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INTRODUCCION 

El tema de la democracia constituye uno de los pu~ 

tos estudiados fundarncntalncnte por sociblogos,politicos y -

juristas de todos los tiempos; sus transformaciones y cam-

bios vertiginosos se han visto a través de la historia en to 

dos los gobiernos que la reclaman como un principio legitim~ 

dor de su poder. 

La democracia es un ideal de dificil realizaci6n -

puesto que los acercamientos que a ella se van alcanzando es 

t6n intri.nsecamente relacionados al grado de desarrollo int.! 

gral que los pueblos van logrando¡ por consiguiente, puede 

clasifica'rse atendiendo a diversos puntos de vista que van -

desde el hist6rico y formas de participación del pueblo has

ta criterios ideol6gicos. 

Al estudiar el refer&ndum y la iniciativa popular, 

necesariam.ente lo relacionamos con los aspectos sociol6gicos. 

juridicos y po11ticos que han ido evolucionando en las socie 

. dades con el prop6si to de encontrar f6raulas que logr.en un -

mayor acercamiento entre los gobernados y los gobernantes, -

as1 coao una 111ayor participaci6n en las normas que los rigen. 

Bl prop6sito de esta t.esis es, por una parte, el. -

·exalainar ha~ta que punto este tipo de mecanismos de dem.ocra

cia directa Ulplal\tado en algunas sociedades 1la ido obtenie~ 



do el resultado Psperado y si es posible su aplicnci6n en -

otro tipo de colectividades; y por ln otra, analizar la im

plantaci6n del refer6ndum y la iniciativa popular en la Ciu 

dad de Mfixico, lo cual hasta la fecha ha sido poco estudia

do por los juristas mexicanos, ocasionando que a este tema

no se le dfi la importancia debida, por lo que no existen -

los especialistas que el país necesita para ·lograr congrue~ 

cia entre las normas jurídicas y la realidad social, polít! 

ca y econ6mica que vive el país. 

Las reformas llevadas a cabo en México en el afto 

de 1977, provocaron que especialistas en .la materia inter-

pretaran el sentir político de los habitantes de. la Ciudad

de México, para plasmarlo en leyes que actualmente dirigen

el comportamiento de los ciudadanos. 

Sin menospreciar la importancia y el mérito delas 

reformas referidas, consideramos que estos mecanismos no se 

han reglamentado ni efectuado por los problemas de tipo té~ 

nico y político imposibles de subsanar, haci6ndolos prácti

camente inoperantes. 

Por ello, en este trabajo y con el prop6sito de -

dar una mayor claridad en cuanto al conocimiento del refe-

r~ndum, la iniciativa popular y los 6rganos de colaboraci6n 
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vecinRl, se ha divitlido l'n dos partes : la primc•ra p;1rt1·, 

tl'ata del referéndum en el extranj<'ro, anal izando ;1lg11no" "" 

sus aspectos generales que aluden a su nacimiC'nto y :1 l:1s d1 

versas formas quc puede adoptar; se hace', adl·m(1s, una 1nn·,. 

tigaci6n de su implantaci6n <.•n tliv<.>rsos paísc•s, as'1 1.:omn "u 

funcionamiento, sus procedimientos y sus consC'cuencias. lh· 

ahí la importancia al considerar esas fucnt<.•s histfiriras, 

pues su conocimiento sirve de oricntaci6n a los leRisladore,. 

(los cuales deben tomar en cuenta los trasccndrntC'S aspectos 

sociológicos), y su desconocimiento o indiferencia conducl·n 

frecuentemente a imitaciones extra16gicas que att•ndiendo a · 

situaciones temporales diferentes han sido adoptadas con ~xi 

to en un pais determinado, pero su implantación en otro paí~ 

no ha logrado los resultados deseados debido a sus anteceden 

tes hist6ricos, soclol6gicos y politicos. 

La segunda parte se divide en los capltulos segun

do y tercero relacionados con el referéndum en el Distrito -

Federal. El capítulo segundo nos habla del surgimiento del 

referéndum y de la iniciativa popular en la Ciudad de México 

como respuesta a la falta de representatividad ciudadana. De 

tal forma, trataremos de su supuesta legislaci6~ y reglamen

taci6n habida en la Reforma Política de 1977, conduciéndonos 

a reflexionar sobre si es posible implantar estos sistemas -

de democracia semidirecta y si es que llegan a crear conflic 

,tos con nuestros 6rganos representativos. 
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Tamhién se estudia al referéndum desde un punto 

de vista ·formal entendiendo a la Sociología Política como el 

desenvolvimiento de la sriciedad, tanto en sus gobernados co 

mo en sus gobernadores, haciendo resaltar que el sociólogo -

politico debe palpar las realidades sociales que lleva consi 

g~ la influencia de los medios masivos de comunicación, ya -

que éstos pueden modificar, hasta un cierto punto, el pensa

mient:~· de la comunidad donde se apliquen. Má's adelante tra

tamos de los grupos de presión y sus diversas clases, los -

cuales pueden influir en la dec isi6n de la colectividad en -

c\la nto a un ordenamiento lega 1 que haya sido sometido a ref!, 

réndum. 

Referente a la cultura política es de gran trasce!!. 

dencia puesto que la historia nos ha demostrado que según el 

nivel cultura 1 del país, habr.í una mayor facilidad o dificu! 

tad para introducir el referéndum y la iniciativa popular. 

El capitulo· tercero trata de las diferentes formas 

de participaci6n ciudadana en el Distrito Federal, que son -

los Partidos Pollticos, la iniciativa popular y los 6rganos

de colaboraci6n vecina l. 

En cuanto a los partidos poltticos se analizan sus 

funciones y el efecto que ocasiona la implantaci6n de estos 

mecanismos de democracia semidirecta. 

.. 
,,; Respecto a la iniciativa popular y a los 6rganos -
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pido bosquejo que nos dan una idea <le los principales aspec

tos que los han caracterizado, analizando tambifin su incon-

clusa reglamentación; en cuanto a los órganos de colabora- -

ci6n vecinal, proponemos una modificaci6n y una ampliación -

para poder fortalecerla • 

. ·.; .. 



P R I N E R A PARTE. 

E L R E F E R E ~ n U N E. N 

n V E R S O S P A l S E S 

~ .. 
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Capítulo I 

CONCEPTOS; FORMAS, ANTECEDENTES 
HISTORICOS Y LEGISLACION DEL 
REFERENDUM EN EL EXTRANJERO 

·Jntroducci6n Hist6rica del Referéndum 
El Referéndum en Suiza 
El Referéndum en Alemania 
El Referéndum en Francia 
El Referéndum en Espafta 

en General 
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l. 1, JNTRODUCCION HISTORICA DEL REFERENDUM EN GENERAL. 

La historia del siglo XIX significa los grandes do~ 

mas de la ideolo¡ta liberal. los cuales comprenden el recon2 

cimiento de la soberanla del pueblo, la separaci6n de los p~ 

deres como ¡arantfa frente al absolutismo y la supremacía de 

la ley. fen6meno conocido en nuestros días como constitucio

nalis•o; es poT esto, que los regimenes políticos inspifados 

son de car4cter representativo. El profesor Duverger opina 

que:. "La fuente del poder político no eran los ciudadanos, 

sino la naci~n. entidad misteriosa y abstracta que se expre

saba en las Asa•bleas". (1) 

De este •odo se pasaba de la soberanra del pueblo a 

la soberanía nacional y de ~sta a la soberanía parlamentaria. 

blsicaaente éste es el factor decisivo que vino a resolver -

la contradiccldn entre la ideología liberal y el miedo de la 

burgues(a que temla 1er arrollada por el pueblo, y asl tene

mos que la participacidn directa se iba abriendo ca•lno en -

el horizonte liberal incorporándose a la Constitucidn de 

\feimar, lo que le sirve de "Vía" para pasar a varias Consti-

(1) .AGUlNl IE UQI!, Luis. Demcracia J;lirecta y Derecho Constitucional • 
. • · · . . lllitorlal lllvista de Derecho Privado. Editoriales de Derecho 

. Rilunil:la1, Es~, Pág. SO 



tuciones Europeas del periodo de entreguerras. 

Al analizar la evolución de la participación direc

ta nos encontramos con tres puntos básicos: 

1) Suiza, ·donde mediante una lenta evolución, tan-

to a nivel cantonal como federal, la participa

ci6n directa irá institucionalizándose en la fi 

gura del referéndum. 

2) Francia, en donde se utiliza la participación -

directa como medio de ratificar la política pe~ 

sonal de un gobernante. 

3) Por último, las corrientes ·utopistas del movi -

miento obrero que, aunque rechazaban la instit~ 

cionalizaci6n de la participación directa en r~ 

feréndum, iniciativa popular o plebiscito, pro

pugnaban por la legislación directa ejercida 

por el pueblo como instrumento de redención so

cial. 

En este siglo se desarrolla una fuerte polémica ori 

ginada en el seno del movimiento obrero, que constituye una 

corriente de interpretaciones sobre la participación direc -

ta. Por un lado est~n los utopistas y preanarquistas, entre 

los que destaca Vlctor Considerant y Rittinghausen, quien es 

_considerado como ap6stol de la participaci6n directa; reali

za sus primeras andadivas pollticas en Alemania¡ siendo dip~ 

t·ado en 1848 por Vorparlament, en donde tiene contacto con -

Carl Marx, Bngels y Neve Rheinesche Z. Sin e•bargo, pronto 

• 
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comprende que es preciso marchar a Francia, en donde existe 

un fuerte moviwiento democrático. Siendo éstos los rectores 

del socialismo utópico van a elaborar su pensamiento que se 

plasmará en 1850 en la mencionada "Legislation directe par -

le peuple". Su idea central era que el gobierno de uno solo 

responda a la dominaci6n del Clero y la nobleza. mientras 

que el gobierno representativo expresa la dominación de la -

burguesia, sobre la base de encargar a unos pocos la elabora 

ci6n de unas leyes que dcbian ser la expresión de la volun -

tad general y de este modo se convierten en expresión de in-

• tereses particulares. El problema entonces será esbozar co

mo se organiza prácticamente dicha legislación directa por -

el pueblo, para lo cual Rittinghausen propone un nuevo mode-

"> '' lo de orde~ación politica en que el pueblo dividido en sec -

ciones de 1,000 ciudadanos cada uno se reuna para discutir -

los proyectos de ley presentados a iniciativa del ministerio 

de ley o a iniciativa popular. Alli se procederá a la discu 

sión de los textos de la que iría subiendo de manera orgáni

ca el proyecto de ley, los resultados se comunicarian al mi

nisterio, que procederla al recuento general y a redactar en 

forma legal las mociones aprobadas por la mayoria de l~s ci~ 

dadanos para publicarlas inmediatamente en la nueva leRi~la

ci6n. De este modo, siguiendo un simple procedimiento, el -

pueblo se darla sus propias leyes, verdadera expresi6n de i~ 

r<r 'terés común y obtendría su autonomía. 
-~~- ., 

1!.•{,.,.. Considerant frente a· las dificultades pr4cticas del 
''" ~, ,'_:. 

~*;:> ·43s~Úe~a p;ropuesto arguir4 el bizantismo incompetente de la ".' 

[~(;f;Jy,~;·;, ~!~·f :.1aci6n de· los representantes que elaboran muchos textos 
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innecesarios en el nuevo orden político. 

Louis Blanc acusará a las pretensiones de Ritting

hausen de contener tendencias federalistas, además de ser 

prácticamente inaplicables. 

No obstante, el trabajo de Rittinghauscn no era tan 

absurdo como parecieran mostrar sus primeros críticos, en 

realidad su mayor defecto, como en gran medida de todo el mo 

vimiento utopista, era el confundir los fines con los me 

dios. 

A pesar de las criticas, su obra, en el último cua! 

to del siglo XIX, fue tomada por el partido social y el so -

cial dem6crata en gran parte de sus ideas, incorporando en -

tre las reivindicaciones políticas la inclusi6n de f6rmulas 

de participaci6n directa del pueblo en las tareas legislati

vas a través de la iniciativa y la votación popular sobre 

textos. 

Kaustky critica l~ participación directa como inade 

cuada, pues la consulta electoral es más propicia para la l~ 

cha del movimiento obrero en la medida en que consolida el -

partido y aglutina a sus afiliados en torno a un programa . 

. ~-··· 
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LAS INSTITUCIONES DE PARTICIPACION DIRECTA EN LA TEORIA DEL 

ESTADO CLASICO Y EN EL CONSTITUCIONALISMO DE ENTREGUERRAS 

·i¡ 
A partir de 1~74 la participación directa examinada 

y juzgada desde nuevas perspectivas exigen consideraci6n in

dependiente, básicamente ese nuevo tratamiento del cual es -

objeto la participaci6n directa abarca hasta la Segunda Gue

rra Mundial y dos son sus notas más significativas: 

Desde el punto de vista-metodo16gico, dicho período 

se caracteriza por la primacía de los planteamientos te6rico 

jurídicos y desde una perspectiva ideol6gica, la participa -

ci6n directa abandona sus connotaciones revolucionarias. 

En esta d'cada (1890), dos factores primordiales 

son los que inciden para provocar esta transformaci6n: 

a) La aparici6n de la Teoría del Estado, que inte! 

ta el an4lisis jurídico del fen6me~o estatal al 

margen de consideraciones ideol6gicas y valora

tivas. 

b) La institucionalizaci6n de la participaci6n di-

. recta hace que ésta aparezca como Instituci6n -

Jurtdica del Estado liberal representativo, que 

se presta al an4lisis técnico de la reci'n ere~ 

da Teorta del Estado. 

Re!pecto al referéndum en esta 'poca el profesor 

Mirkine Guetzevitch nos dice que: ''El problema del referén

; dum .. no se apoyr actualmente en la filosofla del derecho, ni 

en discusiones sobre l·a soberanía del pueblo. Actu.almente -
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no es más que una cuesti6n exclusivamente técnica''. (~ 

La evoluci6n general parte de la expansi6n por Eur~ 

pa de las experiencias suizas; a partir de dichos análisis, 

se produce una cierta interrelaci6n dialéctica entre teoria 

y práctica que conduce a hacer de las Instituciones de Demo

cracia Directa tema de moda del primer tercio del siglo XX. 

Los textos constitucionales de la época, incluirán 

formas de participaci6n directa entre sus instituciones res

il) pecto al referéndum a través de su combinación en sus diver

sas formas; el proceso político se desplaza en forma triangy 

lar (Gobierno, parlamento, pueblo) con la consiguiente rees

tructuración del sistema político. 

Mirkine refiriéndose a las tendencias del derecho -

Constitucional de entreguerras sintetiza en cuatro apartados 

las principales f6rmulas de participaci6n directa: 

Revocaci6n del jefe de Estado por votaci6n pop~ 

lar; .. 
~oluci6n de las cámaras por referéndum, ini -

ciado a instancias del Jefe de Estado; 

Disoluci6n de las cámaras por iniciativa popu -

lar seguida de referéndum; y 

Disoluci6n de las cámaras como consecuencia de 

la votaci6n popular del texto de una ley. 

· (Z) IQJIAR IE Ll.QJB, Luis. Denlx:racia Directa y Derecho Constitucional •. 
, . . Op. dt., Pág. 70 .. 
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DIVERSAS MODALIDADES DE REFERENDUM 

Debido a los numerosos ordenamientos estatales se -

exige distinguir las formas que puede adoptar el referéndum, 

y que son: 

a) Por su materia: constitucional, cuando tiene -

por objeto someter a votaci6n popular la formu

laci6n o sanción de un acto de la Constitución. 

Este surgi6 en la Constitución Suiza del 20 de ~f! 

mayo de 1802, la cual fue sometida a votación -

popular. que se llev6 a cabo en los Ayuntamien-

tos; lesislativo, es aquel que surge por la pr2 

moción del 6rgano legislativo de una ley para -

su aprobaci6n o desaprobación, apareció despues 

de la Revoluci6n de julio, en 1831, en el cfh -

tón de Saint-Gall; y administrativo, cuando te~ 

ga por objeto obtener la aceptación o rechazo -

para algunos actos de car4cter administrativo. 

b) "Por e~ tiempo: sucesivo es aquel que se ~eal! 
-·<~~ 

za inmediatamente después de efecjuado el acto 

estatal para sancionarlo o desaprobarlo; y, 

preventivo o programlitico si el refer6ndum~1'e -

realiza antes de que el órgano estatal lo apru~ 

be". (3) 

&.iN.vALBNZIJEIA, .Francisco. De~ Electoral, editorial Porrda, 
. ·· .. S~ A.'¡. Prt.ra Edicidn, Mldco, D. F., 1980,P4f?. 65 
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c) Por su eficacia: constitutivo, cuando su fin -

sea dar validez a una norma; y abrogativo, cua~ 

do se desee dejar sin vigencia alguna norma, y 

sin que ésta sea sustituida por otra. 

d) Por su naturaleza jur1dica: "Obligatorio, cuan 

dó la Constitución establece que todos los ac -

tos del cuerpo legislativo, o todos los de un -

cará~ter o cuantía determinados deben forzosa -

mente someterse al rcfer6ndum popular para po -

der ser aprobados e incorporados al cuerpo le -

gal del Estado"; (4) y "facultativo", cuando -

su iniciativa depende de una autoridad competen 

te para ello, por ejemplo, de una determinada -

fracción del cuerpo electoral o de las Cámaras, 

o del Jefe de Estado". (5) 

e) Por la eficacia jurídica: consultivo. es aquel 

que sin ser obligatorio para los órganos Estat~ 

les, éste se dirige al cuerpo electoral para 

que apruebe o desapruebe el acto objeto de con

sulta; de ratificación o sanción, "cuando la 

norma en cuesti6n s6lo se convierte en ley por 

' . ' . 

la previa aprobación del cuerpo electoral, que 

viene a sustituir así la autoridad sancionadora 

de las leyes (ordinariamente el Jefe de Esta 

. (4) -ENCICLOPEDIA UNVERSAl. ·lLUSTRADA EUROPE0·AMl3RICANA.Edito 
· ···.·. ria], 'Espasa Calpe ,S.A. España Madrid,1979 Pág.5. . · 

(S) BuuDA <IUllJELA• Ignacio. Derecho Constitucional Mexicano, F.ditorial 
'· •. --- Porrda, s; A.~ M&xico, D. F., 1982, Ptig.557 
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do". (6) 

f) Por sus alcancl~S: total, es aquel en que so so 

meten todas las leyes en general a considera 

ci6n del pueblo y; parcial, cuando s6lo algunas 

normas se someten a refer6ndum. 

g) Por la uhicaci6n en el proceso de formulaci6n y 

sanción legislativa: "rcfer6ndum ante lcgcm, -

que se realiza antes de la formulación y san 

ci6n constitucional, legislativa o administrat! 

va, con la finalidad de que el cuerpo qlectoral 

opine sobre la conveniencia o inconv~niencia de 

talos medidas; y, referéndum postlcgem o d~ sag 

ci6n, cuando se hace como una etapa Oltimn den-

tro del proceso de formulación de la ley, sien

do el resultado indispensable para su existen. -

cia o inexistencia". (7) 

~\i~D:,.~,f~>·j~B~~.p~n~IA. 1gna~fo. °,"· cit ••. Pág. ss1 
¡'"r1"''''''°'P'~'PPIJNWt1EN71Wl,A;"franéisco. ·oP.· ch ••.. Pá~.66 '=_'; 



1.2. EL REFERENIJIJ~I ¡:;-.,; Sll!::'.,\. 

En el último cuarto del si~lo XIX el si:Hcma políti 

co Suizo queda configurado como un régimen de dc>mo1.·ra1:iu st·

mi-dirccta. 

1-listóricamcntc- Jos orí¡:l'ncs de Ja p:1rti..:ipa1:i611 di

recta en ~uiza se remontan u In Edad Mc>dia. 

Encontramos que cuatro son los cantones m~s ~ignifi 

i.:ativos en el proceso de institucionalización de L1 p:1rtki

paci6n dir('cta: 

1) Saint Gall (1831) 

2) Bale ( 1832) 

3) Valais (1839) 

4) Lucerna (18•t1) 

En ellos se desarrolla una fuerte polémica constit~ 

cional que finaliza con la transmisión del poder legislativo 

del G~an Consejo al pueblo a trav6s de t6cnicas de particip! 

ci6n directa cada vez más elaboradas. 

Anteriormente, ..• "Los cantones no' formaban parte -

de la confederación, sino que eran distritos aliados, y en -

.su interior sb constitu[an federaciones de municipios, cuyos 

delegados a la asamblea federal del Distrito debían dar cue!! 

ta a sus electores de toda cuestión importante, y a la vez -

pedía~ instrucciones acerca del sentido en que debían votar; 

A esto se le ilamaba comisionado ad audiendum et ~ 
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referéndum". (8) 

En la Constituci6n de 1848, el capítulo III prcvee 

que la Constitución es revisable en todo momento, a instan -

cía de 50,000 ciudadanos o por decisión de las cámaras. 

El proyecto debe ser sometido a votaci6n popular, -

exigiendo para ser aprobado la respuesta afirmativa de la ma 

yoria de los ciudadanos y de los cantones; es por lo tanto -

el primer reconocimiento a nivel federal de la iniciativa P2 

pular y el r~feréndum; obligatorio en materias constitucion~ 

les implantado a nivel federal, lo que ya existia en los cn!!_ 

tones los cuales encuentran su espíritu democratizador en el 

articulo 60.; de este modo, la Constitución federal se con -

vierte en "motor" de un nuevo proceso democratizador hasta -

1874. En este período los momentos más relevantes son: 

El reconocimiento de fórmulas de participación di -

recta y la revisi6n de la Constituci6n Federal de 1874. 

"En relación al reconocimiento de f6rmulas de part.!. 

cipaci6n directa es significativo el cantón de Zurich, ya 

que el 18 de abrJl se pronuncia afirmativamente por la refo.!. 

ma, e incorpora al texto constitucional la iniciativa popu ~ 

lar y el refertndum legislativo, poniendo fin al llamado "R! 

gimen de barones". (9) 

(8) ESCURDIA, Mario y M.d\oz, Jaime. Ensayos sobrf.l la refonna polltica I, 
Primera lklici6n, Gaceta lnfonnativa de la r.omisi6n Federal -
Electoral, ~ko, D. F •• 1978, Pág.2S 

ClRl'I. Le Referendum, traducido por Alfredo Rodríguez Saavedra, 
·· Editorial v. Giard & E. Briere, Francia, Parts, 1905, Plig.!l 

.. :.,' 
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El resultado del refer6ndum Zuriqufis deja sentir de 

inmediato su influjo· en toda la confederación¡ el 25 <le di -

ciembre de 1870 se pone en marcha una modificuci6n a la Cons 

tituci6n federal; este intento es desautorizado en votaci6n 

popular el 12 de mayo de 1872 por 260 m.il "NO" y 255 mil 

"SI" y por 13 frente a 11 en el c6mputo cantonal. Sin cmbar_ 

go, el texto es aprobado el 31 de enero de 1874 por las ~ám~ 

ras, aunque con modificaciones al proyecto primitivo. En re 

laci6n a la participación directa se suprime la iniciativa -

popular legislativa, y el referéndum legislativo obligato 

rio. 

La primera fase de introducci6n de la participación 

directa en el derecho constitucional Suizo responde a la di

n~mica cantones-federaci6n, la dltima fase es consecuencia -

de factores partidistas. 

El 19 de abril de 1874, mediante votación es aprob~ 

da la Constitución Helvética vigente, en donde la participa

ción directa quedaba plasmada en instituciones de derecho p.Q 

blico moderno bajo la forma de referéndum e iniciativa popu

lar. 

Por lo tanto, esta Constitución es sin lugar a duda 

una de las más antiguas de Europa, ya que la modificaci6n de 

la Constitución de 1848 es la que origina la de 1874 • 

. En dicha Constitución se articula un Estado FederaL 

aunque oficialmente se le conozca como Confederación Suiza; 

s·u parte dogmática esd contenida en el capítulo 1 en la 

cu~l. se describe las competencias de la fedcraci6n y de los 

.. ,,; r~ll~.t~nes¡ por lo que se refiere a las autoridades federales 
~:1)~;~~;.~ ;;,':)¿/~> ;.~-.. ~::~J~L:~.; ~:~ : ~:~)f ::: .. <.:-' 



y su· regulación l<l encuentran en el capítuni 11. 

En cuanto al podL'r legislatiíf(l, aparte de la~; atri

hucioncs concedidas al ruchlo, se confiere a 1111:1 1\samhlt•a Fe 

dcral, integrada d"sdc 1918 pcr el ConseJo [';acionaJ, lo que -

en otras palabras es el representante del pueblo sui?.L>. 

El Consejo Federal integrado por siete miembros ele 

gidos por cuatro anos, asume el poder Ejecutivo y Directo 

rial; con respecto al poder judicial este es asumido por un 

tribunal federal, el cual no tiene capacidad para ju~gar la 

i~constitucionalidad de leyes federales, sólo ~ara dirimir -

discrepancias entre autoridades federales y autoridades can

tonales. 

Por lo que se refiere a la iniciativa popular cstd 

regulada en el capítulo IJJ que se ocupa de la revisión con:!_ 

titucional; en este capitulo se regula también Ja iniciativa 

parlamentaria. 

En cuanto a la participación directa tenemos 4ue en 

Suiza está regulada por tres principales disposiciones que -

son: lniciativa Popular, Refcr6ndum Obligatorio en cuanto a 

materia constitucional y Refcr&ndum Facultativo. 

Iniciativa Popular: Para que se <lfi esta iniciativa 

tiene que ser autori:ada por no menos de SO mil ciudadanos ; 

en base al ceriso electoral, esta cifra representaba el ocho 

por ciento, actualmente,cl uno por ciento esta previsto s6lo 

para materias de tipo constitucion~l; a pesar de que se ha -

~edido su ampliaci6n al dmbito legislativo, el argumento 

para la negativa fue la significnci6n centralista 

.Proyecto, por lo que sus detractores <lecínn: 



"Pueden ser aprob:idas leyes en contra del conoejo -

de Estados, órgano de expresión de los intereses cantona-

les". (10). 

Frecuentemente se encubren bajo reformas constitu -

. cionales proyectos que en otros países serían mnterin de d~ 

creta, raz6n por la cual la au~;l'11ci:1 de iniciativa popular

legislatjva no representa un gran problema. 

El capítulo 111 Je esta C('llstituci6n regula la ini

ciativa ,ro¡iulnr según su final idaJ de la siguiente manera: 

a) Iniciativa popular presentada en t6rminos gene

rales solicitando revisión total <le la Constitu 

ci6n. 

b) Iniciativa popular presentada en t~rminos gene

rales solicitando rcvisi6n parcial. 

e) Solicitud de revisión parcial, mediante proyec

to redactado en articulo. 

Es difícil el tema de una revisión total de la Cons 

tituci6n, ya que juridicamentc no es posible precisar la d! 
ferencia entre rcvisi6n total o p:>rcinl. Sin embargo, se -

~i6 el cri~o de una ini~intivn popular que pedía la revisión 

to~al de la Constitución presentada el 8 de septiembre de -

1935, l~ cual fu6 rechazado. 

No obstante, no est5 por demls mencionar que este -

tipo de iniciativas estft regulada por el art[culo 120, el -

cual sefiala que si se diera el caso de que la respuesta re-

~ 1 
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sultase afirmativa, se procederia a la disoluci6n de los Cd-

ruaras por lo que habria nuevas, las cuales tendrían carácter 

de asambleas constituyentes. 

La iniciativa popular q ·e solicita la rcvisi6n par- -

cial de la Constituci6n en 1874 aún no estaba reconocida. 

Ahondando en el tema, cuando esta iniciativa es presentada -

en t6rminos generales, la Asamblea Federal dispone de Z afies 

pura pronunciarse; en caso de que haya conformidad por parte 

de las C5maras se tratard al igual que si fuera iniciativa -

parlamentaria, y si hay inconformidad o no se llega a un - -

acuerdo en el plazo mencionado, el tema se somete a votaci6n 

popular; en el caso de que el resultado sea afirmativo las -

Cámaras se verfin obligadas a articular el proyecto, someti6~ 

dolo de nuevo a votación popular. 

Cabe sefialar que en los 100 primeros afios de vigencia 

han sido presentadas 59 iniciativas. 

Para abrir el cauce de esta iniciativa no hay requisi 

to especial que llenar, según la Legislaci6n Helv~tica, sal

vo lo concerniente a la recogida de firmas. 

Con respecto a este punto, haremos referencia a la -

Legislación de 62, en la cual se establece que debe figurar 

en las listas de recogida de firmas el nombre de tres perso

nas a las que se autorice a retirar la Demanda. 

Para alcanzar el número exigido de firmas, se di~po -

ne de seis meses, una vez que se tienen los promotores las -

remiten a la Asamblea Federal, la cual dispone de tres aftos 

pronunciarse, se puede pronunciar de las siguientes - -
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formas: Absteniéndose respecto al tema; elaborando una reco 

mendaci6n para el votante; elaborando un contraproyecto el -

cual es sometido a votaci6n el mismo día que la iniciativa -

popular. 

Cuando se da el caso de reiteraci6n de iniciativas -

populares sobre un mismo tema se fija un intervalo mínimo de 

un año entre u~a y otra a fin de darles trámite. 

REFERENDUM CONSTITUCIONAL 

"El punto de partida fue la Constituci6n Suiza del -

20 de mayo de 1802. Propuesta por una asamblea de notables, 

la Constituci6n fue sometida al voto de todos los ciudadanos 

mayores de 20 anos. El voto se realiz6 en los ayuntamien--

tos, y los votantes pudieron inscribirse du~ante 4 dtas para 

la aceptaci6n o no aceptaci6n. Es la influencia francesa, -

segQn Esmein la que determin6 este procedimiento seguido en

Francia en los plebiscitos de.1802 y 1804. Este fue el ori

gen del referéndum constitucional". (11) 

Debido a esta instituci6n, el pueblo suizo tiene -

que ser cons~ltado obligatoriamente cuando ie trate de refor 

mar la Constituci6n; no se exige un grado especial con res -

pecto a la participaci6n o a las formalidades de votaci6n, -

ni al c6mputo de resultados; sin embargo, a fin de garanti 

zar los derechos de los cantones pequeftos se exige doble ma- .· 

yorla afirmativa de votantes y cantones. 
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REFERE~DUM FACULTATIVO 

Basado en la Constitución de 1793, faculta a los 

ciudadanos con derecho a voto en el pleno federal o a las a~ 

toridades competentes de 8 cantones para poner en marcha la 

votaci6n popular, a fin de que la disposici6n legislativa 

sea aprobada o rechazada por el pueblo. 

De esta manera, la respuesta popular es to•ada en -

cuenta por las c4aaras al realizar su tarea legislativa. 

Con respecto a su naturaleza jurtdica se han desa -

rrollado crítica~ y ha originado polémicas, raz6n por la 

cual se ha retocado varias veces en su regulaci6n constitu -

cional. 

Nos encontramos con tres puntos de i•portancia con 

respecto a las aencionadas votaciones: 

1) Personas legitimadas para ej erce·r dicha facul -

tad. 

contenido. 

Procedi•iento. 

Los requisitos son los mismos que se imponen en. 

la iniciativa popular, salvo que hay prohibicidn· 

de que sus promotores renuncien al refer6ndum. 

