urldico se puede calificar 
de Estado de Derecho, pues para que se d~ este supuesto debe contener en 
su Constitucian como elementos esencüües: el principio de legalidad, el 
de supremacia Constitucional, el de separaci?in de las funciones del 
poder, el establecimiento de garantlas individuales y sociales y m 
efectivo control de la legalidad constitucional y el principio de la 
responsabilidad del Estado cano persona jurldica. 
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La formula del Estado de Derecho no es la substitucion del Poder por el 
Derecho, sino la adjetivacion del poder por el derecho. Por lo que el 
Estado de Derecho tiene la finalidad especifica de garantizar un sistema 
de valores fundamentales que proteqan al individuo frente a un poder 
arbitrario. 

Actualmente el concepto ele Democracia tiene que c~plir no salo con 
caracterlsticas de contenido polltico, sino que tambi~n tiene que cubrir 
aspectos econamicos y sociales para que la democracia no pierda su 
vigencia. 

Las caracterlsticas que consideramos esenciales aunque de nilllJWi modo las 
Uriicas para que podamos calificar a un sistema determinado de 
democrAtico, son las siguientes: la libertad, la igualdad, la soberanla 
popular, un sistema electoral libre, el multipartidil!!llC, la participaclon 
y educacion ciudadana, la proteccion y el respeto a las minorias, el 
bienestar econ0mico y social de la mayor parte de la poblacion. 

Las mencionadas caracterlsticas deben ser establecidas en la 
Constitucion. De su mayor o menor aplicacion en la realidad 
constitucional de un determinado Estado, dependera que este sea 
considerado democrAtioo. 

La Democracia como forma de gobierno requiere necesariamente de la 
participacion del pueblo en el ejercicio del poder. 

La soberanla popular ea fuente y presupuesto del sistema representativo, 
el cual es el principio polltico formal mAs importante del Ea~ 
Moderno. 

La representacion polltica debe ser considerada siempre como un fen&neno 
de carActer pUbljco: El gobernante no representa a individuos o grupos, 

--n¡:l-~s~naa:t-arios1nopersoru.-que--representa-a--t:ooos-los-ciüd~~.=-del·--
pals. 
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El sisterna electoral, que escll constituido por el conjunto de no1[111as, 
procedlmientos y disposiciones que establecen la manera de participar de 
quienes deben elegir a sus representantes, debe cubrir una serie de 
requisitos que conduzcan a que la vollUltad pollt1ca de los gobernados se 
exprese lo mas libre y sincera posible. 

El sufragio como instrunento de expresion polltica debe tener las 
caracterlsticas de ser universal secreto y libre. 

MAs alla del sufragio derecho y sufragio deber esta el sufragio en 
funcion pUblica del individuo. 

F.n el marco de la democracia, los partidos pollticos constituyen piezas 
fundamentales en cuanto estructuras de interaccicn entre la sociedad y el 
Estado. 

La regla bAsica de las dttnoeracias contemporaneas radica en la conviccion 
generalizada acerca de la posibilidad competitiva para llegar al poder, 
de aqul la importancia de la pluralidad de partidos como rasgo necesario 
para la existencia de un regimen de libertad de opinicn. 

tos regimenes democrAticos no deben limitarse a las elecciones, sino que 
ademlis deben procurar nuevos y mejores canales para la participacicn de 
los ciudadanos en el proceso de la tO!M de decisicn como son los 
procedimientos ele democracia •semi-directa": referendllll, iniciativa 
popular, el plebiscito y la consulta popular. 

la igualdad jurldica que establece que tiene que tratarse igual a los 
iguales y desigual a los desiguales, debe asegurar en la Constitucilin. 

La afirmacion de la libertad jurldica supone que se reconoce al individuo 
la posibilidad de ser dueno de su propio destino. Esta libertad contiene 

----~spectos-positlvos_y neg~tivos. 
-------~------ ----

J'l;)sitivos como los derechos a la particlpacion en el gobierno, derechos 
econOOiicos y sociales y negativos que son aquellos que actl!an de manera 
de contenci~n frente a la actuaci~n del Estado y les particulares. 
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Serli necesaria una funcian educadora que afirme un sistema de valores y 
creencias basadas en la libertad, 111 justicia, y el conocimiento de los 
derechos y deberes pollticos de modo que se facilite la participacion 
responsable de los ciudadanos en la vid!! polltica y econanica de su 
comunidad. 

El Estado democrAtico de Derecho deberA vigilar, promover e impulsar un 
orden sccioecon0mico capaz de asegurar a todos los hombres una justa 
distribucU>n del rendimiento econ&nico y de impedir la explotacián de 
unos por otros. 

La democracia en nuestros dlas es un sistema jurldico, politice, social, 
econ&nico y educativo. Abarca rnOO.tiples aspectos y constituye una 
verdadera forma de vida. Pasa a ser un ideal polltico que se puede dar en 
cualquier r¡gimen guberruimental ya sea monarqula o Rep)blica. 

ta Democracia tiene como fuente formal primaria a la Constitucion que la 
regula y le dli sus alcances, por lo que deben establecerse principios 
fundanentales democrAticos que procuren el total desarrollo del concepto. 
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