El refer6ndua facultativo contiene varios tipos 

de actos aprobados por las cdmaras que son: le

, •• federales; decretos federales de contenido 

1eneral y¡ t~atados internacionales, cuya dura-



ci6n podía ser superior a 1:; ailos o indetermina 

da. 

Esto ca11s6 gr:1n polémica rc>specto a si In ley Jl'hia 

considerarse como la únic;i forma para actos normativos, y si 

los decretos s6lo contcní:1n disposiciones ndministrntivns. 

l.a solución se dió ('n 19(12 en la ley sohre las rel'.! 

clones entre las cfimaras In cual en su articulo 4o. dice 

c¡uc: "Se reserva la forma tk Lc>y o Decreto Federal de cont!: 

nido general a las r('glas d0 dcn·cho p1·opiamcnte dicl,as''. (12) 

3) r:1 ciudadano dispone de 90 días a partir ele ln 

publtcnci6n en el diario oficial para provocar 

el refer6ndum, on primer lugar el Consejo Fede

ral debe conocer de la petición, una vez llena

do el requisito con respecto a las firmas convQ 

ca a votnci6n, el día debe ser el mismo para t~ 

da la confederaci6n. Podemos observar que las -

cámaras no tienen participaci6n, esto se,hace -

con la tinalidad de que no haya intromisi6n fe-

deral. 

AWIARDEUQJE, Luis. Democracia llirecta yflerecho Constitucional, 
,. ~·.Cit., Pág.126 . 

":~ '·· 

. ' 
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"Puede votar todo suizo mayor de 20 años que no ha

ya sido excluido de la actividad legal. La elección se lle

va a efecto por la ley del 19 de julio de 1872, modificada -

el 30 de marzo de 1900. La ley es aprobada o rechazada por 

mayoría de votos, siendo publicados los resultados por el 

Consejo Federal". (13) 

Para el análisis de la participación directa en el 

texto constitucional helvético, haremos referencia al perio

do 1945-1974, considerando este lapso lo suficientemente am

plio como para extraer conclusiones bas4ndonos en tres pun -

tos fundamentales: 

a) Analizaremos el uso de la participaci6n directa 

durante el mencionado periodo. 

b) Se analizará el comportamiento del ciudadano 

con respecto a la mencionada participación di -

recta. 

c) Análisis de la participaci6n directa respecto a 

partidos políticos y grupos. 

a) Debido a la complejidad en las decisiones poll

tica~ va siendo cada vez más difícil la partic! 

paci6n directa de los refer~ndums celebrados en 

Suiza; en base al examen de cifras generale~ se 

observa que el porcentaje de consultas popula ~ 

res en los últimos 30 aftos es sensiblemente su-

----- ENCJCLOPEDIA UNVERSAL IWSTRADA EUROPEO-AMERICANA. -
q>. cit. Pág. 5 
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perior que los primeros setenta afios de vigen -

cia del texto de la Constit~ci6n de 1874. Sin 

embargo hay notables transformaciones, como el 

i~cremento de votaciones sobre materias consti-

tucionales, a fin de ir acoplando el texto con~ 

titucional, y disminución de las demandas popu-

lares en general, y en especial a los rcferén -

dums facultativos. 

b) Comportamiento del votante.~ Respecto a este -

tema podríamos decir que el sistema polttico 

Suizo es un verdadero laboratorio, refiriéndo -

nos a la participación directa, ya que no hay -

estudios sobre el tema. No obstante, en base a 

la trayectoria del presente trabajo podemos ob

servar que hay dos puntos relevantes que mere -

cen ser tratados, como son el grado de partici

pación y los elementos que condicionan la acti

tud del votante. 

GRADO DE PARTICIPACION 

Es notorio el poco interés del pueblo Suizo hacia 

esta forma de participación polttica, lo que da por resulta

do. 1,ma baja tasa de participación. 

Bl abstencionismo se explica en función del poco 

¡r~do de politizaci~n del pueblo helvético en cuanto intere• 

, '<,:•es pa'rtJc\llares, ya que cuandó se trata de aspectos genera-
~G·.;.:;~.~:j::~~: i.::·.:. ·;'.~~ }><'. r ::·:. ,": .: ; .... : : .· .. 
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les de organizaci6n polftica quedan al margen del intcrós 

del ciudadano medio, por lo que la mayor parte <le consultas 

pcipularcs de participaci6n elevada son casi con car5ctcr ge

neral, sobre t0mas ccon6micos o sociales. 

, 

_e) Motivaciones del voto: Las motivaciones del VQ. 

tantc, en n•lación a la participac.ión directa -

las podemos definir como: intrínsecas o cscn -

ciall~s. son aqm•l las que analizan en que medida 

el votante está dispuesto en general a una res

puesta afirmativa o negativa. En los Oltimos -

trcint•l afios el pueblo Suizo se ha inclinado 

más por e 1 "si"; extrínsecas, son factores que 

influyen en gran medida en la decisidn del vo -

tantc. para su análisis tenemos que <tvcnturar -

nos en el campo de las hip6tesis, razdn por la -

cual cabe mencionarse la situación pol{tica ge

neral, el sexo, o In actitud de los partidos. 

tistas hip6tcsis no h3n tenido una gran influen

cia sobre el ciudadano helvético, sin embargo 

hay <los confirmadas por el análisis de los re 

•sultados: 

La influencia del tipo de consulta. 

La actitud que adoptan las autoridades Federa -

les, se considera como el elemento m~s influye~ 

te, por lo que haremos un breve estudio de Este. 

primer lugar, se distinguen dos tipos de consul-



ta: aquellas en que 111 iniciativa del tl'xto a aprohar co 

rrespo~dc a autoridades federales (reíer6ndum constitucio 

l!.1 

.nalJ; aquella~ en que la iniciativa popular representa una -

alternativa a lo realizado o dejado de realizar por el ro 

der. 

Mientras que en las mencionadas primeramente la res 

puesta es afirmativa y corresponde a lo que quiere el poder 

federal, en las segundas la respuesta negativa que coincide 

con lo deseado desJe el poder, es unü afirmaci6n a las auto

ridades y viceversa. 

Los partidos pollticos y la participaci6n directa~

A pesar de que tos partidos pollticos representan el fortal~ 

cimiento de la base en que descansa la democracia han sido -

fuertemente criticado~ debido a que se les imputa la manipu

laci6n de la participaci6n directa a fin de restar funciones 

a las c4maras, las cuales constituyen el principal 4mbito de 

actualizaci6n de los partidos. 

En Suiza cuentan actualmente con un sistema multi -

partidista que reune ciertas peculiaridades como: 

a) Este sistema de partidos se debe a determinadas 

fracciones de la sociedad que se han suscitado 

durante un proceso hist6rico¡ asl aparece el 

partido radical, el democr4tico, el cat6lico 

conservador, el socialista y el agrario. 

b) Se podrla decir que gracias a la participaci6n 

directa, los partidos de la oposici6n en 1919 -

obtuvieron el reconoci•iento del sisteaa propo!. 

· . ci.onal ,lo que deseabocarla en ·e1 sisteaa con el 

~f .%I::~,:~.~f2.~i~oi;,~1.ºé '· .,¡,:<;. · .. ·. ·. 
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que se cuenta en la actualidad. 

En base al estudio de la participación directa pod~ 

mos observar que los partidos radical, católico,conservador 

y agrario, no han hecho uso de las técnicas de la participa

ción directa desde su asunción al poder después de la Segun

da Guerra Mundial; fisto se explica en función de que cuentan 

con los elementos necesarios y adecuados para su desenvolvi

miento, y además argumentan que el uso de las mencionadas 

técnicas originaría gastos para el partido. 

En cuanto al partido socialista éste permaneci6 en 

c~nstante proceso de cambio hasta 1953; en 1959 participa en 

el Consejo Federal, Se caracteriza debido a que en innumera

bles ocasiones ha hecho uso de la iniciativa popular, m4s r~ 

ra vez del referéndum facultativo. 

Cabe mencionar a los partidos del Trabajo y Alianza 

Independiente como los que con más frecuencia utilizan la 

participación directa. 

Actualmente el sistema multipartidista del pueblo -

Suizo es considerado en cierta medida como "sumamente anti -

cuado". 

TIPIFICACIONES DEL SISTEMA POLITICO SUIZO 

Nos encontramos con que la Constituci6n Heivética -

es de difícil tipificaci6n debido a los ideales democr4ticos 

en qu~ est~ inspirado, en sí al pueblo Suizo que hizo sur -

. ¡ir, dichos i.deales • razón por la cual no ha sido tomada como 
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modelo para otro orden constitucional. 

La doctrina francesa denomina a la Constituci6n Hel 

vética como régimen de asamblea a la que Duverger, aceptando 

de modo genérico dicha denominaci6n, distingue dos sistemas 

diferentes: 

1) Régimen convencional 

2) Régimen directoria!, incluyendo en este último 

el régimen Suizo 

Algunos autores mencionan a Suiza como democracia 

semidirecta debido a la combinaci6n de formas de participa -

ci6n directa con la participaci6n representativa. 

"Es necesario aclarar que la oposición entre parti

darios y adversarios de la utilizaci6n de los instrumentos -

de la democracia semidirecta, se planteó antes de cualquier 

aplicaci6n prActica en base a las figuras y sistemas confro!!. 

tadas por Montesquieu y Rousseau. 

Rousseau afirmaba su hostilidad hacia el sistema r~ 

presentativo al establecer: 

La soberanta no puede ser representada; ella consi~ 

te esencialmente en la voluntad general y la voluntad gene -

ral no se representa ••• los diputados del pueblo no son ni -

pueden ser sus representantes. Son dnicamente comisarios. 

No pueden (los diputados) concluir algo en forma d~ 

finitiva. Toda ley que el pueblo no haya ratificado es nu -

la. No es una ley •. 

Por su parte Montesquieu, a través de la tesis de -
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la división de poderes, afirmaba el sistema representativo y 

finc.i.ba los cimientos que dieron consolidaci6n a la teoría 

de la soberanía nacion&l 

La historia constitucional del referéndum se desa -

rrolla en un constante vaivén entre Rousseau y Montesquieu, 

entre ·~oberanía nacional y soberanía popular". (14) 

Nos encontramos con que mientras en occidente se s! 

gue el dogma de Montesquieu de separación de poderes, en Su! 

za a partir de 1874 se establece un esquema piramidal de su

bordinaci6n de los 6rganos Estatales, donde el pueblo ocupa el l!:!_ 

gar supremo entre los órganos constitucionales, disponiendo 

de la facultad de oponerse a las decisiones de las c~maras. 

Este esquema de ordenaci6n del poder no estt exento 

de riesgos, entre los que destacan las posibilidades virtua

les del pueblo como 6rgano de control a trav6s del refer6n -

dum como sei\ala Max Weber, y del plebiscitarismo extremado, 

que segdn Montesquieu desequilibra la balanza de la modera -

ci6n, propia de los pueblos libres; sin embargo, los mencio

nados riesgos sólo han quedado en hip6tesis, ya que durante 

más de cien aftos el pueblo Suizo ha tenido una evoluci6n po

Utica estable. 

Constitucionalmente dos son los factores de la org~ 

nizaci6n de la participaci6n directa: 

1) La operatividad normativa con que est4 dotada • 

_I 
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esta Constitución le ha permitido gozar de 

7-
.1.1 

una 

especjal vigencia estructural, asimismo de fun-

ciones de super ley, lo que da al ciudadano he 1 

v6tico la garantfa de una regularidad jurfdica 

<le los procesos políticos; la Constitución, co-

mo se ha expresado anteriormente, prevee los 

proyectos de reforma total, poniendo ~orno lfmi-

tes a las iniciativas populares de reforma cons 

titucional, que las mencionadas limitaciones 

sean procesales y no nwte1·ialcs. 

2) El régimen Suizo confirma la f6rmula de que de-

mocracia directa y federalismo marchan purale -

los, fórmula aplicable debido~ las facilidades 

t6cnicas que aporta la solucl6n federal a la 

participaci6n directa, y a la intervenci6n del 

pueblo. 

Para que este sistema semi-directo funcione hasta -

la fecha, es necesario hacer hincapi6 en que se debe gran 

parte a la privilegiada configuraci6n social del pueblo Sui

z~, lo que ha permitido la implantaci6n del ideal liberal d~ 

: mocrático, con una perfecta combinaci6n de libertad y cierno -

cracia. 
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1.3. EL REFERENDUM EN ALEMANIA. 

Es realmente sorprenden~e el reducido número de au

tores alemanes que hacen referencia al tema de la participa

ción directa; sin embargo indirecta y marginalmente se pue -

den encontrar referencias a la democracia inmediata lo cual 

constituye una valiosa aportación a fin de matizar juridica

aente las instituciones de participación directa, tanto des

de una perspectiva estrictamente teórica, como para compren

der la gEnesis y evolución de la Constitución de Weimar. En 

este aspecto la primera corriente significativa es el IUS PQ 

SITIVISMO y sus importantes aportaciones en relación a la n~ 

turaleza jurtdica de la participación directa; el punto de -

partida ser4 la personificación jurídica del Estado, que 

constituye la gran aportación de la dogmática alemana a la -

Teorta del Estado. 

Por lo tanto, la consecuencia lógica de considerar 

al Estado coao persona jurtdica es el traspaso· de la sobera

nta al Estado; la personalidad estatal pasa a ser el titular 

del Onico poder que merece calificarse como soberano el cual 

se expresa a travEs de los diferentes órganos estatales, de 

los que la teorta alemana hace una detenida elaboraci6n. 

El enfoque sociológico de Max Weber es considerado 

coao el de aayor interEs para un análisis poUtico del tema, 

por otra parte es el de mayor influencia, lo cual se expresa 

a trav6s de la Constitución de Weimar. 

Weber define al Estado como "aquella coaunidad hu•.! 
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na que dentro de un territorio determinado reclama con éxito 

el monopolio de la violencia' física legítima". (15) 

Por lo tanto, a nivel Estatal la única denominación 

estable es aquella en que existe una organización frente a -

las masas dominadas; la tradición, el carisma, y la raciona

lidad son motivos de legitimaci6n en los cuales se basa la -

lominaci6n, con respecto a esta encontramos tres modelos bá-

sicos que son: 

1) Tradicional 

2) Carismática 

3) Racional legal 

Salvo en muy contadas ocasiones, la participación 

directa cumple la funci6n de explicitar un apoyo al caudi 

llo, y a la manifestación de su carisma, en función de ello 

Max Weber trastoca el sentido del término plebiscito y sus -

derivadas, las cuales según él, ya no tienen su base en el -

contenido de la participación popular sino en la función que 

cumplen, por ello para Weber te.ndrá un carácter pleb1scita -

rio toda votaci6n en ~ue, con independencia de su contenido, 

sirva para reforzar el carisma del c'audillo, aftadiendo que -

el carisma funda la causa de su eficacia en la fe· de los do

minados y, ~n consecuencia, no se puede prescindir del reco

nocimiento del sucesor por estos dltimos, fase en la cual el 

(15) AGJIAR DE ~. wis. Denwxracia Directa y Derecho Constitucional, 
Op. cit., PáP.. 82 . . . 
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plebiscito es el instrumento idóneo. 

Max Weber se inclina por el régimen parlamentario -

para el Estado de masas moderno, en el cual veía un baluarte 

contra la dominación del populacho, a la vez que una garan -

tia contra los abusos del absolutismo monárquico y burocr§ti 

co. Centra su análisis en examinar los problemas que puedan 

surgir cuando la burocracia interfiere en el proceso políti

co, lo que se ha llegado a denominar patología de la domina-

ci6n legal, ésta se clasifica en los siguientes tipos: a -

causa de la estructura social y económica podía existir una 

hiperburocratizaci6n del parlamento a causa de un exceso de 

profesionales de la polftica junto a una ausencia de profe

sionales para la política; Weber veía en el plebiscitarismo, 

un posible contrapeso de dicha hiperburocratizaci6n. Un se

gundo riesgo que veia Weber era el eclipsamiento del parla -

mento frente a una omnipotente burocracia, que terminaba por 

vaciar de sentido la actividad parlamentaria, en dicho su 

puesto el referéndum puede sin duda constituir un regulativo 

y correctivo útil, aunque funcionalmente limitado, ya que s~ 

gGn Weber, no es instrumento plenamente idóneo para la form~ 

ción de las leyes, porque no conoce el compromiso en el que 

descansa inevitablemente en todo estado de masas la mayorla 

de todas las leyes. ni tampoco se le puede considerar como -

adecuado medio de control y critica de funcionarios. 

5intetizando, la participación directa puede ser un 

, útil instruiaento no solo en la aprobación de textos constit!! 

cionales, sino principalmente en la remodelación del l'6gi11en 

parlaaentario en el Estado de masas contempor,neo. 
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CONSTITUCION DE WEIMAR 

Representa en cierta medida el máximo intento de 

instaurar un régimen liberal. Las síntesis de los plantea -

mientos de Weber se ven plasmadas en la formaci6n de la rep! 

blica de Weimar, los cuales se apoyan en la organizaci6n de 

masas, lo cual dota a dichos planteamientos del respaldo po

pular, papel desempeñado por el partido socialista alemán. 

Para dar cumplimiento, en lo que respecta a incorpo -

rar las masas al sistema, fue preciso que la Constituci6n 

diera confianza para lo cual se vali6 de dos factores: 

1) Estableci6 garantías de car~ctcr jurídico mate

rial con lo cual estaba garantizando derechos -

iguales a todos los sectores sociales. 

2) Aseguramiento de participaci6n en la vida polí

tica, para lo cual cre6 amplios causes de parti 

cipaci6n popular tomados de los diferentes mod~ 

los republicanos vigentes en la época. 

De este modo se establece un presidente de la repd

blica elegido por sufragio universal, un parlamento bicama -

ral en el que la cámara baja es elegida también por medio 

del sufra¡io universal, por fUtimo se instauran gran varíe -

dad de for•as de participaci6n directa; de las tres el ~je -

central sobre el que gira la Constituci6n es el rfai•en par

laaentarió, esto hace que las instituciones de de•ocrácia d! 

re,cta contenidas en la Constitucidn de We.f•ar constituyan un 
:: ... ~~;~;~>>.·::~<· .. ·:·'._;,.,;.. .. ·- '··> 



38 

modelo de incorporación de la forma de participación a un r! 

gimen parlamentario. 

"La nueva constitución de Alemania (Artículos 43, -

73 y 76) dispone por una ley orgánica la aplicación de 

Wolksentsheid, que no es más que el referéndum''. (16) 

El r~gimen electoral tiende al pluripartidismo, ca-

racterizado por propiciar una amnlta rcprcscntnc~6n de casi-

todos los gru~os ~olfticos. 

El sistema de partido tiene como característica, 

además del pluripartidismo, un fuerte arraigo popular. 

En la vida polltica de Weimar se pueden desglosar 3 

fases, en cuanto a participación directa: 

1) Parlamentario 

2) Presidencial 

3) Violación de la Constituci6n 

1) Este periodo se caracteriza por ser un sistema 

parlamentario plur~partidista; se promueve una 

iniciativa popular el 20 de junio de 1926 en 

donde trata el tema relativo a la expropiaci6n 

de los principes, vota el SO por ciento del cen 

so electoral, raz6n por la cual se le considera 

como no celebrado; con idénticos resultados la 

extrema derecha ia utiliz_a en diciembre de 

1929. 

ENCICW11EDIÁ UNIVERSAL ÍLUSTRADA EUROPEO~.Af.IERlC!\NA. - -------
Op. cit., Pág. 6 



2) Este> pC'ríodo tiC'nc la característica h' l\lll' las 

instituciones de participaci6n dir0ct1 no snn 

ut i 1 izadas; Brol l i ng, en •narzo de 1 ~1;; l l'S nom -

brado cancillC'r, con 6ste SC' inicia la llamada 

era de la Prasitialregurung. o sea lo: gohicr -

nos sin mayoría parlamentaria pC'ro Je confianza 

presidencial. 

3) Al subir Hitler al poder el 30 de ene o de 1933 

es notarla la violaci6n que se hace a la Consti 

tuci6n; hacemos alusión a Hitler ya q1c durante 

el nazismo hay dos aspectos important•s en cuan 

to a la participación directa, los cu1lcs son: 

a) Hay que destacar el uso qua hace litlcr de 

la consulta pop,ular; 

h) La ley del 14 de julio ele 1933 vi •ne a sus-· 

tituir la insuficiencia de sus in·tJtucio -

nes muy Weimarianas; tres son los aspectos 

más importantes: 

-Se reserva la facultad del inici> del pro

cedimiento plebiscitario al gobi•rno, por 

lo tanto se suprime la iniciativ1 popular. 

-Con respecto a normas y medidos •ubername! 

tales se amplia la consulta. 

-Anteriormente para qu~ la consul a fuese -

válida se exigfa mayorra de vota1tes, con 

la modificación, esta restricci61 se supri 

me. 



40 

1. 1. H REFERENntlM EN FRANCIA. 

En Francia, durante el siglo XIX, la participaci6n 

directa era el procedimiento técnico para hacer posible la -

titularidad y ejercicio del poder soberano por el pueblo. 

"El derecho político de Francia, dice Leon Duguit, 

se basa por entero en esta f6rmula: El pueblo en su totali

dad, realidad, personal, distinta de los individuos que la -

componen, la nac i6n persona es el ti tul ar de la soberanía". (17) 

Sin embargo, en los dos períodos de hegemonía Bona

partista la participación directa fue utilizada con unos fi

nes, una lógica diferente e inclusive,con una dominaci6n di~ 

tinta, ya que el término con el que se designa dicha instit~ 

ci6n será el plebiscito, dicho término fue utilizado en sen

tido moderno por vez primera por Luis Napole6n en el decreto 

de 2 de diciembre de 1850. 

Recogiendo el paralelismo de la Roma de esa época -

con la historia política francesa de finales del siglo XVIII, 

se denomin6 plebiscito a las consultas populares efectuadas 

por Napoleón Bonaparte, siendo incorporado el término por N~ 

~rile6n 111 al texto constitucional, en el decreto anterior ~ 

.mente mencionado: 

"La primera vez que de modo neto y exclusivo apare

e~ la voz 'Plebiscite' data de 1827 en el 'Dictionnaire cla-

(17) URIBE VARGAS, Diego. El Refer!ndl.111, Ediciones Tercer Mmdo, Prime 
ra Edici6n 1967, Bogotá, Colcmbia, 1967, Páp,.42 · 
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sique de la langue francaise', en que se recoge en ~entido · 

hist6rico-etimol6gico; anteriormente aparecía en comhin;1c16n 

con la voz de 'Populiscitc'. 

Será en cambio en el diccionario Littr~ de 181i!l Jt1n 

de se define el termino 'Plehiscite' en su significación mo

derna: 'en la I República franc<."sa, resolución sometida a la 

aprobaci6n del pueblo y, en 1850, voto quc llcvó al prín..:i¡w 

Luis Napoleón a la presidencia decenal y más taru'' al lm¡ll• 

ria'. 

Entre tanto el término Referéndum l'S dcsco1101.: ido 

por los diccionarios franceses de. la época y cuando aparl'n' 

en 1842 en el 'Dictionnairc politique, cncyclopcuic du 1:111ga 

ge et de la science politique' de Duclerc, a pesar de la tr~ 

dici6n con que contaban tal tipo de votaciones en la Fran..:ia 

revolucionaria, es definido en su sentido de Derecho Interna 

cional: 'cuando un embajador recibe proposiciorcs refcrcn -

tes a un tema sobre el cual no tiene instrucciones ni pode -

res suficientes, acepta 'ad refcrendum', es decir, bajo la -

condici6n de que éste sea deliberado ~ar su gobierno'. 

Es, sin embargo, en 1874, finalizado el Imp<.>rio dc 

Napole6n 111, cuando la voz Refer&ndum aparece como consulta 

popular en el 'Dictionnaire generale de la politique' de Ma~ 

rice Block, donde s~ remite como ejemplo al caso suizo y al-

gunas Constituciones estatales de los EE1 UU. ". ( 18) 

De este modo basados en justificaciones hist6ricas 

(18) AGUJAR DE llJQUE, Luis. Democracia Directa y Derecho Constitucional, 
Op. cit., Pág. 57 
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J<.' las lenguas latinas (francés, italiano, castell;ino), l<• -

p;irticipación dírt•<:t:i qut•da coníigurnda bajo <los formas <lis-

tintas: el huC'n n·fcréndum y el mal plchiscito, para lo 

cual debemos l'ncuadrarno~ dentro <lC' la lógica <le! Bonaparti~ 

mo. 

1:1 Bonapartismo se JHC'Senta como dC'fcnsor del dogma 

de ln soberanla popular. 

Son frecuentes las palabras de Napolc6n en dicho 

sentido, siendo c16sica al respecto la cita formada de una -

carta cscri ta en ;igosto de 1800: "Mi pal itica es la de go -

~ornar a los hombres como lo quiere la mayoria de ellos, asf 

es como yo entien<lo el modo de conocer la soberan:ía popular". (1!l 

En dicha perspectiva la participación directa es un 

re~urso en manos del gobernante para legitimar su poder y e~ 

plicar la identidad de intereses entre el emperador y sus 

sGbditos; es por ello que una de las principales preocupaci~ 

ries de Napoleón era legitimar popularmente el poder, ya que 

este habla sido tomado cuasimllitarmcnte. 

Para N•pole6n lo Constituci6n formal no es más que 

el marco en que se desenvuelve la acci6n de gobierno, pero -

de modo que no la entorpezca, pues la vida de las constitu -

·ciones est~ siempre ~ubordinada a los hombres y a las cir 

cunstancias. 

De este modo las fu·nciones encomendadas a la parti-, 

directa bajo la forma de plebiscito quedan sistema-

f if tjj.,,., . -;.J( ~~) ,id~~ :Pág. 58 
~~~~\;,}\:.,;:.: •:;·;_:: !",':,_· ~~ ~- ~ '":' .•.. ~ . ,.,.,,. 
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tizadas: 

n) Legitimar un poder conquistado por medio~. en 

principio n6 constitucionales. 

b) Legalizar su ejercicio al margen de las causas 

jurfdicas ordinarias. 

Napol<.>6n l~onapart<.> recurre a la técnica plt•hiscita-

ria en cuatro ocnsion~s: 

1) En dicicmhr<.> d<.> 1797 para someter a votación p~ 

pular la Constitución del ano VIII. 

Dicha Constitución "!rnprime no únicamente cual

quier participación directa'<lcl puchlo en la 

concepci6n de sus leyes, sino también lri parti

cipación del pueblo en la designación de sus re 

presentan tes". (20) 

2) El 4 de agosto de 1802 se somete a aprobación -

un Senado consultivo con una serie de reformas 

constitucionales. 

3) El 18 de mayo de 1804 se realiza la tercera con 

sulta que supone el paso del Napoleón cónsul al 

Napoleón emperador, o sea el cambio se' produce 

de República a In~erio. 

4) Por ~ltimo en 1815 cuando el retorno de lamo -

narquía parece irremediable. 

BSQJRDIA, *rio y Mlfioz, Jaime. Hnsayos sobre la refoim polltica I, 
. Op. cit., Pág.32 
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En cuanto Luis Napoleón, éste recurre al plebiscito 

por tres ocasiones: Las dos primeras en el principio de su 

mandato. Primero, para ser autorizado a redactar una nueva 

Constitución en 1850. Posteriormente, para que se aprobara 

el restablecimiento del Imperio en 1852. La tercera consul

ta es en mayo de 1870 para aprobar el Imperio parlamentario. 

Los resultados en las tres ocasiones fueron abruma-

doramente afirmativos debido a factores de fácil aprecia 

ci6n, como que era la elecci6n adecuada del momento de la 

convocatoria y no se ahorraron medios para presionar y cond.!_ 

cionar el voto afirmativo. 

"En primer término, parece claro que los Plabisci -

tos bonapartistas suponen una tergiversaci6n de las ideas 

roussonianas de. participación directa, al menos en los térmi 

nos en que habían sido entendidos por el pensamiento libe ~ 

ral. 

Por otro lado, de lo expuesto se deduce que el pun

to más significativo de dicha tergiversaci6n puede situarse 

en la alteración de funciones que la participaci6n directa 

debe cumplir: Frente a la explicitación del poder constitu-

yente o 'del poder legislativo del pueblo desde una óptica li 

beral, los Plebiscitos bonapartistas tienen por misión legi

_ timar un poder conquistado militarmente y legalizar o pseud2 

.constitucionalizar el ejercicio d~ un poder al margen de no~ 

mas materialmente constitucionales. 

Sin. embargo es importante afiadir que en ambos pert2 

,y ,,, dos ·bonapartistas, las consultas populares realizadas se 11~ 
. '; ' . : r, ~·- . 

»·."·.''.: . . "« 

í~{i:2~;;;.X:~~~~.-~. cabo sin el m4s mínimo respeto de los principios de-
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mocráticos que garantizasen que el resultado fuera auténtica 

mente expresión de la voluntad popular". (21) 

Partiendo de la teoría referente a la sobcranfa na-

cional virtualizada en soberanía parlamentaria en las leyes 

constitucionales de la Tercera República tenemos que la oli

garquía Republicana de tradición parlamentaria que Luis Nap~ 

le-On había ten~do marginada, toma las riendas del poder en -

1874, por lo que su plasmación será la ley constitucional de 

1875. 

Diez afios después, la clase polftica francesa empi~ 

za a verse influenciada por los juicios positivos que se 

vierten en torno al funcionamiento de la participación dire~ 

ta en Suiza, prueba de ello son las frecuentes demandas pre-

. sentadas ante la Asamblea Nacional solicitando f6rmulas de -

participación directa en el funcionamiento de la Tercera Re

pública, la respuesta es siempre negativa recurriendo al có

modo argumento de declarar a estas demandas como inconstitu

cionales; frente a ésto, los defensores de la participación 

directa intentan dar un giro al tema, a fin de evitar la po

sible inconstitucionalidad del referéndum legislativo. 

Algunos definen al referéndum de esa época como una 

manifestación del poder de sufragio; cierto que tanto en el 

primer imperio como con Napole6n.III se trocó en plebiscito, 

pero estos recuerdos no deben pesar externamente sobre la 

historia ya que en principio no hay objeción para combinar -

(21) .AGUJAR DE UQJE, Luis. Demcracia Directa y Derecho Constitucional, 
Op. cit., Pág. 61 
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In org~niznci6n representativo de los Estados modernos con -

el referéndum inspirado en la democrncin <le los Estados ant! 

guos, además el papel del refer6ndum en cuanto a instrumento 

de ~ntegraci6n es una modalidad del poder del sufragio. al -

4uc se califica como organizaci6n polftica de asentimiento. 

SegOn se ha venido viendo, la Teorfa Constitucional 

Francesa ha girado en torno a la Teorra de Esmein de 1894; -

-es hasta 1931 con el artículo <le Carrc de Malberg cuando se· 

(Hlt"de :iprel·i<1r una construcción 1wsitiva d~l tema. 

Malbcrg toma como punto de partida la ley en cuanto 

cxpresi6n de la voluntad general, situando al r6gimen parla

mentario en una perspectiva histórica. y refiriéndose al re

feréndum como complemento de la idea de representaci6~. por 

lo cual puede hacer legitimo el fen6meno de substituismo que 

con tanta frecuencia se da en el régimen parlamentario, en -

la medida que a través de la institución refrendaría el pue

blo manifiesta un sentimiento contrario a lo expresado en su 

nombre por los representantes. 

Al afirmar Malberg que el verdadero papel que juega 

el referéndum .en la dinámica parlamentaria es el de servir -

.de contrapeso a la actuaci6n de las cámaras, abre el camino 

para convertir el referéndum en instrumento del tradiciona -

lismo antiparlamentario. 

Sin embargo, será un cuarto de siglo después cuando 

el pensamiento d.e Carre de Malbug adquiere plena vigencia a 

.trav~s del pensamiento constitucional del General De Gaulle. 
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LA CONSTITUCION FRANCESA DE 1958 Y EL REFERENDUM 

"Para Leon Duguit el referéndum surge como :::omple -

mento natural y hasta necesario del régimen representativo. 

La extinción de la competencia popular seduce al autor, has-

ta el punto de haber influido en varios de las reformas cons 

titucionales ocurridas después de la Primera Guerra Mundial~ (22) 

Como ya hemos visto, en Francia, la participación -

directa encuentra un amplio campo de acción debido a sus ela 

boraciones doctrinales y constitucionales. 

La Quinta Repúblic~, al igual que la Cuarta, es 

aprobada por medio del referéndum, por lo cual, éste es con~ 

siderado como un elemento de vital importancia a partir de -

1958 en el sistema político francés, quedando plasmado en el 

texto constitucional de las siguientes formas:. refer6ndum -

constitucional, referéndum legislativo y el referéndum local. 

Al derogarse la Constitución de la Cuarta Repúbli -

ca, se inicia la elaboración del nuevo texto constitucional, 

la redacci6n queda a cargo del gobierno provisional; la nue

va Constitución, después de los informes del Comité Constit~ 

cional y el Consejo de Estado, queda aprobada mediante el r~ 

ferfndua del 28 de septieabre de 1958. 

Al iniciar su ¡obierno el General De Gaulle, una de 

sus principales metas es la de reformar el sisteaa político. 

le encuentra con que el articulo 90 de la Constitución vige~ 

te es un .obstaculo para sus finalidades, ya que expresa que: 

. . 
(ZZ) UllÍIB vAIGM.' Dieto. Bl refelindm, Op. cit., Pllg.63 

;;:'Lk\:.' · , :_.:·;> ,·:':.~.kt.' ··_. . .. . . . 
·'.,: 
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"To<lo proyecto de reforma constitucional tiene que ser apro-

ha<lo por la Asamblea Nacional". (23) 

Es por ello que la ley de 5 de junio de 1958 autori 

za al gobierno, en términos amplios, para llevar a cabo la -

reforma constitucional. 

Sin embargo, estos términos amplios se ven un tanto 

restringidos por la Asamblea Nacional, la cual incorpora una 

serie de limitaciones a incluir en el texto de la mencionada 

ley; dos de estas restricciones son las más importantes: En 

la primera se exige para el nuevo proyecto la responsabili -

dad del gobierno frente al parlamentp; en la segunda se pre

vee la obligatoriedad del referéndum. 

EL PROYECTO .GUBERNAMENTAL 

Este proyecto se debe al pensamiento del General De 

Gaulle y al de su Primer Ministro de Justicia, M. Debre. 

Ya en el discurso del 16 de junio de 1946 De Gaulle expone -

su teoría respecto al jefe del Estado, el cual lo concibe 

"como fuerte y a la vez. clave de bóveda del sistema". (24) 

Debre, a6n respetando el parlamentarismo inicial, -

·pone en marcha diversos frenos a la actividad parlamentaria 

bajo su teorla del parlamentarismo controlado; a partir de · 

(23) AGUIAR DE LIQJE, Luis. Dellocracia Directa y Derecho Constitucional;, 
. . . Op. cit., Pág. 150 . , 

(24) Idem.,. Pág. 151 
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1945 es cuando el General De Gaullc empieza a denotar su p('~ 

samiento político, éste es considerado por algunos como Je -

bastante simpleza, En general dicho pensamiento politl~o ~e 

puede resumir en las siguientes ideas: 

a) Dice que el gohierno legitimo no debí' ciml'ntar 

su base s6lo en el veredicto popular, sino tam

bién en el acertado encauzamiento del inter6s -

nacional; en otras palabras, su idea se sintet~ 

za en dos palabras: legitimidad democrát ka. 

b) Desde el punto de vista institucional dkc 411t' 

el poder supremo debe residir en el jefe del Es 

tado, legitimado por el sufragio, el cual va a 

representar el interés nacional frente a los 

partidos, asimismo,tendrá la facultad de arbi -

trar conflictos para lo cual contará con: su -

elección por sufragio universal, derecho de di

solución de las cámaras y referéndum. 

Por lo tanto, en la concesión Gaullista el referén-

4um aparece como un instrumento en manos del jefe del Estado 

frente a las Cámaras y los partidos ahr representados. 

De Gaulle decía que el referéndum es un complemento 

necesario para el régimen parlamentario, ya que esta ~ombin~ 

ci6n dará por resultado atenuar la influencia ejercida sobre 

la formación de la llamada soberanía nacional por la políti-

ca de los partidos que, a decir de muchos, se habla converti 

do en una plaga. P'or lo expuesto ante.riormente, es flic il 

apreciar que las ideas del General De Gaulle se sitúan en 

1~ derecha nacionalista y antiparl~mcntaria. 
lí 
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Su ministro M. Debre publica un proyecto de Consti

·tuci 6n en 1944. En el texto en sus artrculos es notoria la -

desconfianza que le tiene al régimen parlamentario ciá~ico; 

sitúa al presidente de la República como un jefe del ejecuti 

vo más fuerte que el de la Tercera Rep6blica aunque no llega 

a concederle la facultad del referéndum; por lo tanto, Debre 

se inclina por el llamado parlamentarismo controlado, que es 

aquEl que respeta los supuestos básicos del régimen parlame~ 

tar.io. 

Bajo la influencia de M. Debre, el articulo 12, de 

fuerte carácter antiparlamentario, es modificado en varias -

ocasiones hasta quedar el 50 de junio de 1958 con las si 

guientes ideas: El presidente de la República, a petici6n -

del gobierno o del parlamento y publicado en el diario ofi -

cial; puede someter a referéndum todo proyecto de ley que se 

refiera a los. intereses fundamentales de la Reptiblica, que -

·tienda a autorizar la ratificaci6n de un tratado referente a 

las instituciones o que comparte la aprobaci6n de un acuerdo 

de carácter federal. 

El Comité Consultivo Constitucional creado por la -

ley de 5 de junio de 1958, es el encargado de informar, con 

car4cter no vinculante, el proyecto elaborado por el gobier-

no. 

Duverger seftala que "dicho 6rgano se aostr6 respe -

tuoso con el nuévo poder establecido; y preocupado sobre to

do por detalles de interb parlaaentario". (25) 

(25)'.~ DE UIJJB~ wis. Ilemocracia Directa y Derecho Constitucional, 
I•

1
,:·' •. , ,Op. · ctt~ •l!la· 154 



Una de sus modificaciones más importantes fue en 

cuanto al referéndum legislativo, precisando qul' t'l ¡!11hit·n11· 

s6lo podía solicitar el referéndum durante <.'! período dl' :-;t· 

siones con el objeto de que dicha scsi6n pudiera ~H'r .-ontt•:

tada por las cámaras. 

A partir del 28 de septiembre <le 1958 st• in::;ta11ra 

la Quinta República en Francia mediante votad6n popular. 

Es notorio el elevado grado de partil"ipación y lo~ 

resultados abrumadoramente afirmativos, raz6n por 1;1 cual l'S 

interesante el análisis de la campaña. 

Mediante decreto de 20 de agosto del mismo afio, Sl' 

fijan las condiciones de los partidos habilitados para real! 

zar la campaña a favor del "SI o del NO". 23 fueron el to -

tal de grupos admitidos, de los cuales 7 de ellos eran de r~ 

.ciente .creaci6n¡ 17 se pronunciaron en favor del "SI" y s6lo 

6 por el "NO". 

A todos los partidos se les dieron facilidades en -

los medios de comunicaci6n; cabe señalar que la televisi6n -

particip6 creando un clima de optimismo, a fin de instaurar 

de ·nuevo el prestigio. franc6s a nivel mundial. 

Además se iniciaba la elaboraci6n de un boletln ofi 

cial neutro, el cual contenta s6lo las palabras "SI o NO"; -

'ste era enviado a cada elector por medio del·ministro de i~ 

formaci6n, complementándose con el texto constitucional y un 

discurso del General De Gaulle recomendando el voto afirmati 

vo. 

En base a las encuestas realizadas en Francia se d~ 

que tres son los factores que indujeron a\ la v.ota 
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1) El desgaste debido al descontento con la situa

ci6n anterior (Cuarta República); hay una incli 

nación abrumadora hacia el cambio, por lo que -

hay un sentimiento propicio a la re~puesta afir 

mativa. 

2) Factor ligado al anterior, ya que hay un gran -

temor a que se desate la guerra civil. 

3) La fuerte personalidad y elevado prestigio del 

General De Gaulle, héroe de la resistencia, re

tirado en 1946, y de nuevo apoyado por el Ejér

cito, es otro de los factores determinantes que. 

inclinan al pueblo franc6s al "SI" . 

. POLEMICA RESPECTO AL ARTICULO 2o. 

El referéndum fue instituido en la Quinta Repdblica 

por medio del cual se expresa directamente el pueblo, insti

tuci6n según el articulo 3o. donde se manifiesta la sobera -

nta nacional. 

Anteriormente ya se habían presentado varias prop2 

para su establecimiento. "Las más interesantes son: 

las de Colvert-Laplace (1881); la de Cuneo D' Ornando (1886); 

,'concebida en estos términos: Cuando los electores en ntlmero 

000,000; por lo menos, pidan por medio de demandas deb! 

que una proposiciCSn de ley votada·por -
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el Senado o por la Cámara de Diputados, sea directamente so

metida al pueblo, los colegios electorales serán llamados 

por el gobierno, dentro del espacio de un mes, a manifestar

se por si o por no sobre la proposición de la cual se trate; 

la de Mackau (1890), que autoriza a los alcaldes y consejos 

municipales a consultar la opin~6n pública en casos determi

nados; la de Paulin Mery (1890) que establecía que no fuese 

válido el empréstito del tres por ciento que los electores -

no hubiesen aceptado anteriormente; la Noguet en 1894, que -

los deb~tes parlamentarios de 1901, 1905, 1907 y 1914 fuesen 

sustentados •.. ". (26) 

Las grandes controversias constitucionales de Fran

cia giran alrededor de los artículos 2o. y 89. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el artículo 

2o. da facultad al presidente para someter a referéndum, a -

propuesta del gobierno, todo proyecto de ley referente a la 

organizaci6n de los poderes públicos, mientras que el artk!:!. 

lo 89 establece al referéndum como un medio para aprobar las 

reformas constitucionales, a no ser que éstas hayan obtenido 

una aprobación de las Cámaras reunidas en Congreso por mayo-

rta de 3/5. 

Aunque ambos preceptos parecen 16gicos, de acuerdo 

a la ordenaci6n de poderes que contiene la Constituci6n, en 

el último trimestre de 1962 el General De Gaulle convoca a -

refer~ndum para modificar la Constitución, en especial refi

. ri6ndose al artículo 2o. en el sentido de que el presidente. 

(Z6) _____ l'.NCICLOPEDIA U!HVERSAL ILUSTRADA EUROPEO-AMERICANA,~· 

;J,)J:,,,~J!: , ., ~. cit.•· Pli11. 6 _, 
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·k· la 'Rcpúbl ica fu<.'~-.? elegido por medio del S-Jfragio univer-

~al. 

La razón oficial se dio en función del atentado de 

P<.'iit Clamart que sufriera De Gaulle, lo cual es un factor -

qu<.' influye dcterminantcmente haciéndole ver la importancia 

U<.' reformar las instituciones, a través de la elecci6n por -

sufragio universal de la más alta magistratura de la Naci6n; 

juridicamcntc los constitucionalistas franceses se opusieron 

a esta interpretación. 

A manera de sintetizar al referéndum durante el pe

riodo Gaullista, lo clasificaremos en dos tipos: 

a) Referéndum Presidencial: Respecto a proyectos 

de ley sobre organizaci6n de los poderes públi

cos y para autorizar tratados que tengan rela -

ci6n con el funcionamiento de las institucio 

nes. 

b) Referéndum Constitucional: Referente a la apr~ 

baci6n de proyectos de reforma constitucional • 

previamente aprobados por las c4maras, sieapre 

y cuando el presidente no haya sometido antes · 

el proyecto a la aprobación del Con¡reso (reu -

ni6n de ambas c4maras). 

En cuanto al procedimiento refrendatario se contea

pla desde dos aspectos: 

Procedimiento a trav6s del cual se elabora la deci

. si6n de convocar un refer~ndum, y una. vez adoptada dicha de· 

cisi6n los detalles que re¡ulan el desarrollo de la caapafta 

L'' ·, :< referendada. 
i~i~~L~ .. >''., .-.·::· .. ;';' 

>;:.,:ih 
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El convocar a refcrEndum sin lugar a duda es una -

facultad del presidente; aunque a veces participan las cáma

ras y el gobierno, pero s6lo en lo referente a proposici6n. 

Las cámaras rara vez hacen uso de esta institución, de la 

cual el principal beneficiario, a nivel político, es el pre

sidente; por lo que respecta al gobierno, éste sólo toma 

constancia formal de un deseo expresado con anterioridad por 

el presidente; además en el caso de que presenten la propue~ 

ta ésta se tiene que presentar durante el periodo de sesio -

nes del parlamento. 

Resulta más complicado el referéndum de acuerdo al 

articulo 89, ya que aunque previamente el tema queda en ma -

nos del presidente, es necesario que ambas cámaras aprueben 

el texto; ésta es la principal razón por la que el General -

De Gaulle en 1962 y 1969, eludió su aplicación. Sin embargo, 

una vez aprobado por las cámaras, nuevamente revierte en el 

presidente la facultad de convocar al referéndum. 

Pompidou y Giscard consideran que se trata de una -

medida discrecional del presidente el convocar o no a refe -

réndum. 

LA CAMPANA REFERENDARIA 

Nos encontramos que su regulación contempla tres t! 
normas que son: 
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1) Normas que atienden aspectos estrictos de orga

nización de la votación a las que son aplica 

bles, con carácter general, las normas conteni

das en el Código Electoral. 

2) Normas que regulan el control contencioso de la 

campaña, que por el artrculo 60 de la Constitu

ción se atribuye a Consejo Constitucional, el -

cual tiene las siguientes atribuciones: debe -

ser consultado por el gobierno antes de tomar -

decisiones sobre la organizaci6n de las opera -

ciones del referéndum; supervisa el desarrollo 

de la campaña, operaciones de voto y c6mputo de. 

resultado, pudiendo designar delegados a fin de 

detectar posibles irregularidades; estudia las 

reclamaciones que se presentan y proclama, en -

caso de que no haya irregularidades, el result!, 

to definitivo. 

3) Normas destinadas a. organizar en concreto la 

campaña referendaria sobre la que se basa el 

Primer control del Consejo Constitucional. se -

caracterizan ya que hacen referencia a los par

tidos habilitados para hacer campai\a, y. a las 

condiciones en que participardn en los medios 

oficiales de comunicaci6n y propaganda. 
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.. · · EL REFERENDUM EN LA QU lNTA REPUBL 1 CA 

Las consultas que ha tenido el pueblo franc6s por -

m~dio del referéndum, han girado en torno a momentos ¡iolfti-

cos cruciales que ha tenido ~se país, Estos pueden resumirse 

en cuatro, que son: 

1) Instauración de la Quinta Repablica (refcr6ndum 

de octuhre de 1958). 

2) Rcfer!ndurn de enero de 1961, de abril y octubre 

de 196 2. 

3) Referéndum de abril de 1969 debido a la crisis 

de crecimiento de 1968. 

4) Referéndum sobre Europa en 1972 que perfilaría 

el orden constitucional de la Quinta República 

sin el General De Gaulle. 

Estando analizado anteriormente el referéndum de 

1958, nos iremos directamente al análisis del rcfer~ndum ce

lebrado en el bienio 1961-62, el cual supone dar solución al 

problema Argelino e instaura definitivamente la Quinta .Repfi

blica, ya que en 1958 al subir. el General De Gaulle se ponen 

en marcha posibles soluciones, pero no la instauraci6n defi

nitiva de la Quinta República por las siguie"tes razones: 

Hn primer lugar, la Constituc1i6n del 58 no rompfa los princ.! 

píos b5sicos del parlamentarismo; en segundo, los partidos -

de la Guarta República aún &e mantenían fuertes tanto en es-
(; 

en afianciamiento popular; una tercera razón -
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era la cuestión Argelina. 

La nota característica de las consultas anteriores 

es que éstas, se realizan en términos que rompen con el sis-

tema de partidos anterior. 

Con el referéndum del 61 y del 62 se pretende poner 

fin a la cuestión Argelina, pero esto provoca que se encade

ne la batalla por las instituciones futuras. Pompidou, per

sonaje desconocido, es designado Primer Ministro; el 14 de -

mayo,De Gaulle en conferencia de prensa, anuncia las lineas 

generales de su política europea; el 8 de junio, de nuevo en 

conferencia de prensa, evoca a una eventual revisi6n de la -

Constituci6n; el 17. de septiembre se anuncia un posible ref~ 

réndum sobre las instituciones y el 28 de septiembr~ tiene -

lugar el tercer referéndum en base al artfculo 2o. Observa

mos que entre 1958 y 1962 la gestión gubernamental lleva el 

sello del Gaullismo pero es indudable que a partir de 1962 -

es la principal característica del régimen. 

REFERENDUM DE 1969 

Este referéndum representa para el General De Gau -

lle una necesidad estratégica ante las crisis que se suscit~ 

ron; por un lado, una crisis social de desarrollo de largo -

alcance y, por otro, una crisis política, fruto de las fric

ciones de la clase políticamente dominante. 

Para la primera crisis se supone una soluci6n de º! 
·, 

:4t4i;;;/' ~,;~l~!~~. P'.1r,ticipa.ti va que desembocarta en el referéndum a 
',, 
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propuesta del General De Gaulle el 29 de mayo de 1962. 

La segunda crisis aportaba como solución una politi

ca de orden, propuesta de nuevo por De Gaulle el 30 de junio. 

De Gaulle pretendía desarrollar su estrategia parti

cipativa en base a empresa, universidad y colectividades lo -

cales. Es evidente que los des primeros eran arriesgados,c~ 

recicndo la tercera de interés popular según lo demostraron -

encuestas posteriores. Con respecto a las Cámaras, preten -

dla golpear a la derecha por medio de la reforma del Scnado,

lo que en la práctica supondrin desaparición así como la ~us

tituci6n de la Cámara y reemplazo mediante una Za. Cdmara la

cual serla representativa tanto de las organizaciones econ6-

mi¿as como profesionales. 

El aspecto más favorable para la decisión Gaullista

es el momento escogido para la Consulta y éste es cuando se-

encuentra el Presidente estadounidense Nixon de visita en Pa-

ris, lo que propicia un saneamiento de la política exterior; 

La situación económica se encuentra estabilizada, especialme! 

te en relación a la politica monetaria y contención de pre--

cios, los que se encuentran bajo nivel paro. Todo esto incli 

na favorablemente al "SI". 

En cuanto a la forma que adoptó la consulta, incli-

n6 la balanza al lado negativo; concretamente el uso del ar-

tlcul.o 2o, y el ligar la continuación en la presidencia al r~ 

soltado del referéndum fue decisivo; En base a una encuesta

realizada tres dlas después de la entrevista televisada del. 
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de intenci6n de voto que venían dando entre cincuenta y cua-

tro a cincuenta y seis por ciento de respuestas afirmativas, 

descienden al cuarenta y siete por ciento, por lo tanto el 

Gaullismo, en cuanto a teoría política en general y práctica 

completa de un ejercicio personal del poder, desaparecen con 

el referéndum analizado. 

Sintetizando podemos afirmar que: "··.en los tiem-

pos de la Quinta Repdblica francesa el General De Gaulle re-

currió al referéndum tanto para cuestiones legislativas como 

administrativas. Y fue precisamente un referéndum sobre 

~uestiones administrativas, pero planteado por De Gaulle to

mo un plebiscito a su persona, lo que provocó su dimisión 

.del cargo de presidente de la República en abril de 1969". (27) 

REFERENDUM DE 1972 

Al ocupar la presidencia de la República Francesa, · 

Pompidou, trata de encontrar las fórmulas idóneas a fin de -

que sea posible el cambio; sin embargo.sólo se dan pasos.en 

falso, muestra de esto,es el referéndum del 23 de abril de -

1972, el cual trata de revitalizar los modos y hábitos del -

Gaullismo por diversas razones, entre las cuales las princi

pales son: aunque la razón aparente del referéndum era la -

aceptaci6n de la ampliación de la Comunidad Económica Euro -

a:>NZALEZ URIBE, Héctor. Teoría Política, Editorial Porrún, la. ed!. 
ci6n, ~ico, D.F. 1972, PáR.394 

'· 
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pea,ahondando encontramos que las verdaderas razones eran, -

con respecto a la política intcrnacional,dotar a Francia de-

uua particular autoridad en el tema Europeo en relación a sus 

restantes partenaires; en cuanto a la política interior era--

imponer a los Gaullistas un nuevo criterio ante la construc-

ción de Europa. 

Se trata de utilizar el factor sorpresa, ya que na

die se imaginaba una semana antes de la conferencia de pren-

sa de Pompidou, que éste tenía la intención de convocar a un

referéndum. A diferencia de los refer6ndl!l'1s celebrados por -

De Gaulle es preciso denotar que en ningún momento se llegó -

a hacer depender la suerte del presidente al resultado de la

votación. 

A pesar de los esfuerzos realizados por Pompidou,

los resultados son deprimentes, las abstenciones son del cua 

.renta y cinco ~or ciento, y los votos afirmativos estuvieron 

al treinta y seis punto treinta y siete por ciento del censo 

electoral; es así como se agrava aún más la situación del s~ 

cesor de De Gaulle. 

Debré al tocar el tema del referéndum y de la Qui~ 

ta República hacia alusión a un parlamentarismo limitado de

una ·República autoritaria y referendaria en sus primeros 

aftos de vida constitucional, y de una monocracia plebiscita

ria a partir de 1962. 

Sin embargo, casi unánimemente los autores france-

ses la han denominado régimen semipresidencial debido a que

domina una idea central,ésta es la "de yuxtaposición de dive1 

;~~;{< ¡,. ;t~·~·~}:~ºn,~,~_11c:iolle~ constitucionales que van superponUndose - - ~· ·. ··.····~ 
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unas sobre otras". (28) 

Así, la ley del 5 de mayo de 1958 tiene declarada 

inspiraci6n parlamentaria y sirve de punto de partida para s~ 

perponerse después el parlamentarismo controlado de M. Debré, 

el plebiscitarismo Gaullista y finalmente la elección por su

fragio universal del presidente en 1962. 

Con respecto nl texto constitucional de 1958 tene -

mos que precisar que encierra una dualidad constitucional, o 

sea,que hay dos modelos Je ordenación del poder integrando 

una sola Constitución. Uno de los modelos es plebiscitario, 

el otro constituci~nal. 

La Constituci6n plebiscitaria se sitda al margen de 

los mecanismos propios del Estado liberal, encuentra sus ral

ees en las teorías Bonapartistas y está contenida en el tltu-

lo 11 de la Constitución. 

La Constituci6n de tipo constitucional, siguiendo -

el esquema clásico contenido en el artículo 16 de la Declara

ción de 1789, establece unos derechos y libertades públicas -

.que en su afán de respetar la tradición revolucionaria remite 

su enumeración a la Declaración de 1789, y una ordenación del 

poder cuyo ejercicio se encomendaba a determinados 6rganos,c~ 

ya función y actuación se encuentra sometida a proceso ahl e~ 

tablecido. 

En cuanto al referéndum, éste ha llegado a ser un -

buen instrumento de contacto entre el presidente y la opinión 

(28) AGUIAR DE LtQUE, Luis. Democracia Directa y Derecho Constitucional, 
. . . Op. cit., Pág. 177 
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Como se ha venido viendo, el referéndum de 1972 es 

enormemente significativo, ya que aunque la razón primordial 

no fue el contacto con la opinión popular, si fue claro el · 

intento de Pompidou de desplebiscitar en cierta medida la 

consulta, puesto que se eludió de compromisos con los resul

tados; sin embargo, fue la oposición la que utilizó el refe

réndum para realizar una severa crítica a la acción global -

del presidente1 
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1,5, EL REFERENDUM BN ESPA~A. 

Nos encontramos que el pueblo espafiol,a través de•-

su historia, casi en ninguno de sus textos constitucionales 

cuenta con la posibilidad de participaci6n directa en la 

adopción de decisiones concernientes al Estado. La excep -

ci6n es la Constituci6n de 1931, la cual cuenta con institu 

clones de participaci6n directa. 

LIBERALISMO Y DEMOCRACIA EN EL SIGLO XIX 

En Espafia el iexto de Cádiz es considerado como el! 

deal politice de la burguesía federal, raz6n por la cual no 

responde a los planteamientos del radicalismo democrático -

Rousseauniano. Es a aprtir de esta Constituci6n que las te~ 

siones y conflictos políticos en Espafia girarán en torno al-

'_ ideal liberal. 

Los liberales espaftoles encuentran sus raices en el

ricri pensamienio espafiol, influenciados por el tradicionalis 

.mo de su pats conc~bido e interpretado por diversos partidos 

antag6nicos¡ será por lo tanot en la formulaci6n del orden -

~ocial concreto donde recurrirán al aparato conceptual del~ 

extranjero, pero no en sus planteamientos te6ricos, ya que, 

·é .-como expresamos antes, la tradici6n espaftola les proporciona 

·1.a funda11entaci6n necesaria. 
· Poi' lo tanto, encontramos que en el proceso legisÍ!f , 
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tivo como en la reforma constitucional, la conocida partici

pación directa Rousseauniana queda marginada ~n la obra de -

Clídiz, en la cual "el .poder legislativo queda en manos de 

las Cortes y la reforma Constitucional en una remodela~i6n -

de la idea Sieyesiana de los representantes extraordinarios". (29) 

De este modo.las muy numerosas constituciones espa

riolas del siglo XIX no preveen f6rmulo alguna de participa -

ci6n directa, tanto en el plano constitucional como en el le 

gislativo; desde el Estatuto Real de 1834, hasta la Constitu 

ci6n de 1876, pasando por las Constituciones de 1856 y 1873, 

la reforma constitucional queda en manos de representantes -

extraordinarios y el poder legislativo en las Cámaras. 

A nivel doctrinal,el tema de la participaci6n direc 

ta está ausente en los planteamientos teóricos y políticos. 

S6lo _con Fernando Garrido surgen en España ciertas corrien -

tes an4logas al radicalismo democrático de Europa, aparecic~ 

do así el radicalismo democrático representado en.Francia 

por Víctor Considerant; en Alemania por Rittenghausen, y en 

Suiza por Karl Bukli. Sin embargo, la obra de Garrido se 

tradµce en el federalismo democrático que llegaría a culmi -

nar con la Primera República. 

Ya en el diccionario de autoridades de 1737, prece

·aente de los posteriores diccionarios de la Real Academia, -

aparece la voz plebiscito; con la misma interpretación se en 

cuentra en el Diccionario de la Real Academia hasta 1869. 

' .. . . . 

(29) AGUIAIU>E ~. luis. Deloocracia ~irecta y Derecho Constitucional·. 
. . Op. dt., Pág. 238 

·~ ..... •~ 
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Es en la onceava edict6n del diccionario de la Reai 

Academia en donde encontramos un segundo significado que es: 

" ... Hoy se aplica a cualquier resoluci6n tomada por todo un 

pueblo a pluralidad de votos". (30) 

Con respecto al referéndum, éste es conocido a tra-

vés de Angel Garivct en 1898, el cual lo califica como tem~ 

.de moda en una de sus cartas finlandesas. 

Es en 1910 cuando el rcfer6ndum aparentemente des -

banca al plebiscito. En 1911 lo define López de Nuñez como 

"intervención del pueblo en las resoluciones de las Asam 

bleas Legislativas para aprobar o desaprobar ciertas leyes". (31) 

En 1917 aparece el primer trabajo sobre el referén

dum escrito por Luis de Reparaz; los mencionados anteriorme~ 

te no constituyen nuevas aportaciones, pero en· la medida que 

constituyen los primeros análisis del referéndum en España -

merecen ser mencionados. 

Al tomar el poder el General Primo de Rivera el ré~ 

gimen se constituye aparentemente en la clásica dictadura, 

esta actitud se mantiene hasta 1925, ya que en septiembre S 

de 1926 se convoca a una Asamblea Constituyente. Al dla si

guiente, la Uni6n patriótica convoca un plebiscito, el cual 

tiene un curioso carácter; el voto de confianza para el men

~ionado plebiscito ha de ser otorgado por los espaftoles y e~ 

pafiolas mediante firma, deben ser mayores de 18 años y estar 

~onformes con las disposiciones del actual régimen. La men-

ldem, Pilg, 240. 

lbideni, • Plig, 241 
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ci6n de este plebiscito es imperante s6lo en cuanto termina 

por matizar ideo16gicamente y da significado a los conceptos 

de referéndum y plebiscito, los cuales aparecen en 1927 en -

el diccionario de la Real Academia de la siguiente manera: 

"Referéndum: consulta que se hace al pueblo sobre 

asuntos de interés común. 

Plebiscito: consulta al voto popular directo para 

que apruebe la política de poderes excepcionales mediante la 

votaci6n de las poblaciones interesadas". (32) 

Desde un punto de vista político, el plebiscito ce

lebrado en septiembre de 1926 sirve de punto de partida para 

la nueva legalidad que pretende instaurarse a partir de 

1927; hay dos aspectos importantes con respecto a la mencio

nada nueva legalidad: 

1) En primer lugar, el proyecto de Constitución se 

debía someter al conocimiento del país; 

2) La nueva legalidad constitucional debfa estar -

integrada por varias leyes fundamentales entre 

las cuales se incluía una ley plebiscitaria, cu 

yo texto no lleg6 a ser formalizado. 

De esta manera, la participaci6n directa, que dura~ 

. te el constitucionalismo del siglo XIX no lleg6 ni siquiera 

a ser mencionada, surge en el primer tercio del siglo XX. 

(32) Ibidem, Pá~. 243 
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En la Constitución de 1931 se establece por priwera 

vez en España la posibilidad de participación directa en las 

decisiones estatales, concretamente en su artículo 12 en don 

de se establece que para la aprobación de los estatutos re -

gionales deben de aceptarlo por lo menos las dos terceras 

partes de los electores inscritos en el censo, a esta vota -

ción se le denomina plebiscito. El artículo 66 contempla la 

posibilidad de que el pueblo, mediante referéndum, exprese -

su decisión sobre leyes votadas por las Cortes, este mismo -

artículo establece la iniciativa popular de las leyes. Mieg 

tras que el plebiscito es utilizado en tres ocasiones, la 

inici~tiva popular y el referéndum no fueron utilizados ni -

reglamentados. 

Vemos la participación directa en la elaboraci6n de 

la Constituci6n en el Decreto de 6 de mayo de 1931 que desen 

vuelve la Comisión General de Codificaci6n sustituyéndola 

por una Comisión Jurídica Asesora encargada de la redacción 

de un anteproyecto de Constitución, en tanto se elegian las 

Cortes Constituyentes, que habrían de convocarse mediante d~ 

creto de 3 de junio, una vez modificado el sistema electoral 

y el censo. 

El anteproyecto constaba de una extensa exposición 

de motivos y 103 articulas; en relaci6n a la participaci6n -

· · directa 6sta aparece en los artículos 2, 3 y 103, por lo que 

~e puede decir que en este anteproyecto hay ausencia casi t~ 

f6rmulas de participaci6n directa. 

A diferencia del anteproyecto, en el proyecto elab~ 

la Comisi6n parlamentaria ademb de que se mantiene 
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la aprobación popular para los estatutos regionales y la inl 

ciatíva popular para la reforma constitucional. se establece 

un presidente elegido por sufragio universal e introduce el 

referéndum de arbitraje formulado en Weimar. 

El referéndum mencionado es previsto en el proyecto 

examinado como prerrogativa tanto del presidente como del 

parlamento. 

"En el curso de las decisiones en el pleno de la C! 

mara se introducen en torno al tema de la participaci6n di -

recta dos modificaciones, una de carácter positivo al in 

cluirse el referéndum facultativo e iniciativa popular legi~ 

lativa ~n el artículo 66, y otra de signo contrario, al su -

primir la iniciativa popular para el procedimiento de refor

ma constitucional". (33) 

La incorporación del referéndum facultativo fue mo

tivo de una de las discusiones más acaloradas de los debates 

parlamentarios para la elaboraci6n de la parte orgánica de -

la Constituci6n, el punto de partida de tal discusi6n fue el 

voto en que se solicitaba se incluyese la posibilidad de ap~ 

lar las decisiones de las Cortes por el pueblo a instancias 

del gobierno, tras una breve suspensi6n el veredicto final -

fue que quedaban excluidas de posible referéndum la Constitu 

ci6n, sus leyes complementarias, la ratificación de conve 

nios internacionales inscritos en la sociedad de naciones, -

los estatutos regionales, y las leyes tributarias. 

: . , (33) NlBBIO, Roberto y fétteucci, Nicola. Diccionario de Pol!tica, Edito 
rial Si¡lo XXI, Prinera Bdicie!n, Mhico, D.F. 1982, Pág.1394-
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REGIMEN JURIDICO 

El articulo 12 del texto constitucional espafiol en

cuentra sus orlgenes más pr6ximos en el articulo Zo. de la -

Cons~itución de Weimar, y en los plebiscitos subsiguientes a 

la Primera Guerra Mundial. 

Tenemos que el articulo 66 establece el refer~ndum 

como medio de que el pueblo atraiga a su decisión las leyes 

votadas por las cortes. 

Analizando tenemos que en cuanto a atraer a su deci 

si6n, parece tratarse de un ejercicio por el pueblo de la P2 

testad legislativa que le atribuye el artículo 51 (la potes

tad 1egislativa reside en el pueblo), y que habitualmente se 

encuentra delegada en las Cortes. Al hacer referencia al 

plazo para ejercer dicha prerrogativa, ha de entenderse que 

se debe efectuar antes de la promulgación. A pesar de lo e~ 

puesto, no se puede llegar a una clara y definitiva conclu -

si6n, ya que no llegó a elaborarse la ley que debía regular 

en detalle la institución, de lo cual se hacía referencia en 

el último párrafo del citado artículo. 

La participación directa en la Segunda República di 

fiere enormemente seg~n su ámbito; mientras que los plebisci 

tos exigidos por el artículo 12 se celebraron durante cuatro 

ocasiones, los refer~ndums que menciona el articulo 66 ni si 

··quiera fueron regulados en detalle (como se mencionó antes) 

por. ley ordinaria. 

En relación a los plebiscitos.de carácter local,el 
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ña; tuvo resultados mayoritariamente afirmativos pr6ximos al 

setenta y tres por ciento del electorado, por lo cual se su

puso la apr~baci6n del pueblo Catalufio,entrando en vigor, 

tras ser aprobada por las Cortes, el 6 de mayo de 1932. En 

el país Vasco se celebr6 un plebiscito del mismo corte que -

el anterior el día S de noviembre de 1933, anteriormente re

chazado el 19 de junio de 1932 por los r~presentantes de los 

municipio·s Navarros. 

En relación nl a~tículo 66, se puede decir que 6~ 

te qued6 inédito en la práctica constitucional de la Segunda 

República ~o llegártdose a solicitar ningún referéndum ni ini 

ciativa popular por el quince por ciento del electorado. 

Tres son los factores: 

1) 

Z) 

3) 

El sistema pluripartidista; 

La radicalización de actitudes, fuente de ines

tabilidad para el sistema político; y, 

La elevada tasa al quince por ciento del ~Ject~ 

rado. 

. . 
LAS.FORMULAS DE,PARTICIPACION DIRECTA EN EL REGIMEN DE FRAN-

CO 

Desde el punto hist6rico~ juridico,ideol6gico ~ po
Utico; ·el tema plantea cuestiones éontroveTtidas y diflci 

les d~~resolver desde .una per~pectiva parcial, limitada a -

las .. instituciones de participación directa; máxime que 4Ss~as .. 

.· 
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• pueden ser consideradas como el principal exponente del régi 

mer., o bien como el primer intento de regular e institucion~ 

lizar el mencio11ado régimen por la vía del sufragio univer -

sal. 

Introduciéndonos al tema,tenemos que los documentos 

constitucionales han sido objeto de dos tipos de análisis: 

1) Aquellos cuya finalidad es justificar las exce

lencias del texto, o ensalz~r la figura de su -

autor. 

2) Aquellos que centran su análisis en el funcion~ 

miento ·futuro de las instituciones. 

Actualmente, no es científicamente necesario ni his .. -
t6ricamente posible, hacer derecho constitucional de antici-

paci6n; en cambio, si es necesario examinar las leyes funda

mentales en el marco hist6rico dado para lo cual fueron ela

boradas, lo que lleva impl1cito la dificultad de las frecue!!_ 

tes contradicciones tanto en los textos, como entre éstos y 

su puesta en práctica. 

Sin embargo, hay cierta coherencia en las leyes fun

damentales en lo que respecta a participaci6n directa, la 

·cual se contempla desde dos extremos: 

1) Se aprecia cierta coherencia respecto a los pr~ 

supuestos ideol6gicos del franquismo. 

ZJ Cada una de las. leyes fundamentales constituy• 

una adecuada expresi6n de la correlaci6n de 
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fuerzas en el sentido de las diferentes corrien 

tes que integran el movimiento, correlación de-

terminada por la situación internacional hasta 

1953 y por el desarrollo anterior. 

Es a partir de los supuestos expresados anteriorme~ 

te que se hará el análisis de la participaci6n directa duran 

te el franquismo, ya que esta institución durante casi 30 

años ha sido el único procedimiento reconocido de sufragio -

universal en Espafta. 

FUNDAMENTOS DE LA PARTICIPACION DIRECTA EN EL REGIMEN DE 

FRANCO IDEOLOGICO 

La participaci6n directa del régimen franquista ap~ 

Tece en tres momentos: 1945, 1947 y 1966. 

En cuanto al régimen pol{tico de un periodo hist6ri 

co determinado, es usual la utilización de la expresión pre

supuestos ideol6¡icos para referirse al "conjunto de ideas, 

convicciones, de juicios e incluso sentimientos, sobre el mo 

do de organizaci6n y ejercicio del poder poUtico". (34) 

Hecha la declaración, ·diremos que los presupuestos 

ideol6¡icos del franquismo tendrán un carácter fluido e ir!n 

aportando en cada momento los elementos precisos a fin de d~ 

. (34) AWIAR DE UlllJE, Luis. O.OCracia Directa y Derecho Constitucional, 
. . 0p. cit. , Pá~. 257 
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tar al régimen de legitimidad ; ~stos son: autoritarismo na

cionai ista y antiparlamentario; la teor~a del caudillaje y 

la democracia orgánica. 

El autoritarismo nacionalista y antiparlamentario 

pretende justificarse en las excelencias del principio de ag 

toridad que puede ~ntroducir en la gestión estatal; se en 

cueutransus ratees en el pensamiento tradicional francés. 

En cuanto al pensamiento referente al movimiento autoritari~ 

del General Franco, tiene orígenes propiamente espaftoles, b~ 

sado e influenciado enormemente por las ideas del General 

Primo de Rivera~ 

A partir de 1958, el tradicionalismo antiparlament!. 

rio encuentra un nuevo modelo en el· General De Gaulle por el 

que Franco sentta gran admiración. 

Los orígenes de la teoria del caudillaje se sit6an 

alrededor de la obra de Conde, consider•da como la teoría 

oficial de ~egitimaci6n de los primeros aftos del régimen. 

En 1945 la participación 'directa. reconocida bajo -

la denominaci6n de referéndum, tiene poi objeto actuar como 

decisi6n política soberana, a fin de que sirviera como p~nto 

de partida para una transformaci6n del caudillaje hacia una 

dominaci6n racional. En la práctica esta teoría no pas6 ·de 

ser una mera rutina, considerada c·omo normaci6n del caudill!. 

je. 

El referéndum de 1947· sirvi6 para legitimar el dg!, 

· aen vigente a trav.Ss de la consulta popular ; a nivel formal 

funcion6 .para abandonar la teoría del caudillaje. siendo s.u! 

·. tituida .por la. formalizaci6n del nuevo Estado en reino;. todo 
: .~: ~·· ·''. ~-~·.:." 
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esto hacia surgir un nuevo modelo oficial de democracia a la 

medida de las necesidades del pueblo español: la democracia 

orgánica. 

En mayo de 1946 Franco opone a la democracia conven 

cional una democracia cat6lica y .orgánica. , 
El concepto de·democracia orgánica se instituye al-

rededor de diferentes corrientes, entre las principales ten~ 

mos: 

• 11 1) El liberalismo de.inspiraci6n krausista; 

2) El organicismo de resonancias totalitarias el 

·cual tiene amplio eco en la doctrina del fas ~ 

cismo italiano; y 

3) La doctrina de la iglesia cat61ica". (35) 

En la coyuntura política del período 1945-1947, ~s~ 

ta última corriente es la de mayor peso para la formaci6n 

·del. concepto de democracia orgánica, considerada como alter

nativa espa~ola hacia la democracia liberal y como base del 

intento de racionalizaci6n política que se intentaba y que -

se prolonga alcanzando su m4xima expresi6nºen 1958. 

De este modo, la participaci6n directa y la democr!. 

ci~ org4nica aparecen ligadas por razones coyunturales a P•!. 

tir de 1945, aunque su combinaci6n teórica es dudosa. 

Se consideran como factores coyunturales: "Aque 

(~S) .AGUIAR JE ~. Luis. Democracia Direcia y Derecho Constituciónal, 
. . · . ~· cit., Plig. 261 . · 
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llos que mueven a la publicaci6n de todas y cada una de las 

leyes fundamentales, caracterizándose a que no es posible 

pensar en una estrategia de conjunto, como principio de ex -

plicación de tales norma.;". (36) 

En base a esto, analizaremos al referéndum en rela
\ 

ci6n a los contextos: 

1) Como intento de legitimar el régimen, ante el -

nuevo sesgo de la coyuntura internacional 

(1945-1947). 

Z) Como medio de adaptación del régimen ante la 

nueva situaci6n social de España. 

REFERENDUM DE 1945 Y DE 1947 

A principios de 1945 el régimen Franquista pasa por 

los momentos más difíciles de su historia. Internacionalme~ 

te hay inclinación a favor de las tropas aliadas, lo que pr2 

picia la unificación de los grupos republicanos en el exi 

lio, asimismo reaparecen los grupos monArquicos en torno a -

Don Juan de Borb6n; es asl como las Conferencias de Yalta y 

Postdam, la creaci6n de la agrupaci6n de fuerzas armadas de 

la RepGblica Espaflola y el manifiesto de Laussanne, se a¡ol

pan sobre el régimen en un lapso de seis meses, todos con la 

· (36) Idea• Pá17, 263 
'',' ', ... '. . 
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idea de ilegitimidar el régimen, argumentando que su única -

razón de ser se basa en la fuerza de las armas. 

Todo esto hace necesario un remodelamiento guberna

mental, lo cual da entrada a grupos del catolicismo tradicio 

nal ligados a la jerarquía eclesiástica; asimismo.surgen 

tres nuevos textos legislativos que son: Fuero de los Espa

ftoles, que representa una declaración de derechos; Ley de R~ 

feréndum, que aparece como una creación de ley de car~cter -

liberal y Ley de Sucesión, la cual supone el intento de leg! 

timar el nuevo régimen, ante presiones interiores y exterio-

res. Referéndum (1947). 

LEY ORGANICA DEL ESTADO 

A partir de la firma del Concordato y del Tratado 

de Amistad celebrado con los Estados Unidos en 1953, da co -

mienzo un proceso de reafirmaci6n interior, basado en un ac~ 

lerado crecimiento económico; el plan de estabilización y la 

ley de principios del movimiento nacional intentan ser su 

cristalización. 

El 14 de diciembre de 1966 mediante votaci6n popu -
1 

lar.se permite la legitimación plebiscitaria del nuevo marco 

institucional. En relaci6n al referéndum este sólo aparece 

en tres ocasiones: 

a) Las dos primeras aparecen en el título 11 dedi

cado al jefe de Estado, a fin de reiterar el T! 

ferfndua co9o prerrogativa exclusiva del presi· 
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dente. 

La aprobaci6n de la Ley Org5nica pseudo-constitu -

cionaliza al régimcn,on especial respecto al jefe de Estado, 

"que desde entonces aparece con unos contornos juridicos m's 

precisos, como separaci6n de jefe <le Estado, jefe de gobier-

no, etc. 

·REFERENDUM. CONSTITUCIONAL 

El art!culo 10 de la Ley de Sucesi6n establece que . 
para la derogaci6n o modificación. de las leyes fundamenta 

les, adem's del acuerdo de las Cortes, era necesar1o el ref~ ... . 
r6ndum de la Naci6n, por lo que éste a1timo es in~orporado a 

las leyes fundamentales como el mecanismo id6neo:para su 

constitucionalizaci6n formal. 

Al reconocerse el procedimipnto referendario·de re

forma se presenta el hecho de que el General Franco conserva 

el poder constituyente originario, y tiene que hacerle fren

te a la controvertida·declaraci6n de inalterabilidad de los 

principios del movimiento nacional ; con l!s.to ,el referéndwn -

constitucional careci'.a·de la virtualid~d necesaria para mat_! 

rializaT· la constitucionalizaci6n del régimen, en t~nto que· 

persis"tta su carácter de plebiscito de adhesión. 

, ..... 
• 

'~ ~·_.', .: .. ' ~ '•' ,. '. 
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REFERENDUM LEGISLATIVO 

El referéndum legislativo se establece como una 

atribuci6n del jefe de Estado para aquellos proyectos de ley 

de carácter ordinario a que se refiere el artículo lo. de la 

Ley de Referéndum. 

El tema polémico respecto a este referéndum gira al 

rededor del procedimiento a través del cual ha de llegarse a 

la decisi6n de convocar un referéndum, presentándose varios 

problemas : uno referente al ámbito de la prerrogativa del j~ 

fe de Estado y otro referente al procedimiento que ha de se

guir a la decisi6n de convocar un referéndum. 

En cuanto al ámbito de la prerrogativa del jefe de 

E~tad~ la polémica se desat6 cuando se modificó el artículo 

lo. de la Ley de Cortes, en tanto permanecfa invariable el -

texto de la Ley de Referéndum; el problema reside esencial -

mente en precisar el alcance de la prerrogativa del jefe de 

Estado para convocar a referéndum legislativo. considerar si 

era posible legalmente someter a referéndum una ley discuti

da, pero no aprobada por las Cortes. 

Los elementos integrantes de la decisi6n referenda

~ia son los siguientes: 

1) Decisi6n discrecional del jefe de Estado (artí

culo 7o. ley orgánica). 

2) Informe preceptivo no vinculante del Consejo 

del reino (artículo 10 ley orgánica). 
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EJ. REFERENDUM EN EL PERIODO DE FRANCO 

A lo largo de la exposición realizada podemos cons· 

tatar que la consulta popular referendaria durante el régi -

men franquista fue utilizada en dos ocasiones; la primera p~ 

ra aprobar la Ley de Sucesión en 1947; la segunda para apro· 

bar la Ley Orgánica del Estado en 1966, puntos analizados an 

teriormente por lo que no ahondaremos más en cllo,diri~iendo 

nuestro trabajo a tres aspectos no vistos que son: 

1) La regulación jurídica de la campaña; 

2) Desarrollo de la campaña; y 

3) Resultados. 

1) En relación al marco jurldico general, es noto

ria la ausencia de las garantlas mínimas para -

el desarrollo normal de la consulta, entre las 

que podemos citar la inexistencia de los dere -

chos de reunión, asociaci6n, manifestación pol! 

tica, etc. 

En cuanto a su regulaci6n el primero fue regulado · 

por el Decreto del 8 de mayo de 1947 y orden de la presiden

cia del gobierno d') 20 de junio de 1947; el referéndum de la 

Ley Orgánica fue normado por el Decreto de 21 de noviembre -

de 1966 y orden del 29 de noviembre de 1966. En uno y otro 

caso las normas de organizaci6n son muy similares. 

El voto se establece como obligatorio en 1907, mod! 

,/'''· :fi<;4~dose posteriormente en relaci6n a la materialidad del -
'.;';{f~I:1;>:;...:.,.\~\:r, ·;/./,.'.:.~_-.? ,j· .. ··':.\: :; . '",· 
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acto del voto y en lo referente a las mesas electorales. 

Cabe señalar que en ese mismo año: " ... el referén-

dum municipal fue intentado en Espafta con el proyecto de ley 

de admin•straci6n local de Don A~tonio Maura, ... el cual di-

ce •.. en los artfculos 107 y 111, ... tal como quedó di ctami -

nado por el Senado el 20 de marzo de 1909: para enajenar o 

gravar inmuebles de patrimonio municipal que sean de coman -

aprovechamiento, adoptará el acuerdo, expresando literalmen

te todas. las cláusulas del contrato, el ayuntamiento pleno, 

por mayoría no inferior a las dos terceras partes de los vo-

tos que completen la corporación. Este acuerdo será public~ 

do en el boletin oficial de la provincia, y por edictos en -

los lugares de costumbre. Pasados dos meses de esta public~ 

ci6n se realizará votación pdblicu, un domingo que señalará 

el ·alcalde, en la forma legal de las elecciones populares, .., 

depositando cada elector en la urna su papeleta que dir5 SI 

o NO y s6lo prevalecerá la resolución de enajenar o gravar -

cuando obtenga votos afirmativos que excedan de los dos ter

cios del ~otal de electores inscritos en el censo del munici 

pio". (37) 

El decreto de mayo de 19_4 7 es digno de mencionarse 

ya que establece que el presidente y los adjuntos sean desig 

nados de listás elaboradas, con las siguientes requisitos: 

1) Poseer título académico o profesional y ser pr~ 

puesto por los colegios oficiales o colegios 

. ' (37)_,_, ---~--.,-- ENCJCLOPEIHA UNIVT~RSAL 1 LlJ~TRAllA EUROPr;o-Af.nmrc.Ai'-'A. 

Op; cit., Pág. 6. 
)~ :: ... 
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profesionales. 

Z) Hallarse afiliado a la organizaci6n sindical y 

propuesto por la delegación sindical correspon-

diente. 

3) Figurar inscrito en el censo de vecinos y ser -

propuesto por la alcaldfa. 

El decreto de 1966 sustituye estos requisitos, est~ 

bleciendo nuevos criterios para la elaboraci6n de las lis 

tas, lo que para algunos no llegan a ser convincentes. 

DESARROLLO DE LA CAMPA~A 

Como hemos expuesto en líneas precedentes, ante la 

ausencia de garantfas la campana qucd6 reducida a monólogo -

en favor de la participación y la respuesta afirmativa, que

dando configuradas cada una con características peculiares. 

Así, el referéndum de 1947 es caracterizado por la 

austeridad con respecto a medios publicitarios y el temor im 

perante, este dltimo factor es decisivo para los resultados. 

El referéndum de 1966 lo caracteriza una extensa 

campana de persuasión. 

Se puede decir que estos aspectos anteriores los d! 

ferencia, pero en cuanto al argumento utilizado nos encontr~ 

mos con puntos similares como: la respuesta afirmativa se -

~lantea como acto de autoafirmación nacional frente a ing~ -

[Ó;:h•' ,;'S.:~ncias extranjeras¡ hay cierta obsesión por la tranquilidac;l 
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vo del texto sometido a aprobación; en cuanto a desarrollo e 

institucionalizaci6n del régimen propicia en ambos casos la 

respuesta afirmativa. 

En base al anfilisis de los rcferEndums del 47 y del 

66 es que expondremos las características de resultados: en 

primer t6rmino hay que destacar una sensible diferencia en -

la actitud de oposición al régimen, con respecto a las vota

ciones de 1947 y 1966; para ello hay que hacer hincapié en -

que en 1947 el enfoque de la campaña descansaba en el temor 

(a la Guerra Civil), mientras que en 1966 el ciudadano no se 

vio tan directamente impulsado a las urnas, dejando paso a -

una manipulaci6n pura y simple de los resultad6s. 

Otra característica importante es con respecto a 

los resultados en las provincias ; mientra_s que en 194 7 las -

respuestas afirmativ~s oscilan entre setenta y medio por 

ciento, en 1966 oscila en noventa y cuatro punto cuatro por 

ciento ; esto se explica en razón del desarrollo de la campa-

fta,ya que en 1947 se apoya en estructuras locales y en 1966 

se encuentra centralizada y manipulados los resultados. 

Los resultados nos hacen ver en donde se encuentran 

los puntos más conflictivos de intograci6n al régimen. 

En 1947, es en Asturias donde sobrevive mínimamente 

el movimiento obrero, aunque son puntos más conflictivos Bar 

celona y Madrid. 

En 1966, el problema Vasco ocasiona que en sus pro

vincias se registre la votaci6n mis baja en lo que se refic

~e a respuestas afirmativas. 
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Estas consultas se diferencian de las de Europa por 

su carácter plebiscitario, por la abrumadora votaci6n afirm~ 

tiva, lo que lleva a una escasez de r~spuestas negativas. 

Una vez que desaparece la figura del Gene -

ral Franco el ZU de noviembre de 1975 se produce un vacío de 

legitimidad, el cual se intenta llenar desde muy diversos 

sectores. 

El primer intento es realizado por el entonces pre

sidente Carlos Arias Navarro el 1 Z de febrero de 1974 . Este 

intento fracasa quedando el tema postergado para el 21 de n2 

viembre de 1975. 

La consulta popular como f6rmula para la transición 

aparece en agosto de 1975. 

El refcrcindum como f6rmula de reforma reaparece en 

el segundo gobierno de Arias Navarro. 

En octubre de 1976 es anunciado un refer~ndum por -

televisi6n a fin de reformar la Ley de Cortes Y.la Ley de Su 

cesi6n, &sto quedo en proyecto. Mfis tarde se vuelve a inten 

tar el referéndum utilizando el llamado "Recurso del Pue 

!">lo"; éste se basaba en las palabras dirigidas por el Rey al 

Conseio del Reino , palabras en las cuales se hacia referen -

cia al apartado f del artículo 10 de la Ley Orgánica del .Es

tado, que se refiere a la guarda por parte def rey, de la f! 

delidad al sistema Constitucional y a la verdadera voluntad 

del pueblo. 

El verdadero cambio viene con el gobierno de Suárez, 

se.basa en los siguientes puntos: 
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1) Cancc1Jci6n paulatina de las estructuras del 

franquismo, culminando el 15 de diciembre de 

1976, fecha en que es aprobado un nuevo texto -

Constitucional. 

2) A partir del 15 de diciembre de 1976 se abre un 

proceso Constituyente, el cual pasa por eleccio 

nes generales, culminando con la convocatoria -

de un nuevo referéndum. 

Con el referéndum del 15 de diciembre de 1976 con -

cluye el ftanquismo encaminándose el pa1s hacia un moderado --

proceso constituyente. Aunque hay mfis libertades p6blicas que

en el 47 o en el 66, éstas parecen ser insuficientes para el -

pueblo español, 

En cuanto a la organización y control del voto, és

tas fueron controladas por el Real Decreto de la Presidencia -

del gobierno de 19 de noviembre, complementándose con el Decre~ 

to de 26 de diciembre y las Ordenes de la Presidencia de 20 de

enero y 30 de junio de 1976¡ todos estos decretos tuvieron por 

esquema las disposiciones adoptadas en 47 y 66. 

El problema más crítico para la campafia surgió al

considerar la licitud o ilicitud de la propaganda en favor de

la abstención. 

El gobierno atacó argumentando que el contenido de 

la propaganda en favor de la abstención deb1a considerarse --

ilicita, a lo cual se di6 respuesta negativa ya que al_apare-

cer el.voto como un deber, la propaganda iria en.contra de~--
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debido a la ausencia de tipificación penal, por lo que se -

fundamentnron en los siguientes puntos: 

a) El primero se basaba en la aplicación de di-

versas sanciones a la no cmisi6n del voto. 

b) Se pretendía la pen;. Jización de la propaga!!_ 

da tipific6ndola como delito de coacción --

electoral. 

A pesar de las acciones gubernamentolcs, la op~ 

sici6n permaneció pasiva, ya que aprovechó dicha acción para 

utilizarla en la campafia como elemento de critica en torno a 

la misma acción gubernamental y a la falta de libertades. 

El 30 de junio de 1976 se autoriza a hombres y -

mujeres mayores de 21 afias al voto, asimismo se modifican -

las disposiciones referentes a la composición de las masas,

abriéndosc la posibilidad de que en la formación de éstas se 

integrasen por voluntarios. 

A pesar de que no hubo un estatuto jurídico de

los medios de comunicación oficial, la campafia del 15 de di 

cicmbre de 1976 significa un avance en cuanto a la autentici 

dad de la expresión popular. 

La estructura de la campaña a nivel general pue 

de sintetizarse en tres posturas: 

1) Una actitud en favor del SI por parte del g~ 

bierno y sectores neofranquistas. 

¡~g,zÚ\?Y!~-;@:~,{ ;; •. :t\ ";;; 
2) Actitud en favor del NO sostenida por secto

res dél franquismo ortodoxo •. 
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mocrática. 

ilabi tualmcnte el gobierno se presentó ante los st•c

tores conservadores como el Gnico medip posible de goronti -

zar el sistema,mientras que paro lo oposición se presentó ~Q 

mo la anica alternativa real de transformación de dicho sis-

tema. 

La campafia se realiza a trav6s de. agencias publici

tarias, utilizando todas las medidas a su alcance: radio, -

televisión, prensa, carteles, declaraciones de pcrsonali<la -

des, etc. 

La campafia en cuanto a su desarrollo se resume en -

la~ siguientes fases: se trata de interesar a los ciu<lada -

nos en la consulta por medio de una llamada general a fin de 

que se informaran sobre la votación; se invita a construir -

la democracia a trav6s del voto, mis que invitaci6n es una -

llamada en tonos altamente imperativos a la participaci6n. 

Los sectores del franquismo ortodoxo, catolicismo -

tradicional y grupos de ultraderecha, integran el lado de 

los·"NO". Su campafia con escasos recursos financieros, est~ 

ba destinada a alcanzar un porcentaje lo suficientemente al

to a fin de aparecer ante la opini6n pdblica con respaldo p~ 

pular, estuvo basada en mítines; en círculos reducidos; el -

eco de esta campafia fue mlnimo como mostrarían posteriormen-

te los resultados. 

La campafia de la oposición democrática se caracter! 

_za;por la falta de confianza en sí misma, cuesti6n que habla 

;);<.( P,~opiciado l.as h4biles maniobras del gobierno. 

~~~~:\~~.~'i;.o;:~'.~~f~:.~ .. :.~;_.~\~~- ._;;[¡:.,, ,: ~'·; ~, ·: '.;... - ','/ ' ·¡ ·:· 
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En la reunión de las Canarias del 5 d·c noviembre se 

comienza a fraguar la actitud abstencionista culminando el -

Z7 de noviembre, reunión en la cual se dan siete condiciones 

para participar en la campafia: 

. ' 

"1) Reconocimiento de todos los partidos politicos 

y organizaciones sindicales; 

2) Reconocimiento, protección y garantla de las -

libertades pollticas y sindicales; 

3) ·urgente disolución del aparato poUtico del m2 

vimiento y efectiva neutralidad polltica de la 

administración pública; 

·4) La verdadera amnistía pólítica que el pals ne-

cesitaba; 

5) Utilización equitativa de los medios de comun! 

cación de masas. propiedad del Estado; 

6) Negociación de las normas de procedimiento a -

que han de aj~starse ambas consultas; 

7) Reconocimiento de la necesidad de institucion~ 

lizar pol{ticrnnente todos los paises y regio -

nes integrante!; del Estado espaflol". (38) 

Esta campafta intenta la movilizaci6n popular a tra

Organismos Democráticos, a excepciCSn de algunos anun-

cios éoaerciales • 

. (lS)AQllAR JE ~. Luis. Democracia Directa y Derecho r.onstitucional. 0 
· .. · Op. cit., Plg. 297 . 
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El referéndum celebrado el 15 de diciembre de 1976, 

como se ha mencionado anteriormente llama la atención debido 

a la gran mayoría de respuestas afirmativas y a la escasez -

de respuesta~ negati~as; en base a encuestas, la actitud del 

votante no estuvo sólo condicionada por el gobierno, un fac

tor decisivo fue la necesidad que el pueblo español sentia -

de cambio institucional. 

En relación al voto negativo este no lleg6 a supe -

rar el tres por ciento. 

Respecto a los abMtcncionistas, en base a lo que se 

ha expuesto en lfnens prccr<lcntc~. es notoria la determina -

ci6n de no votar. 

Dos días antes de la vot~ci6n el cincuenta y seis -

por ciento se inclina. a favor del "SI", mientras que un vcirr 

titres por ciento se mantiene indeciso. 

A nivel provincial se encuentra que hay un elevado 

nivel de abstencionismo en Guipuzcoa, Vizcaya y Aluva. 

De todo lo expuesto se deduce que al votar si no se 

votaba por un régimen democrático, se votaba indudablemente 

en contra de un régimen autoritario, 

nesde esta perspectiva, el referéndum del 15 de di

ciembre de 1976, significa para el pueblo español la apertu

ra de un moderado proceso constituyente. 
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2.1. LA IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE LA CIENCIA POLITISA Y 
SOCIOLOGIA POLITICA EN CUANTO AL REFERENDUM. 

En 1 a expos ic i6n del presente cap1tu1 o debemos scf,a 

lar que con el devenir del tiempo el hombre se ha encontrado 

conviviendo con otros hombres, dando posibilidad a la inte-

graci6n de una sociedad con dos fen6menos importantes: uno

dc homogeneidad, como son las caractcr1sticas comunes y na-

cionales de una naci6n tales como la historia, el lenguaje,

la cultur~, la familia, la forma federal de gobierno, las -· 

~utoridades y las leyes~ y otro de diferenciaci6n, como son 

las ideologías diversas, los valores, los hfibitos,las clases 

sociales, las profesiones, etc., que forman un marco de la -

vida nacional de un p:iis y de su soc:f.edad, De ah1, el pensa- -

miento del individuo se encuentra socialmente condicionado -

por contener el modo o la manera de observar o interpretar -

las ideas y las experiencias de personas de generaciones an-

teriores. 

Por ello es de vital importancia mencionar que al 

surgir el Derecho se tuvo como fin el encauzar la conducta 

de los hombres a efecto de hacer posible la convivencia so-

cial. Trataremos de explicar, de acuerdo a la Teor1a del --
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Contrato Social de Juan Jucobo Rousscau, como a?arccc el De

recho,manifestando que en un principio todos los hombres que 

habitaban la tierra vivían en armonía y paz, puesto 4uc todo 

lo que cxist1a les era común; es decir, to1los podían usar, -

gozar, aprovechar y disfrutar de todo lo que hab1a porque -

todo era propiedad de la colectividad. Sin embargo, el con· 

flicto surgib cuando alguno de esos hombres congregados en -

el grupo social se apropi6 de algo en particular y lo tom6 -

para su uso exclusivo. dando pauta para que los dem6s sigui! 

sen su ejemplo ocasionando el nacimiento de lo que se conoce 

como propiedad privada. 

Asi. ante tal situaci6n los hombres del grupo social 

deciden buscar la manera de encontra1· la fórn1ula de un sist.e 

ma con autoridad suficiente para organizar y ordenar a todas 

aquellas personas del grupo,para protegerlos a ellos y sus -

derechos contra aquellos que· pretendiesen apoderarse de 6sos. 

Llegaron enton~es a la decisi6n de que ese sistema debia ser 

un "orden social", en el cual todos los hombres depositar1an 

un poco de su libertad en alguien de jerarquía y autoridad -

superior (EL ESTADO) para que c;on la suma de todas esas líber 

tades pudiese dictar las leyes necesarias y tutelarlas en be 

neficio de la comunidad, existiendo la noci6n de respeto mu

tuo para los bienes y derechos de cada uno de ellos y el or

de~. la seguridad y la paz como consecuencias de la convi-

.vencia social. 

conocido el surgillliento del Derecho es obvio deter•i 



94 

nar que el hombre no podría vivir sin él y no podría desarr~ 

llarse ni su sociedad evolucionar, ya que sin orden ~ siste

ma que proteja los intereses mfis valiosos de los individuos, 

jerarquizados en ordenamientos jurídicos e impuestos por me

dio del poder coercitivo del Estado, se quebrantarían derc-

chos impunemente y no habria ninguna forma clara para estu-

diar al gobierno, sus funcioncs,a quienes lo manejan por --

medio del voto otorgado por los gobernados bajo la confian

za de poder ser representados por ellos a trav6s del E3tado. 

Es por ello que lo social forma parte integrante de 

·la vida humana y de ahí que el ser humano acate las normas -

consideradas como necesarias para la buena actividad y desa

rrollo de ln sociedad, habiendo además integraci6n de fund~ 

ncs, normas y colaboraci6n hasta llegar a las relaciones de· 

mando dadas por los poderes del gobierno para determinar co

mo deberá o no actuarse en ciertas situaciones por un indi-

viduo. un grupo o una colectividad. 

Después de un breve esbozo de lo que sucede en una

sociedad y la importancia de regir la~ conductas externas de 

los individuos a través del Derecho, es preciso delimitar al 

campo "del ser político", refiriéndose al nacimiento, desa-

rrollo y extinci6n de las instituciones políticas y los he-- · 

chos o conductas politicas (SOCIOLOGIA I'OLITICA) y al campo

debcr ser político", que seliala lo que el hombre reali

en su vida pol1tica por mostrársele una realidad ideal. :. -' 

1 
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que puede o no llegarse a efectuar (CIENCIA POLITICA ). 

Comenzaremos por explicar que el desenvolvimiento . 

de la Ciencia Política tiene relevancia ul haberse impartido 

como disciplina en las universidades de los Estados Unidos · 

de Norteamérica a mediados del siglo XIX; después se crearon 

centros de estudio y con ello, aparecen los investigadores -

de la Ciencia Política, teniendo como principales corrientes 

la legalista, la activista, la filosófica y la cientffica,de 

las cuales es una conjunci6n de todas la Ciencia Política.

Esta última tiene ciertas orientac iom.•s r procesos de compo!_ 

taniicnto político de los individuos y de los funcionarios. -

Por otro lado, autores como David Easton han tratado de ais· 

lar el objeto de la Ciencia Política seftalanda para ello sus 

pr6pios criterios sin tener resultado. 

Las ciencias que estudian el fenómeno politice par· 

ten del concepto de que la Ciencia Política estudia la acti

vidad política de los hombres y la crcaci6n que engendra el· 

proceso contradictorio de los grupos, entonces ,las discipli· 

nas poU•tkas fundamentales serán la fi•losoffa polh:t-ca, la· 

h~stor~a pol~trca, la pol±tologia y la soc~olog!a polftica, 

A su vez, "la Ciencj:a Política comprende el estudio de ia "!! 

turaleza del Estado, de las causas que determinan los proce

sos pol!ticos y de las constantes y valores que gu!an el de· 

senvolvi:miento de las Jmst;ituciones". (391 Tambien es una-· 

" '(39) SERRA ROJAS. ANDRES, CienciaPoUt;ica, Editor~al Porrúa • 
. ~<,: '·, ·' $'-,A.it·,'. Cuart~ Edtcitin, .,Méx~~º· ~978., Pág, 107. 

~~:'-!};):1';~;:,:;~~¿,~;;t, ~ .. ;~;.,\:.<·.:::.~·.<: . 



96 

Ciencia auxiliar del Derecho porque estudia e investiga l"S-

fundamentos, las funciones, los objetos, y los p.-opósitos del 

poder político en la comunidad; es decir, se propone una in

terpreiaci6n cient1fica Je los fen6menos pol1ticos, de los -

factores que estructuran y hacen evolucionar al Estado,inve~ 

tigando al mismo tiempo las funciones y fines de este poder, 

haciéndola relacionarse con las demás ciencias sociales. 

Después de este análisis sobre Ciencia Política, la 

conceptualizamos como aquel estudio profundo del poder con -

relaci6n a las instituciones, de la relaci6n entre dichas -

instituciones y el Estado y, a su vez, de las relaciones de

bste último con todo el orden social; de manera tal, se pue

de decir' que la Ciencia Política estudia las caúsas y los -

fundamentos en una sociedad,raz6n por la cual es indudable -

que la noci6n del poder es definitiva para la Ciencia Pol1tl 

ca, entendiendo a éste como aquella capacidad del Estado pa

ra reglamentar, con car&cter coactivo, las conductas humanas 

y las funciones del Estado. Esta es una de las causas por 

la que surge la contienda política, o sea la esencia de la -

lucha por el poder, Así.decimos que los detentadores del -

poder po11tico son los Únicos que poseen la facultad della-

blar en nombre de la comunidad y de comproaeteria por coapl~ 

'to. 

Sin e•bargo, ·'.tlemos de aclarar que el ejercicio del 

poder. al ser considerado como un fenómeno de re1aci~n, no.~. 

, ,' ,· da ia1 que lo disfruta. y detenta una libertacl de Nniobli• to· 
,· \ .. :~~·: ><"·:'1:/·~/:~ .; ... -. 
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tal, pero a pesar de sus insuficiencias contiene varios pun

tos favorables como son las oportunidades de progreso, que al 

menos ón ciertos paises a proporcionado a la Ciencia Politl-

ca granües innovaciones. 

Ahora cabe mencionar lo referente a la Sociolog1a -

Politica tomrindo como punto de partida el que la Sociologia

en general es primordialmente una ciencia real, del mundo 

·del ser, no empírica sino práctica, que toma como base de es 

tudio a la vida social cotidiana, reuniendo las caractcrísti-

cas que le son afines consecuentemente. 

Por ende, al relacionar a la Sociologia con la Poll 

tica tenemos que surge el estudio de la Sociologia Politica, 

teniendo como escnciu a la socic<lad,la cual crea, desarro--

lla y hace extinguir tanto a las instituciones politicas co~ 

mo a los hechos que se relacionan con el Estado y es, a su -

vez, la ciencia del gobierno de los Estados, del arte de go

bernar uua naci6n, asi como la de dirigir sus relaciones con 

lo~ demfis gobiernos. Por lo mismo, se relacionan con la 

ciencia del poder, de la autoridad, del mando que ejercen 

los gobernantes sobre los gobernados, ya que como esencia de 

la pol1tica se tiene concepto del arte de gobernar en for .. 

• justa y equitativa. 

Una vez aeacionadas las ideas tanto de Ciencia Poli 

ti~a co1110 de Sociolo¡la Po11tica, cabe hacer notar que entre 
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una y otra ciencia realmente no existe un marco de acci6n 

claramente definido y ello ha sido causa de análisis y estu

dio de ciertos especialistas que se crnpcfian en el hecho de -

que una ciencia se baste a s1 misma sin tener que tornar nada 

de las demis ciencias y aun menos el aportar alguna idea, 

porque como ya hemos destacado la Ciencia Politica tiende a 

vincularse con otras ciencias sociales dadas las caracter1s-

ticas propias del Estado, y que de no encontrarse vinculado 

con el concepto de sociedad y su realidad no hubiese existi

do jamás; por ello la evolución y surgimiento de la Sociolo

g1a Pol1tica. Al mismo tiempo.si en la sociedad no se hubie 

se estudiado ni visto la necesidad de un Estado al que se le 

otorgara un poco de libertad individual de los miembros de -

la sociedad para que con la suma de todas ellas tuviese el -

poder y la autoridad para declarar las normas jurídicas in--' 

dispensables a la convivencia social, tampoco se hubiera vis 

to el estudio de la Ciencia Política. 

Resuaiendo, lo que si resulta un hecho inneg~ble es 

la constante interaccibn que existe entre todos y cada uno -

.de los elementos que conforman a ambas ciencias, l,limense -

.. t6cnicas, instrumentos de investigaci6n, mbtodos o sistemas, 

.lo que a su vez resulta un tanto benC,fico para las dos en lo 

referente a· las aportaciones que cada una .se inte.rcaabia. 

PIPERBNCIAS ENTRE S()CIOLOGIA POL ITICA Y CIENCIA POLITICA. 

Co•o .. reo para estas diferenciaciones se seftata en 
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el hecho que la Ciencia Política se debate entre la orienta

ción utopista y la orientación política, de tal suerte que -

el especialista en Ciencia Política debe ser capaz de contr~ 

lar el valor y el material que se le ofrece¡ es decir, el -

científico político cree en el Estado, mientras que el socib 

logo político cree en la sociedad desde un punto de vista --

real y práctico. 

En l~ Sociología Política se estudia a la sociedad 

y, consecuentemente, a los miembros que la integran dando pau

ta para encuadrarse al mundo del ser, al mundo de las real id~ 

des que se viven; en cambio, la Ciencia Pol1tica estudia al -

Es.tado, al poder que detentan los gobernantes sobre los go- -

bernados y las normas jurídicas e instituciones poli ticas. n.!:_ 

cesarías para un buen manejo de la autoridad, por lo que se 

enmarca en el mundo del deber ser, de lo más 6ptimo para las 

relaciones del Estado con sus gobernados o de los Estados en 

tre si. 

Por otra parte, el soci6logo tiene com.o base de su -

estudio una escala de va1ores, El científico politico dese-

cha esos m~todos y sisteaas subje_tivos ·interesándole en con-

creto quien ti.ene el poder y en que momento. Así, el soci61~ 

go pol~tico trata de convencer a la gente una vez que se ~an 

pres~ntado los hechos, de qu~ realidades son pr~cticas r cua 

14's_" no lo son~ el cient~iico politico hace que los intereses 

supeT•n las evidencias o realidades. 

., ; ~ 

·-:,::·· 
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Otra diferencia es que el soci6logo nos habla de las 

clases; trata con ,1 ~6blico o selectos grupos de personas que 

llevan a cabo diversas actividades, y el cient1fico politico 

se preocupa por aquillos que son ostentadores del poder o son 

intermediarios de 6stos; nos habla de la élite gobernante. 

Además, el soci6logo político siente la necesidad de 

.ser popular y atractivo hacia un público, para las •asas pop~ 

lares; el cient1fico politico no se preocupa por las masas y 

el inter6s de las nismas, sino que se inclina mis por las de

cisiones poi1ticas que requieren a una persona adecuada den-

tro .de la 6lite gobernante. 

~l soci6logo parte en su estudio de las variables -

de la estratificaci6n social y el científico politice insiste 

.· ... en ,la párticipaci6n de los partidos políticos y en la priori

dad del voto de los ciudadanos para imponer a un gobernante -

co•o supremo jefe de un Estado. 

Sin embargo, en nuestro trabajo es ll!As i•portante el 

estudio de la Sociologia Pol1tica al referirnos a la fi¡ura -

jur1dica del referéndum como uno de los aedios ele participa-

. ct6n ciudadana en los gobiernos semidirectos y C09IO se encue~ 

tra · sellalado en la Lcgislaci6n Org,nica del Departaaento del 

Distrito Federal. Es decir, el refer(mdwn vincula la partic! 

.,,, ;p~~i~n pol~~ica de las HHS en la decisiones pol~ticas de un 
:;: ·~ 

} r&ai•do¡. toaando' coao base los valores e intneses personales 
~ ... · . ' ' < .. . . ' 

~ij~ÓÚ,:c ,~; \,; • ,·. 
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de esas masas. 

Así mismo, es de interés para la Sociología Política 

la sociedad y c6mo se realizan los hechos políticos que son -

inherentes a los hombres; de tal forma en el referéndum se es 

colegislador junto al Congreso, no llegando a ser ley una pr~ 

puesta, sino hasta que un cierto número <le ciudadanos lo apru~ 

ha. 

Es importante relacionar la sociología polttica con 

el referéndum para comprender como afecta la introducci6n de

este mecanismo a la poblaci6n del Distrito Federal y si cum-

ple con sus objetivos o, por el contrario, se desvirtua el fin 

debido a factores reales de los ciudadanos como el namero ha

bitantes, el grado de manipulaci6n de los medios masivos de-

comunicaci6n en el conocimiento y la ideología polltica del -

citadino y la influencia en la decisi6n del votante de los -

grupos de presi6n nacionales o extranjeros a trav~s de la pr~ 

paganda o de la violencia. 

Sin embargo, ,debemos reconocer que el referéndum es

una figura jurtdica que no se utiliza en nuestro pats a pesar 

de estar comprendida en un ordenamiento jurtdico por falta -

de conciencia polttica en la ciudadanta del Distrito Federal; 

es m4s, de llegar a utilizarse podría manipularse el conocí-

miento e ideologta política de la ciudadanta poniendo en si-

tuaci6n crítica al Distrito Federal. 
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2.Z. EL REFERENDUM EN EL DISTRITO FEDERAL Y SU LEGISLACION. 

M~xico es un país que se encuentra regido por un -

sistema federal, por lo que debe existir un lugar donde se -

establezca el asiento de los Poderes Federales, y es el Dis

trito Federal el lugar que se eligi6 por sus características 

políticas, económicas, sociales y culturales para que ahí r~ 

dicaran. Esa es pues la raz6n y fundamento de la existencia 

de nuestro Distrito Federal. 

El Distrito Federal se cre6 en el Acta Constitutiva 

de la Fede~aci6n el 31 de Enero de 1824, cuando la propia -

Constituci6n General de la República del 4 de Octubre del mis 

mo año, en su articulo SO, fracciones XXVIII y XXIX otorgaba 

al Congreso de la Unión la facultad dQ " ... elegir un lugar -

que sirva de residencia a los supremos poderes de la federa

ción .•• ", asi co110 para " •.• variar esta residencia cuando lo 

juzgue necesario ••• ", (40) y en esa misma Constituci6n se 

aclara que el.lugar que sea elegido podrá desempef\ar ta11bi~n 

funciones locales. 

Sayeg llelu, Jorge. El Distrito Federal en la Complejidad 
de sus Dimensiones. la. Edici6n, México, ·D.F. 1982, ---
.Pig .. 17..; 
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Es hasta el 18 de Noviembre del mismo ano en que el 

primer presidente de Mllxico, el Sr. Miguel Felix Fernandez, -

aejor conocido como Guadalupe Victoria, firma el Decreto en -

el que se dispone que el Distrito Federal sea la Ciudad de -

M6xico. · 

Al ele¡irse ~ste como lugar donde residirian los p~ 

deres de la Uni6n se suscita una gran po16mica en el Congreso 

de la Uni6n, en el que aflora el discurso del Dr. Fray Serva~ 

do Teresa de Mier que presenta seis atributos pri~ipales de 

la Ciudad de M6xico, que son " ••• su notable belleza; el ser -

centro pol1tico de la Rep6blica¡ su privilegiada situaci6n •i 
litar; su envidiable riqueza; su extraordinaria diaensi6n cu! 

tural, y el ser taabi6n un centro de esparcimient~ sin paral! 

lo en todo Mhico". (41) 

En ese mismo afto se consagraba en la Constituci~n -

que en el Distrito Federal existiria un gobernador elegido por 

el ¡obierno federal; los ayuntamientos de los pueblos co•pren

didos seria por elecciones y gobierno aunici¡>al. Sin eabaTgo, 

es hasta el 28 de Agosto de 1928 cuando se reforma el texto -

ori1inal suprimiendo el awnicipio libre y dividi6ndose a1 pro-. 

pio Distrito Federal conforae a su ley orginica del aisao afto, 

en un Departamento Central y varias Delegaciones, que dependen 

de un Jefe de Departaaento. que seTi noabrado por el Presiden-

(41) Saye1 Helu,Jorae. Jll DhtrHo. Fedeul en la Coaplej idad 
de sus Dlaensiones, Op. Cit. Pág.· 19. 
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te de la Rep6blica. 

Los motivos que expuso el entonces Presidente~ Gen~ 

ral Alvaro Obregón, fué que" ... los hechos habian demostrado

que la organizaci6n municipal en el Distrito Federal no hab1a 

alcanzado nunca los fines que deb1a llenar y por ello era más 

16gico organizar la administraci6n del Distrito, de ~nera -

que hubiese unidad de mando, pues en su concepto el municipio 

en el Distrito Federal hab1a nacido incompleto, inconsistente 

y, por lo mismo, autónomo s6lo en teor1a". (42) 

Aunque en 1940 se reintroduce la divisi6n en 111Unic! . 
~~lidades, atafte &sta solamente a los territorios, refrend&n-

dose en el Distrito en sus Leyes Org!nicas de 1941 y 1970, ya 

que lo fundamental era la estructura como se le di6 en la Ley 

de 1928. En el afio de 1974 se derogaron las bases refe~entes 

a los territorios, al ser suprimidos en la realidad r conse-

cuentemente del texto constitucional. 

En el afio-de 1977, con la Reforma Politica del Pre-

sidente José Lbpez Portillo, se introducen a nuestra 1egisla

ci6n mecanism•~ de democracia dtTect,, como ~on el refer~n~um 

y la iniciativa popular con el prop6sito de enmendar la escasa 

pá rticipacibn ciudadana, ya que esta se limita a elegir al --
' 

Presidente de la Rep6blica,,a los Piputados y a los Senado11es-

,(42) LIC; SOUSACERO, Fel}.pe • PóHU.ca, Gobierno y Adminlstra
dOn de .JusUcia. "El lmpácto de ia kefortna Pólttica én la , , 
De111ocraUzaci6n del D,'f, l'EPES,CEPES, M6xico,D;F, 1982 Pág. 
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del Distrito Federal que integran las Cámaras del Congreso -

Federal. 

El Distrito Federal desde hace más de 50 afies ha --

permancecido en una situaci6n antidemocrática. Sus represe~ 

tantes ante el Congreso Legislativo son la minoria (40 dipu

tados del D.F. de los 300 diputados de todo la República) ya 

que la nacibn los elige en mayoría, o sea que el Congreso 

que esta formado por un mínima parte de diputados del Oistri 

to Federal, legislan para la capital (debido a la chlalidad -

de funcionarios que tienen las Cámaras del Congreso Federal, 

pues legislan al igual para el Distrito Federal como para el 

resto de la República), siendo que solamente los diputados -

que representen al Distrito Federal deber1an legislar para -

éste, pués además de ser un derecho inalienablc,son estos -

los Únicos que verdaderamente conocen a fondo los problemas

de la ciudad. 

Además, son los representantes del pueblo quienes -

deben trasladar los intereses del grupo que los eligi& a la

Cimara, por lo que en vez de someter a referéndum ciertos º! 
'• t ' 

denamientos, seria mejor que hubiera un mayor acercamiento -

entre el poder legislativo y la ciudadania, induciendo a que 

haga suyas, efectivamente, las inquietudes de la poblaci6n -

para que formen parte de una actividad. 

El legislador debe defender los intereses de quien 

rt:presenta, debe ser interprete de las inquietudes del pue--
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blo, debe ser un portavoz del pueblo. 

"Tíi, Diputado, Senador, Ministro, eres el' s6bdito,

y el pueblo el soberano¡ derecho positivo que verdaderamente 

sea derecho, no hay otro que aquel que el pueblo dicta expr! 

samente en sus hechos al Ministro o al Diputado, o al que el 

Diputado o el Ministro saben adivinar en las elaboraciones -

mis o menos calladas de la opini6n; si el pueblo crea una -

costuabre ~fuera de ley•, es que su brgano para la funci6n -

de le¡islar se distrajo y no vi6 que exist1a a111 una necesi 

dad dctníVldando plan, regla, para satisfacerse; si el pueblo -

crea una •costuabre contra leym, es que el legislador, por -

distracci6n, por precipi taci6n o por soberbia, no comprendi6 

la naturaleza de la necesidad o no quiso comprenderla, y le 

impuso una norma que no le era adecuada, que le venta ancha, 

que le venia estrecha, o que le era enteramente ex6tica".(43) 

El legislador crea, modifica o extingue un ordena-

aiento legal a condici6n de que el pueblo la sancione ticita 

mente acoaodando a ella sus actos, solamente as1 adquiere ·n~ 

tura le za de derecho positivo, viaiendo -. ser 1 ey, 1 ey vi va, -

ley positiva, como deja de serio en el instante que el pue

blo deja de usarla. 

La ley para que tenga ese carictér debe sn· cu91Plida 

Costa, Joaquin. La l¡norancia del Perecho!" Op, .. Cit •. - ~ 

Pi1. 91. 
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por quien obliga, si no pierde su funci6n y aunque este plasm.!_ 

da eri un texto legal, se convierte en una ley muerta, sin vi-

gencia, sin vida. Es como el escritor que publica un libro, -

pero nadie lo lee, en realidad no se ha cumplido su funci6n; -

es como pregonar las leyes en un pueblo de sordos. 

La ley es una proposici6n que dichos poderes presen-

tan a la sociedad, y cuya fuerza depende de que ~sta·1a acep-

t~, o no. El hecho de rehusar la sociedad entera su asenta -

miento a una medida legislativa, es la prueba m4s concluyente

de que el legislador ha errado al interpretar las necesidades 

jurldicas de su pueblo. Y como la satisfacci6n de estas nece

sidades es el Cínico fin de la ley, justo es que la CiHima san

ci6n corresponda al que en ella est4 directamente interesado,

ª aquel para quien, y en nombre de quien, las leyes se hacen:

al pueblo mismo. La forma en que el pueblo hiciese notar su-

de~contento hacia tal ley es mediante la sanci6n del desuso, o 

de un uso contrario que deroga positivamente tambifn la ley por 

ociosa. e intltil. 

Un ejemplo de leyes que se encuentran en desuso por-

no estar acordes con la realidad del lugar donde se aplican,..._ 

1o encontramos en el referfndum que aunque se encuentra cons! 

grada en nuestra •ixi•a ley que es la Constituci6n, esta no ha 
sido utilizada. 

Consideramosque serla una gran deaocratizaci6n el he--
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en contra 'de determinados ordenamientos legales, pero "el re

fer&ndum s6lo puede ser aconsejable cuando no se trate de 

leyes que versen sobre materkaS cuya comprensión requ~era CQ

nocími,entos especi'al:uados , ya quo ia c1•udadnnila,como U!"_idad 

politica, es inepta para estimar si un ordenamiento,dada la -

complejidad de sus disposiciones, es o no conveniente. 

La elaboración de una ley es el resultado de un pr~ 

ceso intelectivo en el que se deben ponderar nrultiples facto-

: res pol1ticos. sociales, econ6micos, culturales. etc., que im 

plican, en un momento dado, la motivaci6n y la teleolog1a de 

un ordenamiento jur1dico y cuya apreciaci6n no puede quedar -

al arbitrio intuitivo de la masa, aunque se suponga .que' •ha al 

canzado un alto grado de madurez cívica. " (44) 

Adem's dicha funci6n es propia del legislador que -

es el elegido por el pueblo, y su trabajo consiste precisaae~ 

te en hacer un estudio profundo de los problemas que vive la 

.ciudadania y encontrar soluciones que plasme en leyes • 

. No es posible que este gran trabajo quede en 111anos

"~de la pobla.cNin que desconoce los alcances que pueda t.ener -

una norma jurídica, y que su trabajo es muy distinto al de la 

formaci6n, modificación,derq~acidri o abrogación de ordenalllie~ 

tos legales; que e1 conoci111.iento c,te 1as leyes y r;l-el derecht! ~ 

(44) Burgoa Orihuela, Ignacio. 1JO'l'echo Const~tuc:Lonal Mexi;ca110 

,, Op,Cit.Pág, 558, 
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es mínimo y aún cuando tuviera tiempo y gusto para leerlos.

no los entendeTÍa debido al léxico o tecnisismos que se em-

~lea en las leyes, y no seria justo que el Estado declarase

obligatorio ademis del conocimiento de las leyes, el cono.ci-

miento de la ciencia del derecho y poT esto,cn ningún pueblo 

se ha declarado ni ~mpu,esto tal obligación, asimismo es lógico -

que las leyes sean desconocidas debido a la gr~p cantidad :

que hay. 

El implantar el refer&ndum en M&xico, implícitamen

te .lleva una marginación de los partidos en la 111edida en que 

los grupos de, interés g de pr,esi6n cuentan con una vta de -

planteamiento y resoluci6n de sus demandas; por ende se es

clerot·iza y desideologiza el sistema de partidos. 

Aden1is que frente a la consulta electoral, el grado

de disciplina del votante hacia un partido es mucho menor. 

Otro problema, e• la no elecci~n de sus autoridades, 

lo que.ocasiona un sentimiento de frustaci6n en los ciudada

, nos ,que se ve reflejado en la cada vez menor participaci6n -

en las decisiones del gobierno, ya que no hay una aut6ntica

identificacibn entre gobernantes y gobernado•. 

No e~. lbgico pensar que en una ciudad tan gr.ande e~ 
' ' ' 

·-•o es la nuestra en la que habitan t•,000,000 de mexicanos, 

· o Sea' la 7a. parte de la población de toda la ~ep~blica, no

ten1••«,l• ese ~ran .derecho de participar en la elecci8n de 
..:. ·~' - ¡~~ ... ~ .. • 
'.:;'{"A't7._, 
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nuestros dirigentes. 

Una vez se dijo en la Cámara de Diputados que los -

ciudadanos del Dist~ito Federal son mexicanos ~e segunda. 

"Iln los debates, la representación del Partido Ac-

cibn Nacional, Ma. Elena Alvarez de Vicencio, estim6 que los 

agudos problemas del Distrito Federal han encontrado una res 

puesta "totalmente tibia, completa111ente insuficiente" con la 

instauraci6n de estas instituciones. En esto coincidió Pra~ 

cisco Ort1z Mendoza del Partido Popular Socialista: "Quere-

aos ser ciudadanos de primera". (45) 

En la reforaa Constitucional de 1977, el articulo -

73 Constitucional en su fracci6n VI, fu6 adicionado con una

Base Za. que seftala "Los Ol'denaaientos le¡ales y los regla-

aentos que en la ley de la aateria se deterainen, ser~n soa~ 

tidos al refer6ndua y podrin ser objeto de iniciativa popu--

lar, conforae al procediaiento que la aisaa $ef\ale". (46) 

No poco es lo que se ha arguaenta~o y poleaizado -

acerca de esta disposición constitucional; se )\a dic1\o poi- -

(45) ---- PERflL NACiaw.-ASPECTO POLITICO. :a«lGRAFIA 'l'EM.6.Tlü\-
M&xico,D.F. 1982, IEPES·CEPES• Pdg.- 14 

t'6L ____ C:XWS'l'lnJCI~ l'OLITiü\ DE lDS ESTADOS UNIOOS ;.EXICNUS, 

~100, 1981. P4g. ~3 
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una pa~te, que ha sido una de las medidas de mayor trasccn-

dencia y proyecci6n que contuvo la muy aplaudida reforma po

litica del 6 de Diciembre de 1977. 

En la nueva ley Orgánica del Departamento del Oís - -

trito Federal, de Diciembre de 1978, se procuró darle regul! 

ci6n reglamentaria al referéndum, lo cual tGcnicamente no de 

bia hacerse de esta forma sino que debió ser regulado por 

una legislación especi~l. 

El refer&ndum en la ley, el articulo 53 la define -

como "un método de integración directa de la voluntad de los 

ciudadanos del Distrito Federal en la formación, modifica--

cibn, derogacibn o abrogación de ordenamientos legales y re-

glamentos relativos al Distrito Federal." (47) 

Su objeto es que el habitante de la ciudad de Méxi

co, apruebe o deseche la creaci6n,modificacibn o eliminaci6n 

de ordenamientos legales relativos al Distrito Federal. 

"La ley establece que el refer{mdum puede ser obli

gatorio o potestativo; es obligatorio cuando los ordenamien

tos legales que pueden ser afectados por él, "tengan efec~os 

sobre la totalidad de los habitantes del Distrito"o corresJ:on

dá "a la satisfacci6n de necesidades sociales de carflcter g~ 

. ,( 4 7}: ---------- LEY. ORC'..AN1CA i>BL DEPARTAMENTO DEL DI~ · 
México, D.P.; 1980, Pág .. 58. 
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neral''· Ser6 facultativo cunndo los ordenamientos legales -

no reunan las características scftnladas, aclarando la ley -

que nunca serfin objeto de referéndum obligatorio, los ordena 

mientas relativos a la hacienda pública nsi como en materia-

fiscal y que a6n tratindose del referéndum obligatorio está

facultado el Pre&idente de la Rcp6blica como el Congreso de-

la Uni6n, según las circunstancias, para determinar "los ca-

sos concretos de notoria inconveniencia del despacho de un -

referéndum" tomando en cuenta "razones de tipo jurídico, ec~ 

n6mico y Social'', con la cual prficticamente se hace nugato-

rio la posibilidad del referéndum obligatorio''. (48) 

lll articulo 55 establece que "la ley que regule --

los procesos de referéndum e iniciativa popular señalará la· 

forma y sistemas para verificar la existencia de estos requi 

sitos y el trámite de la iniciativa popular ... '' (49), la ci

tada ley no ha sido elaborada, por lo que estos mecanismos -

de participaci6n directa deherfin sujetarse a lo establccido

en la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, lo 

cual indica que su rcglamentaci6n ha quedado incompleta, ha

ci6ndolos prácticamente inoperantes, pues su actual regula-

ci6n legal conti~ne requisitos confusos. 

(48) l._1l'.:.$(J'! .. 1S..ACERO, Felipu. l'ol.ítica, c;otiivnlQ y Adíii~tt:i.st:i;;i,c;i,6n e.le "._': · 
Justicia " El I!l!!'>acto ele la Rcfonna Polith:a en fo Democrat±zaci6n 
del Distrito Federal " Op. CU. P5~. 7 

(49) LEY ORGANICA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRI'fO FEDE

RAL Op. Cit. Pág. 59. 
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Con respecto a la iniciaci6n del procedimiento nos

dice el articulo 54, que queda en manos exclusivas del Presi

dente de la Rep6blica y de las C5maras; dicho articulo no - -

aclara suficientemente cuan~o es obligatorio pues no se defi

nen los casos en que 103 ordenamientos legales tienen efectos 

sobre la totalidad de los habitantes, yu que si aplicamos el 

principio de generalidad de la ley, en todos los casos las -

tienen, a menos que sea otro c1 criterio. Ademls la ley con

cede a los poderes Ejecutivo y Legislativo amplias facultades 

para dejar sin efecto al refcr&ndum obligatorio cuando loco! 

sideren que sea de "notori:1 inconvcnienda", sin definir que

casos los considera inconvenientes por lo que queda a crite-

rio de estos. 

Todo esto ha provocado des6nimo en los habitantes -

d~ la-ciudad de M6xico por implantar este tipo de mecanismos

que "nacier6n muertos", que a estos casi cinco años de que se 

implantaron han demostrado su inoperancia. 

El refer6ndum en otros paises han tenido gran acog! 

miento, por sus características especiales como son: la pobl~ 

ci6n, su cultura, su extensi6n, su forma de organizaci6n p9l! 

tica, etc. co•o ejemplo de esto tenemos a los cantones Suizos; 

una de sus ~aracterlsticas favorables es su población tan redu 

cida, ya que sabemos que "el refer6ndum es impracticable en -

colec,tividades tan extensas. de cuerpos legales tan abultados 

y de actiVi.dad legislativa .tan febril C<ll!ID son.por punto general• ias 
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nacionalidades modernas,'' (SO) 

. México por su situación "SU~ GENERIS" presenta si-

tuaciones extraordinarias como son: su dimensi6n fisica, el

crecimiento demográfico, la problemática de los servicios, -

la historia politica y su potencial social explosivo; son -

rasgos que no podemos observar en otros ~a1ses o ciudades, -

por lo que la situación politice, cconbmica,social, etc. de 

los cantones suizos es muy diferente a las caracter1sticas 

de la ciudad de M6xico. 

Resulta muy plausible el ideal de introducir a nue!_ 

tra legislación sistemas de democracia directa que, como el

~eferéndum en otros lugares ha probado su buen funcionamien

to, pero en el Distrito Federal, no se ha dado el resultado 

e~perado, lo que es m~s, hasta la fecha no ha tenido vigen-

cia y no se ha emitido la reglaaentaci6n adecuada para su -

funcionamiento ya que chocan entre sí esta foraa de partici

paci6n con nuestros sistemas representativos. 

"La perfectibilizaci6n de nuestros sisteaas de•ocrá 

ticos. es, ciertamente, lo buscado mediante la introd1,1cci6n 

de tan sanas pr6cticas a nyestTo r~giaen jur1dico¡ pero ya -

que su inoperancia ha Tesultado aanifiesta entre nosotl'os 

· por las razones referidas, que nos invitan a supri.Jlirlos o -

Joaquín. La Ignorancia del J)erecho. Sucesores de 
Soler. PriaeJ"a Bdici6n. Espafta BncelQna. Pia. -

.. 1 
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excluirlas de nuestra legislación, hemos de recoger aquella

que, por otro lado, se nos presenta como sana medida que bus 

ca tambi€,n una mayor democrát i zaci ón en las prflcticas de los 

habitantes del Distrito Federal; la que la Ley denomina como 

brganos de colaboraci6n vecinal y ciudadana, y cuyo fortale 

cimiento se nos antoja más que aprei;tiante." (51) 

'··· 

Fec;ler-1 en. la to-a>leji·
Pltgs.111 y112. 
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2.3. LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION. 

Antes deanalizar el tema pasaremos a dar una bre· 

ve referencia hist6rica acerca de la comunicaci6n; desde -

ep6cas muy remotas ya el primate trasmite sus conocimic~ 

tos que influirán en su cvoluci6n más tarde; evoluciona cn

el modelo hominodo para separarse del resto de los mamiferoi;, 

empiezan vivir en ~rupo y fabrica utencilio~ para defenderse y

atacar; se hace cazador y descubre el fuego y consecuente--

mente con su biol6gica como horno faber, la t~cnica y la cul 

tura le obligan a vislumbrar al horno sapicns, ya más tarde

se haría hombre; así la cultura juega un papel fundamental, 

ya que si hubiese que buscar un determinante en la evolu -

ci6n del primate hacia el hombre, lo encontrartamos en la ~ 

causa y efecto de la comunicación, que primero en su expre

si6n má~ simple fué táctil, despu6s debido a las necesida-

des de comunicación, (origen fundamental del desarrollo del 

·.hombre en su carrera hacia la máxima inteligencia), cre6 el 

lenguaje, siendo éste el vehtculo que despufs lo harta lle

ello a su vei da suraiaiento a ·.la 
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literatura, a la palabra escrito y consecuentemente al na

cimiento de la imprenta que slgniflc6 la nmpliaci6n y ex-

tenci6n de los medios de comunicaci6n, siendo el libro uno 

de los primeros productos prod~cidos en masa. Por ello la 

imprenta marc6 la &poca del surgimiento e influencia de 

las clases; así fu6 como en la 6poca cont6mporanea los pe

ri6dicos y diarios tuvieron importante funci6n en el cam-

bio social, pues la llegada del periodismo significó un -

tremendo ade·lanto en la comunicaci6n. Consecuentemente con 

el adelanto tecnol6gico n<1ci6 La radio, el teatro, la tele 

visi6n y el cine; la radio contribuy6 a devolver al hombre 

la inflexi6n de la palabra; el cine, la televisión y el -

teatro devuelven el gesto y la expresividad facial. 

En la comunicaci6n el proceso por medio del cual 

se trasmiten significados de una persona a otra, constitu

yen un proceso fundamental y vital que incluye tambi6n to

dos aquellos procedimientos por medio de los cuales una -

mente puede afectar a otra; así intervienen en la comunica 

ci6n efectiva cuatro factores que son: 
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1) comunicador 

Z) ~omunicante 

3) contenido 

4) efecto 

Por lo general se considera que la comunicaci6n tie 

ne lugar por medio de slmbolos verbales, pero el análisjs so

ciopsicol6gico requiere que se preste atenci6n a\toda la gama 

de slmbolos y m6todos que pueden ser usados por el hombre. 

Desde hace tiempo, se conocen los medios masivos de 

comunicaci6n como una industria que moldea consciencias y que 

paralelamente se ha llegado a convertir en el ejemplo del de

sarrollo econ6mico y social en la etapa de la era industriali 

zada. Asimismo, todas estas nuevas formas de los medios mas!_ 

vos son creadores constantes de nuevas conexiones (computado

ras, telex, televisi6n, etc.), tanto entre·si como con m~dios 

masivos m4s antiguos (imprenta, radio, tel6fono, cine, etc.). 

En un sistema capitalista como el nuestro esta industria se -

desarrolla con m4s rapidez y más extensamente que cualquier -

otro de los sectores de la producci6n; sin embargo, al mismo 

tiempo .se requiere limitarla y que el secreto de estos medios 

. electr6nic.os es nada menos que su poder de movilizaci6n. Es-·. 
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aqui rlonde la importancia de nuestro estudio alcanza niveles 

superiores, puesto que si admitimos que dicho poJer de movi

lizacibn que guardan los medios masivos de comunicaci6n fren 

te a todos los grupos y masas, traen en consecuencia que la -

propaganda elaborada no libera sino limita la confianza dcl

individuo mismo conduciendo a la llamada despolitizacibn. 

No obstante, por primera vez en la historia estos medios ma

sivos de C011U11icaci6n estát1 haciendo posible la participac16n 

mayoritaria en un proceso productivo social, cuyos medios -

prácticos están en manos de las mismas masas; es.el caso de 

empr~sas como Televisa que ha venido promovicnuo los progra

mas de participaci6n ciudadana, por lo cual el referéndum po

dria ser un medio de propaganda efectiva pnra manipular (hn

cia intereses de grupos oligbrquicos) el pensamiento y deci

sibn de los habitantes del Distrito Federal, por lo que ~e -

c1·cc indispensable la derogación de los ardculos que ze re

fiere~ a dicha figura Jur1dica en la Ley Orgfinicn del Depar

tamento del Distrito Federal. Tam.bi6n,por su parte los par

tidos de izquierda htin reducido el desarrollo de los me<lios -

masivos a un solo concepto¡ la manipulaci6n, ~uyos efectos -

pueden conducir a un derrotismo (hablando subjetivamente) y 

por otro lado sirve ademas para expiar su culpa sobre esos -

asuntos. 

Hs preciso mencionar que con res{lccto a la opini6n 

pública los medios masivos de comunicación no es la de for- ~ 

opiniones, sino que puede l1c!Ia1' a 1ie(orza¡ilas. Esto --
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significa quc,?rimeramcnte,los mensajes suelen alcanzar a un 

tipo especial ele persona que funge como lider <le opinibn; es 

él quien transmite el mensaje a los demás y simultáneamente 

lo interpretan <le acuerdo a las normas, metas y valores del 

grupo,resultan<lo de tal manera una informaci6n mediada. Ade 

m~~no podemos dejar pasar por alto que unos medios masivos 

son m~s influyentes que otros y que desde luego, cada medio 

en particular tendrá poder en un terreno especifico. Tam- -

bién influye en forma importante las funciones comunicativas 

que delegue ~1 Poder Ejecutivo a los dueños inmediatos de los 

medios de comunicaci6n, llámese en este caso Canal 11, Canal 

13 o Televisa, siendo algunas de estas empresas que funcio"'

nan con subsidio y que sin embargo es el precio que en un mo 

mento dado deben pagar debido al ciesordcn que se expresa en 

la violencia de la libre compet~ncia, la búsqueda de la máxi

ma ganancia, las crisis financieras, la guerra, la inflación, 

etc., resultado del propio sistema imperante. 

Por ello, son determinantes las funciones que llevan 

a cabo los medios masivos de comunicaci6n como es el caso de 

informar, orientar, dar distintas ideologías a las masas, dis 

traer y entretener. 

Así es com.o a través de los m.erlios de comiJnicaci6n ~ 

el hombre común no s6lo entra en contacto con. el consumo os-

tentoso 'de los privilegiados do otl'OS paises, sino que ademis 

:\. puéd,e darse que el standard de con.sumo en otros paises de pe!. 
>:!.,.:.·. '. \-~ . ·'·' · · <le 1&1 · 1 1 t t i;il;:,¡;,d¡,!?~~~ , .m,1s11.a e ase es mayor J con o. que no .. se. • ra .ª.ya -
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de aspirar al standard de vida de los consumidores naciona-

les sino al standard de los consumidores extranjeros. 

Ahora bien, en nuestro pa1s, que se deba te entre las 

grandes contradicciones propias del capitalismo del subdesa

rrollo, el panorama de los medios masivos de comunicaci6n es 

el siguiente: 

1) Un alto grado de monopoliznci6n de los medio~ 

por ejemplo la televisi6n, que es virtualmente un monopolio -

puro como sucede en el caso de Televisa, excepto de los 2 ca

nales oficiales (canal 11 y canal 13) que por sus caracterís

ticas y recursos en realidad hasta ahora no han podido compe

tir con aquél, y por si esto fuese poco los propietarios de -

Televisa tienen además intereses en diarios y revistas, en las -

transmisoras más fuertes de radio (XEW), en empresas product~ 

ras de diversas mercancías; es decir, que con lo anteriormen

te mencionado es fácil deducir que si en un momento detcrmin!!_ 

do dicha empresa (TELEVISA) intentara tomar la dirccci6n del 

poder utilizando como arma la sugerencia efectiva del referb~ 

dum para la parti~ipaci6n de los ciudadanos del Distrito Fede 

ral, fatalmente se ocasionaría un impacto a nivel nacional y 

con ello un caos político dentro del territorio del Distrito 

Federal que.actualmente con la situacibn del pa1s.result'llr1a 

catastr6fica por manipular intereses a su gusto , ya que la -

·mayoría de los ciudadanos se encuentran a un nivel cultural y 

educacional (politica111.ente hablando) apáticos y sin concien~

cia verdadel'a. Y' si a6n con lo anterior se duda'l'a del 
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lío tan impresionante que significan dichos medios de comuni 

cación en México aportaré otros datos al respecto: más del -

70% de la radiodifusi6n es controlada exclusivamente por 9 -

cadenas, también con intereses en negocios de otras ramas. -

Por su parte, la prensa y.en especial los diarios, dependen 

en más del 60% de 4 grupos, uno de ellos bajo la dirección -

del gobierno. En cuanto al cinc, su producci6n, su distribu 

ci6n, su promoci6n y su exhibici6n son llevadas a cabo a tr~ 

v~s de las empresas estatales (PROCINEMEX, CONACINE , Estu-

Jio Churubusco, Estudio América, etc). 

De tal manera, " ..• hay en esta ciudad once mi-

llones de personas mal informadas o desinformadas por cuanto 

hace a las pol1ticas o planes que se han adoptado para solu~ 

cionar o enfrentar los problemas de su ciudad . • • este des 

· conocimiento es causado por el exceso de declaraciones o men 

sajes provenientes de las más diversas fuentes ya que si 

bien es cierto que el Departamento del Distrito Federal da a 

la publicidad mucha informaci6n, estos despachos se caracte

rizan por su fragmentación y dispersión, llegando a los ex-

tremos de ser contradictorios". (52) Todo esto trae en conse 

cuencia ta desinfor11111cibn y dcsintcgraci6n del capitalino -

con sus gobernantes y su desinterés en los actos del gobier

no, sin poder explicarse las decisiones dadas por las .Autor.!. 

· dad.es. 

( 52 ) TORRES NAVARR'ETE DE SAINZ, Ma. Blanca, Polttica Gobier .. 
no y Admlnistraci~n de Justicia "Polttica de Planeaci3'n 

.. . . Democrltlca y Partlclpativa en Diversas Areas de la Po
···:}. Y·.' ..... >.. , \> . Utica de la Poblati6n del Distrito Federal IEPES-CEPES 

· -,,,,, .. a n s 1 98?"'P'n· 1 
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2) A su vez, dichos medios están subordinados a 

las decisiones del exterior que se pueden manifestar de <li--

versas formas.como es el caso de las noticias manipuladas e 

reinterpretadas por las agencias internacionales antes de 

llegar a los teletipos locales (AP, DPAF, F, UPI); si fuese 

efectivo.como se menciona en la ley.la vigencia del refcrén-

dum en el Distrito Federal, en este caso las agencias inter

nacionales de información jugarian un papel fundamental en -

la distorsi6n de sus mensajes con lo cual obviamente también 

acarrear1an una .grave manipulaci6n, que como anteriormente · 

mencionamos, seria fatal para el país. 

MARCO JURIDICO DE LOS MEDIOS MASIVOS DE CXMJ:lllC\CION ~ ~IEXHD. 

En México tanto la Television como la radio estin -

sometidas al régimen de concesiones que se desprende de los

articulos 27 y 42 constitucionales. En raz6n de ellos pue-

den disponer de las frecuencias de transmisión en el espacio 

atmosférico (propiedad de la nación) para fines de lucro y mer -

cantiles. Con respecto a la legislaci6n reglamentaria estin 

supeditadas a la ley federal de radio y televisi6n, eminen

temente administrativa1 Aunque prevee posibilidades de inter 

venci6n y participaciones del Estado. éstas son mtnimas y - -

siempre sujetas al criterio de los grupos de presibn empres! 

riales y a la discrecionalidad presidencial sobre la legisl~ 

ci6n anti-aonopolios (art. 28 constituci.onal). Seg6n plan--

,;···· 
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tea la investigacibn desde el r6gimen de Calles (1924) hasta 

nuestros <lias, el Estado ha expedido 3 tipos de leyes de ra

dio y tclevisi6n,una de.::ar:lcter técnico, otra de carácter fa

cultativo y otra de caricter limitativo, lo cual ha permiti

do a través del tiempo aquellas disposiciones facultativas, -

<le las que ya hablamos,(en beneficio de empresarios privados) 

y las t6cnicas. No obstante, pr5cticamentc las disposiciones 

limitativas no existen; un ejemplo lo vemos claramente en la 

Ley Federal aún vigente que presentaba un intento de limitar 

el poder1o econ6mico de los industriales mediante la reduc-

cibn de la publicidad comercial, pero el intento abort6 cuan 

do la iniciativa fu6 turnada a la Cbmara de Senadores. 

Con esto pretendemos enfocar mfis el anfilisis a de -

mostrar en forma fehaciente cuales han sido las circunstan-

cias y el campo de acci6n tan amplio que durante mfis de 5 d6 

cadas los medios de comunicaci6n masiva han experimentado y 

vivido en México, lo cual implíca necesariamente un control

de conciencias que,de una u otra forma,afectan o benefician

al sistema politice. Hoy en México el despunte del capita-

lismo a monopolista de Estado dependiente; o sea sujeto a -

decisiones externas se agudiza y consolida cada vez m~s en -

los medios masivos de conrunicaci6n; 6sto obedece a la estru~ 

tura concentradora de ésos como ya se hizo mención, pero ta!!_ 

bi6n para responder a los requerimientos do amplia cobertura 

ideol6aica que implica el nuevo modelo agotado,el sistema de 

y legitimaci6n implícito en el modelo populista demo 
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crático. 

De lo anterior resulta que se amplia el espacio po

lítico, incluso en condiciones reales de la lucha de clases, 

por ello es indispensable para la clrculaci6n del capital y -

su reproducci6n dentro de las pre~ioncs de Ja concentraci6n -

monop61ica. Por ende, se abre el acceso a los medios masivos 

de comunicaci6n, n los escritores y a los autores del prolet~ 

riado, siempre y cuando no atenten contra la estructura Jn- -

trínseca social y politica. De esta exposici6n se concluye -

el debate en torno al derecho a la informnci6n tan ampliamen

te argumentado en los últimos años en nuestro país, lo que -

implica la ne~esidad de otorgar un cierto margen de libcrtad

pero también un marco limitativo; de ahí que se considere que 

es importante hacer desaparecer de nuestro orden constitucio

nal el refer@ndum. 
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2. 4. LOS GRUPOS DE PRES ION. 

Partiendo de que en nuestro pais vivimos dentro de

una democracia representativa, porque los gobernantes son -

elegidos por los ciudadanos y c.onsidcrados como sus repr~sen

tantcs legales en la tomn de d~cisiones políticas-econ6micas

y sociales; de tal forma, existe en la democracia representa

tiva 2 procedimientos de intervención política: uno que se re 

ficre a la intervención directa de los ciudadanos en dondé la 

asamblea de ciudadanos toma por sí misma todas las decisiones 

que deben imperar en una nación, siendo así una democracia di 

recta, y por otra parte, donde los ciudadanos cuentan con 

representant~s legislativos pero también tienen dcrech'o a par 

ticipar en la formación de las leyes, lo que constituye una de 

mocracia semidirecta, 

Comenzaremos por explicar que una dcmocrac,ia direc,,_ 

ta se emplea muy rara vez y corresponde mfis bien a las utili

·zadas en civilizaciones antiguas como en Roma y Atenas, pues

to que solo funciona en países muy pcquefios donde todo el pu! 

blo puede rcuni r.se. "En cuanto a la democ rae i a semid lrec ta- - -

~sta puede ser ya por iniciativa popular, en donde se deposi

ta un proyecto de reforma por via de petici6n firmado por un

cierto namero de ciudadanos; si esta iniciativa no tuviese ªP2 

yo de los gobernantes tiene lugar un voto popular el cual si~ 

es adoptado por la mayoría de los ciudadanos ,los gobernantes 

se ven. en .la necesidad imperiosa de aplicarlo, El otro pro--

-\cedimiento dentro de .la democracia semidirecta es más coman -

ti;[(U.,{.\Y;;:_«l~O. S.~ ~,~~o~e ~()mo.re~~r6n~uD1,; en donde 4'1 repr(;lsentante ·- : .. 
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(parlamento o gobierno) desarrollan lln texto sobre el que -

son llamados todos los ciudadanos para decidir y votar por -

·ése, si es aceptado el texto se convierte en Ley, pero si lo 

rechazan, el texto no se llega a aplicar" (s3). No obstante-

de ser el procedimiento mils usual se le ha criticado el tener 

resultados conservadores, aunque tambi6n tiene la ventaja <le 

permitir a los ciudadanos resolver por sí mismos los proble-

mas importantes y evitar que sus representantes acaparen to-

do el poder político. Sin embargo, en un país como M6xico y 

en especial en el D.F., esta poslci6n resu·Ita un poco preci

pitada por no haber suficiente grado de politizacJ6n ni ver

dadera conciencia ciudadana, pudiendo llegar a ocasionar un

caos político interno si el refcr6ndum se llegase a utilizo~ 

ya que algunos grupos ambiciosos de poder manipularían las -

d~cisiones de los ciudadanos que se encuentran apáticos a -

todo lo referente al funcionamiento interior de esta ya de -

por sí problemdtica ciudad. 

Dentro de esta democracia representativa se dá un

marco de contienda política entre los partidos que tratan de 

conquistar el poder y ejercerlo introduciendo para ello a se 

nadoresi a diputados, a ministro5 y a secretarios de estado. 

Sin embargo, existen limites dentro de dicha contienda que -

tratan de formar la mencionada actividad política, favorecieh 

do los intereses que le convengan; esas limitaciones se ha---

~¡ DUVERGER, Maurice Instituciones Poltiicas y Derecho ---
··· .. Constitucional. Ediciones Ariel Sa. Edici6n , Espai\a -- -

__ :.···"·>Barcelona ·1910, Pág.125. 
~:&~~j~- :'.. ~. :t.--}: ~--r ~~L ~ ~.~.·.:º.:;:::·< .·:; ., ... 
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llan claramente expuestas en los llamados grupos de presión, 

cuyo propósito consiste en tratar de influenciar a los hom-

bres que detentan el poder. Estos grupos de presión son or

ganizaciones no políticas en su mayoría y sus actividades -

primordiales no constituyen una presión sobre el poder, de -

tal modo que sólo pueden actuar en determinados campos y si

tuaciones. Esta organización exige a su vez precisión en -- · 

cuanto a su ámhito de acción; nos encontramos entonces con -

la existencia de ~rupos exclusivos y grupos parciales. Un -

grupo de presión será exclusivo si se ocupa únicamente de 

actuar en el dominio político, de hacer presión sobre los po 

deres públicos (aún cuando ciertos grupos exclusivos son so

lamente organismos t~cnicos que actuan por cuenta de otros -

grupos que son parciales). Estos grupos tratan casi siempre 

de aparentar o disimular sus funciones verdaderas bajo la -

idea de un sistema con objetivos establecidos en forma anplia 

y prestigiosa, dada la mala reputaci6n de las acciones de -

los grupos de presi6n. 

Los grupos parciales son aquellos que actúan en el 

camino político algunas veces y otras veces en el dominio 

público. 

Existen tambi~n grupos privados y grupos públicos; 

los primeros consisten en aquellos que comenzaron la noci6n

cde los grupos de presi6n por encontrarse integrados con per-

;~,;¡ s_onas: que_ no peTtenecen al r6gimen gubernativo. m4s st se en:: 
·:.-;:,. :<·; \~~'f.:_; ·: \', "c,'): .. ,'.r,: , · · · · 

·,,:.-
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son aquellos en donde las administraciones pfiblicas actuan -

ocasionalmente siguiendo m6todos parecidos a los empleados--

por grupos de presión. 

Los grupos de presión pOblicos se distinguen en ----

dos categorías, en la primera se encuentran 11 los servicios--

oficiales del Estado actuando scgOn los métodos de los gru--

pos de presión para defender el interés del servicio que i--

dentifican, por otra parte, más o menos con el interés genc-

ral. La segunda categoría está formada por cuerpos de fun--

cionarios . (tipo , inspecci6n de finanzas, consejo de Estado, 

cuerpos de minas, exalumnos del Politécnico, etc. ) , que for

man en los servicios una especie de coalisioncs más o menos -

ocultas tratando de acaparar los puestos de dirección y de -

ejercer influencia. " ( 54) 

También existen los grupos extranjeros que son pre

sione 1 que provienen de organizaciones pOblicas extranjeras 

estableciendo puntos de dependencia y subordinación reales de 

DUVERGER Maurice Sociología Política. 
Ariel . ·tercera Edición. Pág. 3 1 q 

'' 

Ediciones --
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un gobierno hacia otro, reforzando asi la dependencia (econ6-

mica principalmente) o subordinacibn oficial, los cuales re-

sultan de compromisos establecidos por los tratados o acuer-

dos internacionales efectuados. 

Las trasnacionalcs en México act6an como presiones 

de grupos privados extranjeros, ya que pueden llegar a esta-

blecer y reforzar una dependencia por parte de un gobierno e!_ 

tranjero con respecto a una organízaci6n privada extranjera 

dentro de nuestro pa1s. 

Otra forma de grupos de presi6n son los pseudo gr~ 

pos de presi6n que no constituyen en si grupos, sino que-agl~ 

.tinan a un cierto número de personas para formar una comunidód 

siendo éstos técnicos que no ejercen siempre presión en su -

propio beneficio.sino por cuenta de otros grupos. Todo esto 

se puede aplicar tanto a las oficinas técnicas de presión como· 

a los peri6dicos y organismos de informaci6n; las oficinas -

técnicas de presi6n tienen dentro de su estructura a técnicos 

de una rama especial, por ejemplo en el financiamiento de las 

elecciones constituye un medio por el cual diversos grupos -

(organizaciones empresariales primordialmente) pueden influe~ 

ciar y presionar sobre quien tiene el poder. En cambio, los 

peribdicos y organismos de in~ormaci6n no poseen ningún car6: 

ter .de grupo de presión, sino que son empresas comerciales con 
. . 

el prop6sito de lucro¡ no constituyen medios e<ilcativos o poli ticos -

. . .. sino en la medida en que su r~gimen gubernativo se tos permi-
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ta. En el régimen capitalista la informaci6n senala<la se dá 

objetivamente, a menos que el duefio de un cierto peri6dico -

quiera ejercer influencia con el pQblico o con el gobierno y 

sus gananci~s serán menores. Es decir, los periódicos pue-

den ser comerciales o de presi6n; sin embargo, en la reali-

dad mexicana los peri6dicos y organismos de informaci6n cJer 

.cen influencia según sus lineamientos políticos, presionando 

al lector para que acepte o no ciertos mandatos y, a su vez, 

influyen con su poder informativo sobre las funciones del Es 

tado. Por ello, el referéndum debe ser excluido de nuestra 

Constituci6n Politica, ya que como mencionamos anteriormente 

los grupos de presi6n pueden variar la decisi6n del votante 

sobre determinado ordenamiento. 

A) LA ORGANIZACION DE LOS GRUPOS DE PRESION. 

Dentro de la estructura de los grupos de pre-

si6n sabemos que asi como en los partidos políticos existen 

los grupos de masas y los grupos de cuadros, también existen 

en estos. 

En los grupas de masas tratan de allegarse con el mayor 
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nfimero posible de personas, que son el poder efectivo de es-

tos grupos, obligando a desarrollar unn orgnnizacibn fuerte y 

j erárquicamentc ''.onst 1 tu ida (Ejemplo los sindicatos ; así el de 

sarrollo de la clns0 obrera se encuentra en el origen de las 

organizaciones de masa, partidos y grupos de presibn). 

En cuanto a los grupos de cuadros, 6stos no buscan 

la cantida<l sino la 1..alidad; se dirijen hada las notas so-

c1ales esenciales, a los cuadros prefercntem¿ntc por parecer 

mis eficaz para pod~r llevar a cubo la accibn deseada. 

Las relaciones posibles entre los partidos pol1ti

, cos y los grupos de presión se pueden dar de tres formas : 

a) Cuando los grupos de presibn se encuentran mfis 

o menos suboruina<los a los· partidos; 

b) Cuando los partidos est5n subordinados a los -

grupos <le presi6n: y, 

e) Cuando existe una coopcraci6n y colaboraci6n -

recíproca e igualitaria entre ambos. 

B) MEDIOS De ACCION DE LOS GRUPOS DE PRESION. 

Estas acciones ¡mcden_ ejercerse de dos formas : 

l) La presi6n o acci6n directa a nivel de los o~

del poder. 

~2) La presión o acción indirecta que se. ejerce. s~ 
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bre el público. 

En el primer caso se ejerce la acci6n en el lohby

ing,ya sea de manera abierta o de manera oculta. La acci6n 

abierta puede ser pública,comprendicndo básicamente lo~ com

promisos reclamados por los divers0s grupos de prcsi6n a los 

candidatos en el momento de las elecciones. Por otra parte, 

la accibn oculta consiste en toda aquella ayuda econ&mica d! 
rijida a las elecciones, as1 como la ayuda material que l.'e · 

aporta a los partidos pol1ticos. 

Por otro lado, la acc16n indirecta se realiza con 

el fin de que la actitud del p6blico sea para actuar, a su -

vez, sobre los gobernantes quienes siempre se encuentran de

cididos a conocer la opinibn del pueblo; asl, actuando so-

bre lll público es como se puede actuar indirectamente sobre 

el poder. Ahora bien, los grupos de presi6n tienen a su vez 

dos formas de actuar : una es a través de la propaganda y -

la otra es a través de los m~todos violentos. 

A través de .la propaganda se puede actuar de dos -

distintas maneras : primero, se eje~ce una propaganda ínter 

na sobre quienes son sus conocedores, m~s tarde sobre todos 

los de111'-s !P'Upo;;, ya sean de 111.asas o de cuadros, pudiendo re~ 

lizar una propaganda sobre el p6blico en general, ya en for-

11a difecta o por carteles o por ca111pai\as publicitarias o ya 

por la influencia de los gl'u~os industriales y/o financieros 
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sobre los organismos periodisticos. 

El método violento, por su parte, consiste en tra-

tar de apoderarse medían te el uso de la violencia o de la 

fuerza f.1 s ica, del poder de una nación y quien detenta el po-

der, a través de una revo1uci6n o de un golpe de estado. No 

obstante, dentro de la violencia hay formas que dependen de 

la acción normal de los grupos, como llega a suceder en las 

huelgas organizadas por los sindicatos obreros que buscan 

presionar sobre la opinihn p6blica y forzar al gobierno para 

ceder a sus peticiones, ya que el tlesorden causado llega a -

ser intolerable. 

C) LOS DIFERENTES GRUPOS DE PRESION. 

. .. 

Encontramos que en los diferentes grupos de presi6n 

existen las organizaciones patronales del comercio y de la 

industria,quc se dan exclusivamente en los paises capitalis-

tas, aunque puede caber la posibilidad de existir con ciertas 

caracterlsticas en los paises socialistas. Incluirla tambi&n 

organizaciones anexas, bancos, negocios internacionales. seg~ 

ros o a empresas nacionalizadas, para estudiar y ex-minar sus 

- problemas comunes. llegando a ejercer influencia sobre el Est!. 

m!is libertad de acci6n en el marco de· sus pl,! 

de desarl'ollo. 
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También se podría comparar a este tipo de organiza

éi6n patronal con las llamadas profesiones liberales como son 

l~s de m6dicos, las de abogados, las de ingenieros o las de ar 

quitectos, ejerciendo presi6n sobre las decisiones dadas por -

el Estado. 

Ahora bien, esas organizaciones patronales son las

más potentes de todos los grupos de presión; sin embargo, no

debemos perder de vista que en toda la influencia politica to

man parte, además de los sindicatos y partidos, otros elemen-

tos de tipo t6cnico como son la alta administración, los peri~ 

dicos independientes, etc., que proveen a su vez de autonomía 

a los jefes de gobierno, ministros, etc., para que de esa for

ma puedan accionar entre las fuerzas contrarias. Además son -

por lo general grupos de cuadros. 

Existen tambi6n las organizaciones campesinas den-

tro de las cuales quedan inmersos los sindicatos de asalaria-

dos, que son grupos de masas a excepción de los grupos de latl 

fundistas asociados o de sindicatos de cuadros superiores; la 

iÍlp~rtancia de es te tipo de organizaciones radica en l.a agri- -

cultura y mtis a6n cuando ésta subsiste conjuntamente con las -

so~iédades industriales. 

Por su parte, las organizaciones de asalariados es

for-~as por los sindicatos obreros tradicionales que vlenen 

a ser i¡ual que los anteriores grupos ~ 111asas, pero lllis nu11~ 
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rosos, al tiempo qüe más evolucionados dado que a lo largo -

de su evoluci6n en un principio estuvieron conformados por -

grupos de obreros industriales y más tarde, al elevarse su -

nivel de vida, han ido acrecentando a las clases medias. 

Cabe seftalar que la importancia que reviste a es-

tas organizaciones de asalariados tiene rclaci6n directa con 

el nGmero tan alto de sus afiliados, asi como con los medios 

efectivos de acci6n como son las huelgas, por lo que tambi6n 

el peso y la fuerza de su influencia son variables. 

Sin embargo he de anotar que no existe ciertamerite 

un consenso entre los especialistas respectd del significado 

exacto del término "GRUPO DE PRESION", raz6n por la cuál da

~emos una breve rcsefia hist6rica al respecto: 

Ya desde la edad clásica los pensadores hicieron -

uso del análisis de los grupos par~ esclarecer la naturaleza 

del sistema politico; en pleno siglo XIX (1805-1859) Ale-

xis Tocqueville habla de que para garantizar la libertad in

dividual frente al Estado, se debia crear y mantener un vig~ 

roso pluralismo a base de informaci6n de los grupos de pr~-

si6n¡ es decir, grupos de las más diversas índoles que sir-

vieran de intermediarios entre el siempre poderoso aparato ~ 

gubernamental y el ciudadano. Más tarde, Ortega y Gasset --
e , 

(1883-1945) nos habla del asalto de las mayortas al, poder,no 
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antes de que ~n 1940 Emilc Ledcrer planteara que la existen 

cia de los grupos organizados era la condición fun<lamcntal

para evitar el surgimiento de totalitarismo, elaborando con 

ello una teoria mis sisternfitica y directamente ligada al --

problema de los grupos. Ne. Connell ve a los grupos de pr~ 

si6n como verdaderos poderes ante eJ trono. A pesar de la-

manifiesta ausencia de una acusiosa investigación acerca -

del origen,naturaleza y desarrollo de estos grupos,sc puede 

entresacar de la obra "Les Groupes dl! Pressión" del escritor 

francés Jean Meynaud, algunos conceptos interesantes como -

el que los grupos de presión son aquellos que evocan luchas 

para que las decisiones de los poderes politicos se canfor-

mena los intereses o a las ideas de una categoría social 

otorgada; además dichos grupos actuan •• ... corno actividad -

de espíritu positivo, no tratan de definir las reglas idea

les del juego de las instituciones, sino de determinar sus

modalidades de funcionamiento". (55) 

De manera más amplia, identificarc1•t0s al grupo de - -

presi6n con un conjunto de individuos que han establecido -

uria relación rn5s o menos estrecha y constante entre ellos -

con el prop6sito manifiesto de influir en la formulación de 

las decisiones politicas dentro' de un sistema social deter

minado; 

(SS) MEYNAUD, Jean. Los Grupos de Presi6n. Editorial Univer 
sitaria de Buenos Aires, República ~rgentina, 1965, -7 
P4g. 99 
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el que estas decisiones puedan tener un carácter específico 

o general no importa en este momento, de modo que el grupo

de presi6n actua sobre el poder para que por medio de sus-

peticiones las leyes y reglamentos se reviertan en su bene

ficio tratando de influir en la formulaci6n y contenido de 

las decisiones políticas, sin pretender ocupar directamente 

.los puestos de autoridad (lo cual lo diferencia del partido 

político). Es importante aclarar que no se debe confundir 

el concepto de grupo de presi6n con el de grupo de interés, 

ya que éste último hace referencia a una categoría basada

en las características objetivas del grupo, que puede faci

litar la formaci6n de uno o más grupos de presi6n, aunque-

no necesariamente. 

Por otra parte, como ya mencionamos anteriormente, 

los grupos de presi6n son típicos de las sociedades democrá 

ticas sin que ello implique que en las sociedades no demo-

cr4ticas no existan; existen pero están limitados, de mane

ra que por el contrario, en aquellos regímenes pluralistas

donde su acci6n se desarrolla plenamente, están legitimados 

constitucionalmente, se permite su asociaci6n por .parte de

la ley (Articulo 356, Ley Federal del Trabajo y Articulo --

123 Constitucional), así.como la libertad de expresión de -

ideas (artículo 73, Fracci6n VI y Artículo 9° Constitucio-

nal); de ahi que, con respecto al referéndum en México, re

sulte sumamente peligroso ya que hasta pueden llegar a te-

ner atribuciones de tipo paragubernamental, y es donde te-

niendo ·las puertas de acceso al poder pueden determinar el 

:.;y " :,sjijftio del r•siaen. presidencialista imperante en nuestro -,"". . 
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2.5. CULTURA POLITICA. 

Analizaremos porque es importante el estudio de la

cul tura de una sociedad para conocer más ampliamente la par

tici1;>aci6n y motivación que puede sucederse por los hombres en 

~sa¡ asi como sus costumbres , hábitos y usos para llegar a

cambiar la realidad social a través del hacer politice indi-

• vidual, conjuntamente con el hacer político del Estado por -

medio de los gobernantes (detentadores del poder). 

Dentro de la Sociología Política es indispensable -

mencionar que la sociedad es el m6vil principal para aden-~

trarse en el mundo del ser político, de la realidad social y 

politica de los hombres. De ahí, que se estudie a la socie

dad y a la cultura en forma integral, ya que no pueden exis

tir la una sin la otra por revestir una diversidad infinita

de formas e hip6tesis Dentro de la investigaci6n sociol6gica, 

apesar de haber marcadas diferencias entre lo~ valores, las

conductas religiosas y sexuales, las prácticas politicas, -

las relaciones familiares, las funciones econ6micas, las or

ganizaciones sociales, etc., entre la sociedad y cultura de

un pa{s a otro, h'ay tambí€m similitudes generales. "Una ta

rea fundamental de la Sociología consiste en tomar en cuenta 

t.anto la diversidad que se encuentra en la vida social como

los elementos recurrentes en la cultura y en la organizaci6n 

. so.cial (¿Porqu6 es universal el tab6 del incesto? ¿Q la reli 

¡i6n? ¿O la liagia? ¿Q la diferenciac::i6n en status?¡O en la -
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divisi6n del trabajo?). Pero sociedades que difieren en mu-

chos •spectos tambi6n exigen patrones culturales y formas de 

organizaci6n social semejantes (Los Estados Unidos y la Uni6n 

Sovi&tica son naciones que poseen tccnologi~s altamente desa

rrolladas, una organizaci6n burocr&tlca muy elaborada y una -

c~ncentracibn creciente de la poblaci6n en las 'reas urbanasY' 

••• (56) 

Ahora bien, señalaremos que en sentido abstracto la 

sociédad se integra por individuos que llegan a relacionarse 

entre si, pudiendo ser miembros <le un mismo grupo o como in-

tegrantes de distintos grupos para desarrollar otras formas-

de vida y el compartirlas. Para comprender mfis claramente, -

el maestro Recas&ns Siches expresa: .. :•se entiende que la -

sociedad no es una realidad en sí por si, aparte e indepen--

diente de los sujetos individuales, sino tan s6lo una forma-

de vida y una organizaci6n de éstos ••. el conjunto de las --

formas, de las interacciones, y de los procesos que se dan -

entre .los hombre's, al cual llamamos sociedad, se dfi y se de- -

senvuelve· en la vida humana ••• todos los hechos y actividades 

sociales son conducta humana, y a fuerza de tal, tienen su -

ori¡en, su campo y su proyecci6n en la vida del hombre ••• " (57) 

(S6) CHINOY,.Ely.r.a Sociedad."La In.troducci6n a la Sociologia" 
Traducci6n de Francisco L6pez Cámara.Fondo de Cultura -
Econ6mica.D~cima primera reimpresi6n.Mllxico,1981,Pág'.57. 

•;~' 

RRCASENS SICHEs,Luis.Tratado General de Sociolog1a,Edito 
rial · Porrúa, S.A.Decimaqt,Jinta Edicibn. Mbico,1977, Págs7 
108 y 109: 
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Cabe se~alar que la sociedad se estudia para saber

que ~ipo de ella se desea para que los hombres convivan en -

armon1a;Prcporcionando un criterio y un punto de vista prlc

tico en la interpretaci6n y comprcnsibn del complejo mundo-

en el que nos desarrollamos y vivimos; " .•. la sociedad se re 

fiere al hecho bfisico <le la asosiaci6n humana ... incluye toda 

clase y grado de relaciones en que entran los hombres, sean 

ellas organizadas o desorganizadas, directas o ind~rccta~,~

consientes o inconsie~tcs,de colaboraci6n o de antagonismo. 

Ella incluye todo el tejido de las relaciones humanas y no -

tiene limites o fronteras definidas ... cnfoca una amplia gama 

<de fen6mmos centrales para el análisis de la conducta huma-

na .•• " ( 58) 

Por ende, pued& verse a la sociedad desde dos puntos 

de vista: 

a) Como grupo> es <lec.ir como la tota1idad de -

las relaciones sociales humanas en donde los hombres pueden -

llegar a vivir una vida común completa por encauzarse a la or 

ganizaci6n limitada de prop6sitos y fines espec{ficos. 

b) Como conjunto de Instituciones; o sea que -

apesar de haber interaccibn entre las conductas sociales de -

los individuos completando así su vida, se tienen que seguir 

CIUNOY, l:ily, La Sociedad "La Introducci6n a la Sociología" 
Op. Cit .. , ,Piíg. 45. 
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ciertos patrones que se encuentran normados r son compartidos 

por valores y creencias similares entre los integrantes de -

una sociedad, siendo lo que se denomina cultura,porque descr! 

be a las instituciones fundamentales como son las políticas 

educacionales, familiares, econ6micas, étc. 

No obstante, nosotros preferimos referirnos a la so

ciedad desde el punto de vista de las instituciones,ya que al 

interrelacionarse las acciones de los hombres se comparten 

valeres e ideologías semejantes, pudiendo haber una mayor int=. 

gracibn de los miembros de una sociedad y pudiendo gobernar a 

los individuos. 

Por ende, debemos referirnos a la Cultura como una -

forma de participaci6n y motivacibn del hombre en su vida co

tidiana, ya que proporciona el modo y el conocimiento real, f! 

sico y social, para aprender a controlar hasta un cierto limi 

te el mundo externo, pudiendo sobrevivir asi toda la raza hu

mana. Esto nos lleva a considerar la definici6n sociol6gica 

de Tylo.r~ 

"Cultura es el todo complejo que incluye al conocí-

miento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, la con~ 

tumbre, u cualquier otra capacidad y hibito adquirido por el 

hombre en cuanto que es miembro de la sociedad."( 59) 

Idem. Pág. 36. 



Es <lecir, la cultura <lebe aprenderse y otorgarse en 

forma <le in+errelnci6n, porque en la vi<la de los in<livi<luos -

to<los sus conocimientos, facultn<lcs, hhbitos, costumbres, v~ 

lores e i<leologias le son transmiti<lns <les<le temprana c<la<l -

por pertenecer a un cierto grupo y siguiendo las ensefianzas

en las que ese grupo vive, siendo lo que conoce como "una he· 

rencia social". 

Encontramos entonces que los componentes necesarios 

para conocer el verdadero car6cter de la cultura, como pro-

dueto de la vida social, sus alternativas para el cambio y .el 

desarrollo, se encuadran dentro tit' tres fi gurns que serfin nna 

lizadas brevemente: 

1.- LAS INSTITUCIONES.- El conjunto de lineamientos -

que rigen el comportamiento, ya positivo o negativo, volunta

·rio o involuntario, activo o ~asivo, del hombre en una socie

dad para poder conducirse en &su bajo normas especificas. 

Tenemos adem&s que las instituciones so ven desde el 

aspecto de las costumbres, que son reglas que rigen estricta

mente las normas contenidas como sociales y sancionadas moral 

mente en beneficio de la comunidad, as1 como de los usos pop~ 

lares, que son las prácticas cotidianas vistns como necesarias, 

m~s no obligatorias para el desenvolvimiento de la sociedad, 

sino desde un plano meramente social y moral. 

Tambi&n tenemo~ los hibitos,que son las prácticas usa 
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das y señaladas como propias de un comportamiento humano ad~ 

cuado por el transcur~o del tiempo, como sucede con el ejem

plo de trabajar , de relacionarse socialmente, etc. Por el· 

otro lado tenemos las leycs,que es el conjunto de normas es

tablecidas como necesarias para la convivencia •0cial y eje

cutadds a cumplirse por la fuerza coactiva del Estado,ya que 

son señaladas dentro de un esquema valorativo de lo que se -

observa como indispensable por quienes detentan y ejercen el 

poder polttico. 

2.- LAS IDEAS.- Se puede dividir en creencias que 

el hombre tiene sobre sí mismo, sobre sus relaciones con los -

dem5s y con el conjunto de fcn6menos sociales, biol6gicos y 

físicos que lo rodean en este mundo para delimitar sus expe

riencias, observaciones y pr~cticas¡para poder escoger las -

alternativas posibles que se le presentan diariamente¡ o en 

valor~s, que se esquematizan de acuerdo a lo que el hombre -

considera como adecuado o deseable, siendo distintos según el 

individuo y lo que le es más satisfactorio, objetiva o subje

tivamente, para desarrollarse personalmente primero y despu6s 

en sociedad. 

3.- LOS PROllJCTOS ~lATERIALES.- Son los objetos mat! 

riales que son creados y usados por el hombre en su vida so

cial, siempre y cuando .se tenga el conocimiento, la capaci-

dad y la habilidad para poder aprovecharlos, teniendo un va

lor estimativo diferente se¡6n la persona, sus creencias, 

l()res, hfibitos y necesiJades dentro de una sociedad. 
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Habiendo explicado cuales son los componentes <le la 

cultura es indispensable scftalar que para que se transmita -

efectivamente a todos los niveles <le una sociedad se <lchc -

hacer a trav&s del factor <lifusi6n, que es un proceso <liarlo 

en el que setransmitl'll y esparCl'n conocimientos, modelos, si~ 

temas de cultura, y;i que una vez implantados en un área, son e:: 

tablecidos por otra área ·1ecina,difun<lién<losc en muchas otra:

áreas de todo el mundo. 

No debe desconocerse que la <lifusi6n tiene como fue 

tor paralelo a la tradici6n,porque transmiten la cultura <le

una sociedad hacia otra; sin embargo, la tradici6n intercam· 

bia el material cultural <le una generaci6n a otra en una mis 

ma sociedad y la difusi6n la transmite de un grupo cultural 

hacia otro. Otra diferenci~ se observa en cuanto que l~ tr! 

dici6n conserva el material y organizaci6n cultural en la 

misma sociedad aposar del transcurso del tiempo, mientras que 

la difusi6n conserva el material o la organizacibn en cuanto 

a la cultura en general. No obstante, sino se transmite y <ll 
funde la cultura de una sociedad o pueblo hacia otro no po<lrá 

conservarse o perecerá por el nuevo desarrollo o progreso en 

esa misma cultura,delimitando que la tradici6~ simplemente a

fecta a la conservaci6n de la cultura humana de una genera- -

ci6n a la siguiente y que la difusi6n afecta tanto al desarro 

llo y crecimiento como a la conservaci6n de una cultura, pero 

sin que ni.nguno introduzca un nuevo material de contenido cul 

tura l. 
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Corno mecanismos <le clifu~i6n se tiene, " ... la migra-

ci6n y la colonizaci6n, es decir, movimientost&cnicos; la --

conquista; las misiones; el comercio; la revoluci6¡¡; e infil 

traci6n gradual, consciente o inconsciente,o infiltraci6n --

que entra en la conciencio social cuando ya es un hecho con

sumado ... tanto la zona de cultura como los conceptos <le &po

ca y zona presuponen la <lifusi6n y descansan sobre ella prin 

cipalmente del tipo infiltrante y como proceso normal.'' (60) 

Sin embargo,si llega a frenarse el factor de difu-

sión en un gobierno democr5tico representativo por el despl~ 

zamiento de sus principales ideales con las ideas de un go-

bierno democrático de participaci6n directa,puede ocurrir que 

los estandartes del primer gobierno se reduzcan y surja con -

más ímpetu el ideal de participación directa, quw en el caso 

de México no ha llegado a presentarse ya que de lo contrario 

retrasarla al pais en todos sentidos, puesto que es m5s usual 

y efectivo el gobierno con participaci6n directa para nacio-

ncs altamente politizadas, educadas y con poca población. Es 

·decir, que para la supervivencia nacional es vital el que se 

imparta educación para que la sociedad pueda crecer, progre·· 

sar y desarrollarse cultural, militar, econ6mica y política-

mente, ya que al tener hombres capacitados y educados cívica, 

t6cnica y pol1ticamente se puede organizar el trabajo y ofre-

( 60) lCROEBER.,A.L. "Di{usionis1110". Co111¡>ilado por Amitai y E
va .Etzioni. Los Cambios Sociales,Fuentes, Tipos y Conse 
cuencias. Traducci6n de Florentino M. Torner. Fondo de
Cultura Bcon6aica, México 1979, pigs. 134 y 135. 
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cer mejores ventajas de vida. Por ello ha sido un problenn -

básico rnc iona 1 a soluc iom rse el de la educac i6n en los pro

gramas de nuestro pu ís, ya que trae el incvi table grado de d~ 

sigualdad entre individuos, entre grupos, clases, sociedades-

y naciones,· haciendo nrís rico a 1 rico y nñs pobre al pobre. 

De ta 1 forma, nos pcrc~1t;unos e.le !J<)rqu6 el referéndum,,. 

figura de participación directa, no es aplicable en nuestro -

país ya que resultaría muy costoso y complicado en la rcaJídad 

social. 

1'b u rice Hauriou nos dice que pa m poner en prJ'c tica 

el referéndum "se necesita una población cuya educación civi

ca sea tan desarrolla da como para poner en práctica también -

el régimen electora l. El elector esta obligado hacerse -~· 

una idea personal de las leyes que les someten a su accpU1- -

ci6n y de sus repercusiones". (61 ) 

Así vemos que aquí en México las Instituciones den· 

tro de la sociedad, como forma cultural, son de vital impor-

tancia pero siempre que se cuente con el conocimiento prácti· 

coy político de las leyes reguladoras de dichas institucio-- · 

nes, aunque se legisle únicamente a trav6s de los legislado-

res, los verdaderos conocedores y creadores de normas que be-

(6Jl EZCURDlA. Mario y MUFWZ Jaime. Ensayos sobre la Reforma 
PoUtica r. ·op. Cit., Ng. 36. 
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nefician a la citada sociedad, Sin dejar de observar desde 

un punto de vista socio-político que en nuestro país la el~ 

se media es una clase política frustrada porque no puede a! 

canzar el tipo de vida que ha pretendido, pudiendo cambiar

la opinión del pais y de sus pobladores hacia rutas no pre

cisas, agravando la situación si la implantación del refJ-

r6ndum se deja sentir en la realidad legislativa, adminis-

trativa y práctica en el Distrito Federal, ya que el pu~blo 

se encuentra despolitizado; es decir, sin verdadera concie!!. 

iia del acontecer de las leyes, autoridades y su funciona-

miento por apatia, descontento, ignorancia o negligencia.·. 
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Capítulo II I 

FORMAS DE PARTICIPACION CIUDADANA EN EL 
DISTRITO FEDERAL EN RELACION CON EL - -

REFERENDUM 

3.1. La Iniciativa Popular 

3.2. Los Partidos Políticos 

3.3. Organos de Colaboraci6n Vecinal 

·-,., 



3.1. LA INICIATIVA POPULAR. 

Esta surgi6 en Francia en su Constituci6n en el afio 

de 1793, despu!s esta forma de democracia directa fue adop

tada en otros países como Suiza ( en algunos de sus cantones) 

y en algunos Estados de la Uni6n Americana. 

La iniciativa popular, cuya funci6n es de naturaleza pú

blica • la define Xifra He1·as como, "el Derecho reconocido-

a una fracci6n del cuerpo electoral, de provocar la decisión 

del pueblo acerca de la realización de un acto legislativo -

por parte de los órganos estatales competentes". (62) 

Francisco Berlin V. nos dice que es "un derecho de una 

parte del cuerpo electoral a presentar un proyecto de ley -

para su necesario tratamiento por las asambleas legislati-

vas o bien a exigir la consulta popular sobre cuestiones le 

gislativas determinadas". (6:\l 

~j BgRLIN VALENZUELA, Francisco. Derecho Electoral Op.Cit. 
Pag. 67 

'(6~··Ibid. Págs. 66 y 67. 
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Por lo que conc1u1mos que: hay un t i¡rn de inici:1t iv;1 

popular formulada, la cual esta constituida por la entreg:1 -

de un proyecto de ley a las C5maras para que se somctn n'su

estudio; y otro tipo de iniciativa popular simple, cuando ·

una parte del cuerpo electoral solicito al 6rRano legislati

vo que se consulte al pueblo sobre una determinada ley. 

La iniciativa popular cst5 cansidcraJn como una mo

dalidad de la participaci6n directa, n trav6s de ella un <le-

· terminado n6mero de ciudadanos puede poner en marcha el pro

cedimiento legislativo o constitucional, mediante la prcscn

taci6n de un proyecto al respecto. 

La Constituci6n de Wcimar en su articulo 733 sefiala 

que se debe convocar a refer6n<lum cuando la d6cima parte de 

los electores solicite que se someta a 6stc un proyecto de -

ley detallado y presentado por el pueblo. 

Respecto a si puede existir la iniciativa popular -

en materia constitucional existen dos corrientes <le las cua

les se desprende un tema de gran po16mica. Primeramcnt~, -

hay autores que fueron unánimes en admitir que el pueblo te

nia derecho a solicitar la reforma constitucional, siempre y 

cuando respetase el limite gen&rico <le presentar un proyecto 

detallado. Una segunda corriente se inclin6 a favor tic que 

solo serian susceptibles de iniciativa popular aquellas mate 

· rias que fuesen reguladas mediante ley material. El tema p~ 
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IGmico fue referente a la extensi6n que debe darse a la limi 

t~~16n contcniJa en el art1culo 73, fracci6n IV, scg6n el --
, 

cual sblo el Presidente del Reich puede provocar un refer6n-

Jum cuando se trate del presupuesto, leyes fiscales y sobre 

trataJos internacionales. 

El µroccdim1cnto es regulado por la ley del 27 de -

Junio de 1921, en la cual se establecen las diferentes fases 

por las que ha Je pasar la iniciativa popular hasta desembo

car 'en el referéndum, el cual es considerado como el colof6n 

obligado de esta figura de participaci6n directa. 

En la Constituci6n Hclv6tica encontramos que la ini 

ciativa popular est~ regulada en su capitulo iII, el cual se 

ocupa también de la revis6n constitucional como de la inici! 

:; tiva parlamentaria. Para que se de esta iniciativa tiene --

que ser autorizada por no menos de S0,000 ciudadanos, en ba

se al censo electoral; esta cifra representaba el 8\, actual 

mente representa el 1.S\ó está prevista solo para materias -

de tipo constitucional a pesar de que se ha pedido su amplia

ci6n al ámbito legislativo, el argumento utilizado para la -

respuesta negativa fu~ la significaci6n centralista del pro

yecto, por lo que se deci.a: "Pueden ser aprobadas leyes en -

contra del Consejo de Estados, 6rgano de expresi6n de los in 

tereses cantonales". 

, ' Frecuenteaente se· encubren bajo TefoTaas constitu~ .. 
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cionales,proyectos. que en otros países serían mntC'ria Lll' lll' 

creto, raz6n por la cual la auscn<.:in <le iniciativa popula1· · 

legislativa no representa un gran problema. 

La Constituci6n n~gula la iniciativa popular ntcn·· 

diendo a su finalidad, de la siguiente manera: 

a) Iniciativa popular prcsenta<la en t~rminos gl'ncr~ 

l•s, solicitando revisi6n total de la Constituci6n. 

b) Iniciativa popular presentada en t6rminos gcncr~ 

les, solicitando revisi6n parcial de la Constituci6n. 

c) Solicitud de rcvisi6n parcial, mediante proyecto 

redactado. en artículo. 

El 8 de Septiembre <le 1935 se <lió el caso de una ini 

ciativa popular que pedia la rcvisón total de la Constitución 

la cual fu6 rechaza<la. 

No esta por dem~s mencionar que este tipo de inici~ 

tiva esta regulada por el artículo 120, el cual señala que -

si se diera el caso de que la respuesta resultase afirmativa 

se proceded.a a la disotusión de las· C~maras;, .por lo que ha-

br1a nuevas camaras teniendo el car,cter de Asambleas Consti 

tuyentes. 
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La iniciativa popular que solicit6 la rcvisi6n par

cial Je la Constituci6n en 1874 aun no estaba reconocida. 

Ahond;m<lo en el tema, cuan<.lo esta iniciativa es presentada, -

en t6rminos generales ln Asamhlca federal dispone <le 2 anos 

para pronunciarse, en caso de que haya conformida<l por parte 

<le las Cámaras se tratara al igual que si fuera una iniciati 

va parlamentaria¡ en caso <le que exista inconformidad o no -

se llegara a un acuerdo t>n el pla:o mencionado, el tema se -

somete a votaci6n popular¡ y en el caso <le que el resultado 

~ca afirmativo, las Cimaras se ver~n obl iga<las a articular -

el proyecto, someti&ndolo de nuevo a votaci6n popular. 

Cabe scfialar que en los 100 primeros aftos de vigen

cia de esta Constitución !lclvética han sido presentadas 59 -

iniciativas populares. 

Para abrir el cauce de esta iniciativa no hay requi

sito especial que llenar según la legislaci6n de Suiza, salvo 

lo consernicnte a la colección de firmas. 

Con respecto a este punto, haremos referencia a la -

legislación del 62, en la cual se establece que debe figurar 

en las listas de colecci6n <le firmas el nombre de tres pe,·50-

nas a las que se autoiice a retirar la demanda. 

Para alcanzar el número exigido de fil'mas se dispo-· 

sei.s meses, una vez que se tienen, los proin.otores .las 
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remiten a la Asamblea Federal, la cual dispone de tres aílos

para pronunciarse. 

Se puede pronunciar de tres formas 

1) Absteniéndose respecto al tema 

2) Elaborando una recomendación para el votante 

3) Elaborando un contraproyecto, el cual es someti

do a votación ~opular el mismo dia que la inicia 

tiva ¡>opular 

Cuando se de el caso de reiteraci6n de iniciativas-

populares sobre un mismo tema, se fija un intervalo m1nirno -

de un año entre una y otra a fin <le darles trámite. 

En M•xico, a partir del afio de 1977, en el r•girnen-

del Presid~nte López Portillo surge la iniciativa popular c~ 

mo respuesta a la escasa participación ciudadana en el Dis-

trito Federal, ya que está sumamente reducido a la clecci6n

del Presidente de la Rep6blica y del Congreso Federal. Es -

decir, una vez que desaparecen los Ayuntamientos en 1928, los 

capitalinos "quedaron en desventaja al no poder elegir sus -

autoridades gubernamentales y el no participar en los proyec

tos econ6micos y sociales de la planeaci6n del Distrito Fede

ral •. lo que de alguna manera debilitaba la base de organiza-

ci6n y la dintimica politica del mismo". (64) Adem!is de que las 

(64) LIC. SILVA BAD1 LLO • Carlos Enrique. PoHticatl pobierno y 
· ~d111inistración de .Ju.st;ic~a, " J·untas Vecinales·.,. IEPES~ 

¡;_,t);¡; .. ,¿[~,{ <LCE~E~ •. ~e·:dco ¡D.F.; 19"82°. Pag~ 1. .,_ .. l-
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Cámaras del Congreso Federal fungen con un doble carácter, -

pues legislan a nivel federal como a nivel local para el -

Distrito Pederal. 

Esta falta de rcpresentatividad se trat6 de subsa-

nar mediante la incorporación a nuestra Constituci6n Pollti 

ca de mecanismos de democrácia directa, como son la inicia

tiva popular y el referfmdum, que hasta la fecha no se han

podido aplicar por problemas de tipo técnico, monetario y p~ 

11tico. 

En efecto, en la reforma constitucional de Diciem

bre de 1977, en el articulo 73(Constituc1onal, fraccibn VI, 

se añadió una base segunda que c;hce, "· •• los ordenamientos 

'legales y los reglamentos que en la ley de la materia se de 

terminan, serán sometidos a referéndum y podrán ser objeto· 

de iniciativa popular, conforme al procedimiento que la mis 

ma señale".(65) 

Se procuró darle regulación reglamentaria a estos 

mecanismo en la Ley Orgánica del Departamento del Distrito 

Federal en su capitulo VI que habla de la Participación Po-. 

lltica de los Ciudadanos. Esta Ley define a la iniciativa 

popular en el articulo 53, segundo parrafo, de la s~¡uiente 

.manera:·. "La iniciativa popular es un m.6todo de participa--

;,'';¿/ · ·,;.{6s) _. ------· CONSTTTUCI;ON POLITICA DE LOS ESTADO.S 
. ,· 

··1c;:,:>'· 1 1 ÚNIDOS MEXICANOS. O¡>. Cit., Pág.53 
~~~§ú~i,i~\q;,:{;foj}j,~;;,;.'ii)·} .· .L~'e , . . • 
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ci6n directa de los Cil\dadanos del Distrito Federal para pro· 

poner la formacibn, modificaci6n o dero~nci6n de ordenamien--

tos legales y reglamentos relativos al Distrito Fcderal".(66J 

En su articulo 55, se infiere la forma en que los -

ciudadanos del Distrito Federal deben presentar las inic1at1·. 

vas de leyes o de reglamentos relativos al propio Distrito; -

iin embargo, se dispone como un requisito indispensable para 

que proceda el que se compruebe " fehacientemente " que la 

iniciativa esté respaldada por un minimo de cien mil ciudada· 

nos, de los c:u&ll''s deben ser por lo menos cinco mil ciudada- · 

nos por cada una de las dieciseis Delegaciones Poli ticas t.•xi ~ 

tcntes. También habla de una ley que regule los procesos de 

iniciativa popular, la cual no ha sido expedida, reduci6ndose 

la regulaci6n de estos mecanismos a lo que previene la Ley -

Orgánica del Departamento por lo que su reglamentacMn a quedado T• 

incompleta, ocasionando que no se puedan llevar a la práctica 

por la confusi6n que crea su actual regulaci6n legal. 

"En efecto, por falta de reglamentaci6n adecuada no 

está claro como acreditar los requisitos exigidos para ini--

ciar el procedimiento de iniciativa popular; ante qui~n deben 

acreditarse; que autoridad debe ser la competente para cono-

cerios y que efectos tiene el cumplimiento de dichos requisi

tos para las Cámaras del Congreso Federal y para el Presiden-

(66) ---------• l.EY' OAGANlCA D~l. ~PART»IM'O DEL DISl'IUTO FIIDE· ... 
IW,, Op~tit• J>t¡s, 59 y 60 0 

~!;·~~ ·~t;A:;i0<'. .. J~~1(~~ :.;~·>'..\·>' .. ~·i:· ... · 1\··:; 
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te de la República, pues cuando la ley habla de "Efectos Vi11-

culatorios" no se precisa esta locuci6n." (67) 

Cuando se traten de iniciativas de ley se trami

tarán de acuerdo al procedimiento Constitucional, en tanto que 

si se trata de iniciativas de reglamentos estos deben subs 

tanciarlos el Ejecutivo Federal, dice el arttculo 56 de la Ley 

Orgtinica en su párrafo IV. !'de acuerdo con las reglas de proce

dimientos que sel\ale la ley" (63) , reglas procedimentales que -

no hay en ningún ordenamiento legal, por lo cual este próceso 

ha quedado incompleto. 

Por las razones anteriormente expuestas consideramos 

que en algunos países es conveniente implantar la iniciativa -

popular, para otorgarle al pueblo un medio de participaci6n -

directa por el cual pueda crear sus propias normas que lo van

a regir, pero en el caso de Mfixico por sus condiciones politi

cas, económicas, sociales y sus mecanismos tan complejos dista 

mucho de que se lleven a cabo este tipo de figuras jurídicas. 

(67}u(.1C, SOLlS'A'CiillO, Felipe. Política,Gobiemo y Administración de Jus
ticia. El impacto de la Reforma Polftica en la Democracia 
del D.F. IEPES-CEPES México,D.F., 1982 Op.Cit, Pag.7 

(68) ----,-, -----
FF.DER.AL.Pág. 60 

LW. ORGANICA DJll, DEPA.~T,AMfNfO DEL DISTRITO· 



3.2. LOS PARTIDOS POLITICOS. 

SUS FUNCIONES 

Los partjclos 9olíticos, son, grupos ... cuya or¡.:ani:a

ci6n es permanente o sea, se presume que su vida politi~u s~r~ 

superior a la de sus dir}gcntes. 

Los objetivos del partido siempre S<'rAn In de ost~~ -
tar el po<l~r, para que uno vez consc~uido se adecué a su pro~r~ 
nm, a su política, para rosteriormentc difundirse n ni,•cl na

cional; así mismo pretenden ser "estandartes del int<'rr<s d<• la

socicclad". 

Al tratar el tema de los portidos volfticns ('S prrci
so definirlo; S4nchez Agestn nos dicP que tos partidos son ''fo! 
mas de orgRnizaci6n de lo clnse politir.a.,. cuyo fin inmcdiato
~s la poseai6n y el ejercicio del poder pol(tiro organizn<ln pa
ra establecer. reformar o defender un 6rc1Pn cnmo articulnci6n -
de los fines qu~ responda a las convicciones c6munes dr sus 
miembros". (69) 

Sociolór,icamente se les define como: "Una organiznci6n 
durable, estahlecida a un nivel nacional, que husr.a conquistar y 
ejerceT el poder sustentándose en el apoyo populaT". (70} 

Sin embarEo, para el estudio de los 9artidos pol{ticos 
hay que to~ar en consjdeTaci6n otros factorPS tale~ como: ~ue -
~stoi; no existen en 11bstrar.to, sino q1Je son port"1voces ele int.!:_ -
reses de la~ diferentP.s clasP.s socinlcs, expresan una realidnd -
socioecon6mica completa; c,omo dijer11 Marx las rivalidades y e!! -
frentamientos polftir.os expres11n ant gonismns de clases, inte! -
pretaci6n que no correspondP. en un 100 \ 11 la realidad Yll que 
ha~ partidos que cuentan con el apoyo de individuos peTtenecien-

(69)BERLIN VALENZUELA, Francisco. Cerecho Electoral. Op. C'.it. 

píig. 109. 
(lO}HELLER~ Claude. El poder, la pol{tica y ol Estado. Editorial 

, ·· .. Sdicol, S.A. la. Edici6n, M~xico. D. F., 1976, P4s. 35' 
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tes a diferentes-clases sociales. 

flor lo tanto es irre-futablc l~ -relaci6n <'xistente -
entre la estructura socioecon61t1ic11 y el particlo polftir.o, los 
r.uales constituyP.n elementos fundamentales rara el "juego rio-
1 ítico". 

El estudio <le las funciones de los partidos se ini
ci6 en países occidentales y se intent6 en sus inicios ~ue -
estos estudios tuviesen arlicaci6n en otros países, lo cual -
no res11lt6 puesto q11e no se tomaron en c;1enta los distinto~-. 

proces0s hist6ricos ni el diferente desarrollo social y econ6-
mico de éstos, 

Posteriormente SA intenta un análisis tomando en 
c.uenta países occidentales y a los F.stn<los Unidos, al cual se 
le ha denominado "clásico"; este estudio no es nplicable a 

países que no fundamentan su5 instituciones sohre las mismas
bascs que los países occidentales, ya que resultaría insuf! -
ciente para captar en toda su dimensi6n el fen6meno por las -
razones anteriormente citadas. 

TenPmos basándonos en el análisis clásico ~ue tres
son las f1mcionP.s de lo!' partidos r.n un r/{gimen reprcscntat.i
vo: 

1) Formación de opint6n 
2) SelP.cd 6n de candidatos 
:n Sujeci6n de los reyire!':entantes del partido 

1) Un,a de sus pTincipalcs funciones es la de promo
ver la conciencia po1!tica a través de informaci6n la r-ual va 
R influir en la pohlar.i6n ¡ esta función se incremP.nta en los

'peTi6dos electorales en donde el partido se esfuerza por P..! -
nar para sí el mayor número de votantes,ya que '5to determina 
quien tendrá et poder. Los partjdos adem~s de fomentar el d~ 
bate polftico,deben constituir~e en el medio a trav's del 
cual et pueblo expresa sus demanda~. 
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En el caso <le la Ciudad de M&xico, con el surgimie~ 

to del refer&ndum, el votante al contar con un medio directo para 

hacer conocer sus problemas y ser resueltos por la autoridad ( al 

margen de las organizaciones paftidistas ) provoca que se disminu 

ya la disciplina del votante hacia los 6rganos directivos del Pª! 

tido, adem5s de desideologizar y esclerotizar el sistema de part! 

dos. 

2) Esta funci6n tiene como objetivo proveer de personal 

politico representativo al pais, esta selección en un momento da

do puede dar lugar a ciertos vicios oligarquicos. Robert Michels 

en 1911 publica su famosa "Ley de Hierro de Las Oligarquías", se

g6n la cual es una caractcristica de toda sociedad moderna, su -

ley se basa al afirmar que • en toda organizaci6n social (parti

dos politices, sindicatos y otras asociaciones) el poder real es 

monopolizado y se encuentra concentrado en unas cuantas personas 

en detrimento de quienes constituyen la base de la organización•• 

(71) . 

Refiriéndonos a .la ley mencionada es ;indudable la te~ 

dencia hacia la forrnaci6n <le la oligarquia, ya que si bien en un 

principio todos los miembros del partido tienen activa particip~ 

ci6.n, y son oídos y escuchados por igual, a medida que el número 

de miembros se va acrecentando se va originando una burocracia-

interna a fin de dar cursos a los asuntos administrativos y pol! 

ticos cotidianos; 6sto dificulta la comunicaci6n directa y los -

dirigentes terminan por apoyarse en el aparato burocrAtico¡ asl 

mismo, los lideres toman decisiones sin tomar en cuenta a los -

demAs miembros, es notorio que la concentraci6n de poder es la

respuesta a la dificultad de participad6n interna. Cuando la -

;;,:\~:,;;~.,~t~,.:a,H,r.ll: putid.i~ta se. hace mb. compleja, la ten~~ncta ~lis.•r.. ., 
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qu'ica provoca indifc:'rcncia y <ipatía debido a que se co11fía 
a un personal intermediario el pensar y actuar a nombre del pa~ 
t i Jo. f . 6 . . d 1 3) Su ·11:ic1 n consiste en que, term1nn o e proceso 
elrctnraJ, sostiene la rcl11c]6n Pntre electorrs y eler,idns. 

"Una vc7. elegi,dos 1 os rr>pr,..sentantc", los partirlos se· 
cncuaJran a los pertenecientes a la misma tendencin, con c1 fin 
Je proporcionar una acci6n continuada que permita cxprrsar los
dPscos de rad:i fracci6n del electorado". ( 72) 

~1 elegido ~antenclrá contacto informando al ~lector de 

:rn :1<·t i ddacl parlamentaria y captando las reacciones y aspir!!_ -
cioncs Je los electores. Pero es muy importante que los elec -
tos sigan los lineamientos del partido porque de lo con~1ario -
debilitar~ al partido;por ~sto,es conveniente que éste ejerza~
control sobre quiencN han sido electos, y ésto lo puede lograr
medinntr el p,ru~o p~rlamentario que lo r.onstituyen los candida 
tos eler.tos de un mi"mo partido. 

El referéndum ocasiona que se entorpezca la labor legi~ 
lativa al momento de someter a consideraci6n del habitante del -
Distrito Federal determinado~ ordenamientns lP.~ales para su apr~ 
baci6n o rechazo. ocasionando que se margine eJ cauce parlament~ 
rio. el cual es la hasA de desarrollo de los.partidos polfticos. 

Hay otras funcionfls dP. los partidos represf'lntativos '1Ue 
deben ser consideradas pues complementan a las mencionadas, como 
son: 

4) La integraci6n o socialización política cuyo pr6posi 
to es integrar llls nuevas gAneraciones al sistema pol ít.ico vige!!_ 
te, pues es de gran importancia la c~eencia de la poblaci6n en -
el funcionamiento del sistema pal'a que ~ste tenga una continu.! -
dad. Con ~~to no quiero decir que el fin de los partidos es que 
quede est,t1~0 el modelo de cultura vigente. sino que haya unll -
transfor111ac:i.6n pero d"ntro de las "rec!Rs del juego político". 

, .(72_________ ·LOS PARTIDOS POLITICOS,,. Salvat Editores. --
:: .~Lr: ,{,.;, Jn· fdi5i4p Mf*isg¡ R¡f,· 1973. Pág. S ;¡: 
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"Quienes se han ocupado del terna relativo a la socia -

1izaci6n politica y al concepto de cultura política en una sacie- -

dad,han destacado tres niveles en cuanto al papel de los partidos. 

En primer lugar. el partido político es una fuente de información

.sobre los problemas nacionales. En segundo lugar, la participa--

ci6n en las actividades de un partido incrementa el sentimiento -

de pertenencia a un conjunto nacional satisfaciendo los símbolos-

del partido,y del líder, las necesidades emotivas latentes. El in_ 

dividuo se identifica con una causa que es la del partido y tiene_ 

el sentimiento de participar en un proceso nacional que englcba a_, 

la sociedad en su conjunto. En tercer lugar, el partido proporci2 

na simultaneamente los objetivos y criterios para apreciar los. he:-< 

chos sociales m§s relevantes. Así, es el partido el que le propo,!: 

ciona una ideología al ciudadano inculcandolo y comprometiendolo. -· 

con un sistema de valores existente o novedoso". (731 

S) Por Gltimo los partidos captan los intereses de-~ 

los distintos grupos de la sociedad, los sopesan y de actierdo al-

orden de prioridades establecido ofrecen sus planteamientos a 

quienes tienen el poder de decisión. 

"Los partidos realizan una función de comunicaci6n-

entre la sociedad y el estado, en la medida en que expresan y 

transmiten de forma organizada - program5tica - las demandas de--:-~ 

los distintos sectores de la misma y en la medida en que proyec-:-~ 

tan las razones de los planes de gobierno o de la crítica a los--· 
. mhmos". (74) 

(7 3) trnLLER, Claude, ;P•1< 4~ · 
~:~,:··.~·.,.,.· : ';·: ' 

El Poder, La Polftica y El Estado Op.Cit'. 
·. . .-......... .,, a..,.,.., r •11.:J'lr..• 
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Es decir, los partidos reunen las peticiones de la -

población, las analizan y armonizan a fin de que no existan con -

tradicciones, y , finalmente, las convierten en proposiciones con 

el propósito de satisfacer los intereses de la sociedad. 

11 Es sin embargo con respecto a las cuestiones que-

reclaman una pronta decisión que el ref6rcndum demuestra ser par-

ticularmente impracticable, ya que choca con el carácter militan-

· te del partido, estorba la movil izaci6n r5pida." (75) 

Al momento que el ciudadano cuenta con estos meca-

nismos de democracia semidirecta (Reier~ndum e Iniciativa Popu--

lar), tiene un conducto,como mencionamos anteriormente,por el -

cual plantea y resuelve sus demandas sin tomar en cuenta a1 sis

tema de partidos, por lo que deja a estos sin esta.función tan -

importante. 
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3.3. ORÚANOS DE COLABORACION VEClN~L. 

Desde hace varios aftos " ... muchos de los problemas 
que afrontamos en la ciudad de M6xico son por falta de parti
¿ipaci6n ciudadana, existen fen6mcnos de alejamiento entre -
las autoridades y los ciudadanos; sensaci6n de soledad, de fa! 
ta, de solidaridad y, por parte de los funcionarios,una queja -
contra la incomprensión de los ciudadanos". (76) 

Una de las causas que provoca al habitante de la
ciudad de México a no participar, es la frustración que produ
ce el hecho de que no pueda elegir a sus gobernantes; pero --
los legisladores tratando de corregir este problema, crearon-
un sistema que implantaron en la constitución Política en el -
articulo 73, fracción VI base Za. y en la Ley Orgánica del --
Departamento del Distrito Federal en su capitulo VI que es 
el "referéndum y la iniciativa popular" con el fin de que el -
~iudadano tuviera una participación semidirecta. Dichos meca-
nismos han demostrado ,su inconveniencia en la realidad, pues -
hasta la fecha no se ha emitido la reglamentación para su fun-
cionamiento y por lo tanto no se han aplicado. Obstáculos de -
tipo politico y de técnica juridica no han permitido que se 11~ 
ven a cabo las disposiciones correspondientes, además de ser,-
por su naturaleza, complejos y de tardada realización. 

Existe otra f,orma de solucionar el problema de par
ticipaci6n, por medio de los Organismos de Colaboraci6n Veci--

.. 
( 76).DE LA MADRlD UURTADO, Miguel. Los Grandes Retos de la Ciu 

dad de. MExico. Editorial Grijalbo, S.A. Primera Edici6n.7 
MExico,D.F. 1982. Pág. 81. . 

. ·-· . . :-·,, 

>á~~{,;·»~':· ';\,,1.: :. :'. ;{,,.~ ·,,,º • ,· 1!- :.:i,: ".: 
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nal que motivan, a un mayor acerc.amiento entre gobernados y

gobernantes. 

Es en el afio de 1970, donde en la ley Org&nica del-

Departamento del Distrito Federal se prevenía la existencia-

de algunas instancias de participaci6n ciudadana y colabora- -

ción· vecinal, como las juntas de vecinos que subsisten en --

cada una de las dieciscis delegaciones, como también surgió-

el Congreso Consultivo con el fin de dar asesor1a y' consultl.'~ 

al Jefe del Departamento. 

Fué hasta 1977 que con la reforma politica del Pre-· 

sidente José L6pez Portillo se aumentaron las instancias de-

part~cipaci6n ciudadana y colaboración vecinal (Comités de -

Manzana, Asociaciones de Residen~es, Juntas de Vecinos o Con

sejo Consultivo). 

Los Comités de manzana y los ~iembros que lo cons-

tituycn son elegidos por lospropios vecinos de manera directa, 

y las asociaciones de residentes est~n integradas por los pr! 

sidentes de los comités de manzana por colonias, barrios, pu! 

blos o unidades 

Estas nuevas formas que se acoplaron a las ya exis-· 

. tentes juntas de vecinos y al Consejo Consultivo. generaron -

toda unii organizaci6n piramidal que en, cierta for~a no han -

al¿anzado los resultados esperados. 
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... "L:stas instancias de participaci6n ciudadana han 

sido hasta la fecha poco atractivas para la población del 

Distrito Federal, porque si ana 1 izamos sus atribuciones y 

funciones, 6stas se reducen a nivel consultivo y de opini~n· 

persistiendo la autoridad decisoria y ejecutiva del Delegado 

correspondiente que, o no promueve la participaci&n ciu<lada· 

na de los vecinos de su Dclcgaci6n, o hien no escucha las <le 

mandas por estos conductos canalizados. 

· En suma, pensamos que en cuanto a las instancias de 

participaci6n ciudadana el objetivo no ha sido totalmente 

cumplido. La poblaci6n del Distrito Federal y ista es una -

demanda generalizada, exige mayor eficacia y eficiencia en -

la prestaci6n de los servicios p6blicos de todo tipo, y en -

este aspecto debe reconocerse que la ciudadan1a intuye que -

no basta con elegir a los integrantes de un 6rgano que "su-

giera" o incluso "demande" la realizaci6n <le tal o cual ser

vicio o "denuncie" las deficiencias en la prestaci6n de 

otros, sino que lo que es necesario elegir es a la autoridad 

indirectamente responsable d.e el lo, para, entonces st, estar 

en condiciones de demandar o denunciar legitima y directamen 

te." (77) 

La participaci6n de la ciudadan1a en los actos de · 

(77) LIG. SOL IS ACERo;Felipe. PoUtica, Gobierno y Administra
~(6n ·de Justicia. "El lmpacto de la Reforma ~olftica en la · 

. Democratizaci6n del Distrito Federal. JEPES·CEPES, Mexico -
D.F,, 1982 Op. Cit. Pig. S. 
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gobierno y,en general, Je la administraci6n del Distrito Fe

deral es impostergable. 

El gobierno debe considerar nl elaborar sus progra

mas y acciones la opini6n de la ciudadan1a a quien afecta. 

"Nadie conoce mejor los problemas que quien los pa

dece; nadie imagina mejores soluciones que quien ?ueJe de --

',, ellas beneficiarse", ( 7 8) es el pueblo mismo el que vive co

tidianamente los problemas y quien, por ende, conoce los mo-.... 
tivos y las causas que le dieron origen; es él en un mo•ento 

dado,el que puede dar los remedios más idoneos, y es por el

conducto de los 6rganos de colaboraci6n vecinal que encuen-

tra un mayor acercamiento con las autoridades para que ésta~ 

en la •edida de sus posibilidades, le ayuden a resolverlo. 

El gobierno, a través de estos mecanis•os jbve.nes -

que estan madurando y su efectividad es indiscutible, encue! 

tranun medio cercano para corregir deficiencias y aliviar ca 

rencias. 

Hay que ampliar los cau•es de participaci6n ciudad! 

na y peraitir al citadino que se acerque, se co-.inique, se -

haga oir, que colabore en las acciones gubernativas y aodere 

las decisiones de la autoridad. 

( 78) DE LA MADRID HURTADO, Miguel .Los Grandes Retos de la Ci!, 
. dad de M•xico.Op.Cit.P6g. 107. 
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• 
La. f.cy Qrgúnil'a dc.'i Dcpart:~nt(.'nto del lli~trHo Fc<l~·-

ral en su capítulo V establece la,.,''integración de 1:omités· 

de manzana como órganos de colaboraci6n vecinal y ciuda~ana-

con los siguientes aspectos fundamentales: 

"a) La part icipaci6n de cada ciudadano, de cada fa

milia como base de la sociedad, dentro de la problemática de 

la ciudad y que se manifiesta mediante· la facultad de elegir 

en forma directa por medio de su voto a los miembros directi 

vos de su comit6 de ma»zana, quienes serán los representan-

tes ante la asociaci6n Je residentes y juntas de vecinos, -

quienes a su vez formarán el consejo consultivo de la ciudad. 

"b) Constituye una estancia territorial que permite 

por sus caracter1sticas facilitar, de ser utilizadas, la pl! 

nificaci6n y administración de las actividades econ6micas, p~ 

11ticas y sociales. Ya que !as opiniones hacia sus autorid! 

des delegacionales no sufre ninguna transformaci6n burocrát! 

ca debido al trato directo con los 6rganos desconcentrados -

de decisi.6n. 

"e) Permite una adecuada relaci6n entre las decisi!!_ 

nes de las autoridades centrales y organis11os desconcentra-

dos hacUndolos más eficientes." ( 79) 

(79) LIC. MADRAZO PlNTADO,Roberto. La Participaci6n Ciu«Jada
na coao Eleaento ·Institucional. Polttic:a. Gobierno y ·
Adainistraci6n de Justicia.IEPES-CEPES.Mfxico D.F., en 
1982. Plgs. 3 y 4. 
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Son éstos órganos de l"olaboración vecinal les c¡ue en 

una gran me<li<la han subsanado la falta de represcntatividad~ 

y i:onst ituycn. de alguna mancr~1, un adelanto sustancial en -

~l modelo politice de desarrollo <le los habitantes del Dis-

trito Federal, aunque no ten<lr•. mientras no cambie la forma 

Je gobierno actual, la misma participaci6n politica que el -

.sufragio como libre expresi6n <le la voluntad po11tica de los 

' ciudadanos. 

Si se perfeccionara este sistema, podr1a lograrse 

que el cudadano se corrcsponsabilizara con los proyectos y -

actividades en la vida poHtica, social, ccon6mica y cultu·-. 

ral del Distrito ¡:_ederal. 

La Ley Org,nica del Departamento del Distrito Fede

ral nos seftala en su art1culo 47 las atribuciones mfnimas -· 

de tus juntas de vcctnos, que son Jas siguientes: 

I~- Recibir informaci6n mensual sobre la prestaci6n 

· de los servicios p6blicos de la autoridad correspondiente; 

Il.- Proponer al Delegado las aedidas que estimen 

convenientes. para mejorar la prestacj.6n de los servicios Pel

blicos y sugerir nuevos servicios; 

111. - Informar al Consejo Consuitivo y al t>elegado ~· 

. 'respectivo, sobre el estado que guarden los aonu19.entos arque.!?_ 
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lógicos, hist6ricos o artísticos, ruinas prehispánicas y c~ 

loniales, sitios hist6ricos, plazas típicas, escuelas p6bl_i. 

cas, bibl~otecas, muscos, mercados, hospitales, panteones,· 

z.ool6gicos, centros recreativos, parques, jardines, zonas · 

arboladas, viveros, obras de ornato y, en general todo aqu~ 

llo en que la conrunidad tenga interés; 

IV.- Opinar y proponer soluciones sobre los servi-

cios educativos, públicos o privados, que se presten en la -

Delegaci6n; 

V.- Dar opini6n al Delegado sobre las medidas admi 

nistrativas de las Delegaciones; conocer los problemas que 

afectan a sus representados y proponer las soluciones condu

centes; 

VI.- Informar al Consejo Consultivo del Distrito F~ 

deral los problemas administrativos y de servicios públicos 

que no se hayan podido resolver y rendirle un informe men--

' sual de sus actividades¡ 

VII.- Cooperar en los casos de e11ergencia con las -

autoridades del Departaaento Distrito Federal; 

VIII.- Opinar sobre los proble .. s de viviendas, ser 

vicios sanitarios y otros asuntos de in,ter6s social; 

IX.-. Conocer oportunaaente los pro1ra .. s de obras y 
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servicios que afecten a su c<nnunic;lad y proponer adiciones y -

modificaciones sobre los mismos; 

x.,.. Recibir contestación y explicaci6n suficiente s~ 

bre sus opiniones y proposiciones por p<irte de la autoridad · 

competente; y 

XI.- Las demás que scfialen las leyes y reglamentos. 

Como nos percatamos, la ley hace alusión de que d'e-

ben existir reglamentbs para la integraci6n, funcionamiento, 

atribuciones y participaci6n de estos órganos, los cuales 

hasta la fecha no se han elaborado y por lo cual crean un am

biente de improvisaci6n, descoordinaci6n e ineficiencia entre 

las autor~dades y estos 6rganos. 

Adem&s, no ha habido una motivación para que la ciu

dadanía participe a trav~s de estos organisaos, ya que desde 

el día en que surgieron. su funci6n consistia en ser instru11en 

tos de participaci6n ciudadana en la política del Distrito Fe 

deral, pero su actividad ha sido relativa, porque se han en-

frentado con limitaciones a sus facul ta(,les; sus funciones han 

sido puramente protocolarias y de representatividad en los -

actos cívicos de las Delegaciones, restringi,ndose a 6rganos 

tic mera opini6n. 

que es indispensable que se corrigan estas fa 
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llas dando a los 6rg~nos de Colaboración Vecinal atribu --

clones claras y precisas para que intervengan en actos de gQ 

bierno, más que de servicio. 

No es suficiente lo que se ha hecho para subsanar -

la falta de representatividad, es necesario además que se a~ 

plie~ los instrumentos legales y de competencia para que PªL 

ticipen, colaboren e influyan activa y efectivamente en la -

toma de decisiones del gobierno del Distrito Federal. 

Por lo expuesto anteriormente , para que se fortalez

can los mecanismos de desconcentraci6n administrativa y de -

la organizaci6n vecinal es necesario reformar los textos le

gales que norman las actividades del Departamento del Distri 

to Federal, sus dependencias y de los 6rganos de colabora 

ci6n ciudadana; a continuaci6n propongo una serie de modifi

caciones que incluirlo la supresión de ciertas partes del ªL 

ticulado de la ley y el reglamento, algunos compleme~tos y -

adiciones. 

La ley dispone en sus artículos del 15 al 43 ta·ac

tividad cuya ejecuci6n queda a cargo de las Delegaciones, CQ 

mo 6rganos desconcentrados. El reglamento interior en sus -

arttculos 33 al 42, indica las atribuciones y obligaciones -

que norman su funcionamiento. Se sugiere adicionar al arti

culo 40 del reslamento cuyo texto pudiera ser el siguiente: 

Para la integraci6n de los programas de obras y se~ 

vicios los Dele1ados tomarán en cuenta las sugerencias que, 

~poyadas tfcnicaaente y, según la disponibilidad de recursos 

y prioridades establecidas en los planes de Desarrollo Urba

oportunaaente la junta de vecinos de la juris -
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dicción. 

Asimismo, el Delegado somcterft a la consideraci6n -

de la junta de vecinos respectiva los programas que impli 

quen la atención de obras y servicios en sus fases construc-

tivas, operativas y aquellos en los que sr juz~ue convenien 

te o necesaria la opini6n y participación vecinal, incluida

la colaboración material. 

Los Delegados permitir~n que la junta ~e vecinos, a 

trav6s del comit~, comisión u órgano ~portunamente acredita

do y que reuna requisitos de calidad t6cnica en la materia -

correspondiente, tenga acceso a las fases de supervisi6n, 

control y evaluaci6n de la ejecución de los programas de tr~ 

bajo. 

Por lo que, se estima necesario complementar el ca-

pitulo V de la ley y el capitulo XII del reglamento que rige 

las actividades de los órganos de colaboración vecinal y ci~ 

dadana. 

El articulo 47 de la ley orgánica s6lo previene que 

la junta de vecinos recibirá informaci6n sobre la prestaci6n 

de servicios y que puede proponer al Delegado medidas para -

mejorarlos y, en general, opinar, solamente, sobre diversris 

renglones de la actividad delegacional. 

Debe reestructurarse ese capitulo y, previo estudio; 

con~cientes de la necesidad de incluir como atribuci6n de los 

6rgimt.s de colaboración el coparticipar con la Delegaci6n en 

la planeaci6n, programaci6n y ejecuci6n de los programas de 

.~:r:¡¡baj(), desarrollar la idea siguiente: 
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Son atribuciones y obligaciones mínimas de la junta 

de vecinos: participar con el Delegado en la planeaci6n, pr~ 

gramaci6n, ejecución, contr0l, supervisión y evaluación de -

los programas de las diversas actividades de su jurisdicción. 

Para cumplir con lo anterior, las asociaciones de -

residentes y las juntas <le vecinos de cada Delegación inte -

grarán las comisiones y comitGs t6cnicos correspondientes a 

cada uno de l~s rubros scftalados. 

Los órganos que se integren para ese efecto deberán 

contar con la participación directa de los vecinos que por -

su capacidad t&cnica en la materia y su reconocida solvencia 

moral acrediten su idoneidad para el desempeño de las funcio 

nes encomendadas. 

Para que los órganos indicados puedan participar en 

las actividades señaladas, deberán acreditarse formal y ºPºL 

tunamente ante la autoridad dclegacional y registrarse ante 

el Honorable C..:onscjo Co11sult:ivo del Distrito Federal. 

Las juntas de vecinos, subsidiaria y/o complementa

riamente, podrán contratar los servicios profesionales técni 

cos, .. cuyo apoyo se considere necesario para la eficiencia en 

las actividades de coparticipación gubernativa. 

Para los efectos del párrafo anterior, las juntas -

de vecinos contarán con la asignación presupuesta! que les -

permita cubrir suficientemente las erogaciones que motiva 

esa actividad y los gastos operativos de la misma organiza -

cil)n vecinal. 

En la reglamentación de actividad del H. Consejo 

Consultlv~,. las j¡jntas de vecinos y las asociaciones de resi 
::,·\:;.,'.;· 

.:1\'""'L:;-" :"-.~:~:._:_::._:_·" 
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Jcntes, ~e especificarán la forma y condiciones en que se r~ 

cihir5 por las autoridades del Departamento del Distrito Fe-

Jera! y Delegacionales la intervención de los vecinos en las 

activi<lacles que han quedado señaladas. 

Debe suprimirse el capítulo VI "de la pnrticipaci6n 

poi ít lea Je 1 os c iudndanos"; articulas del 52 al 59 de la -

ley. 

Ya ha quedado establecida la inoperancia de esas 

disposiciones; pienso que con la coparticipnci6n ciudadana -

en la actividad gubernativa, ya se está induciendo un·mejor~ 

miento en la atención de la problemática del Distrito Fede -

ral. 

Paralelamente a lo indicado en párrafos anteriores, 

se propone: 

Dar autonomía y autosuficiencia a las juntas de ve

cinos incluyendo una partida especial, contemplada específi

camente en el presupuesto de egresos del Departamento del 

Distrito Federal, que les permita cubrir sus gastos de admi

nistración y operación, encauzada a la coparticipación en la 

actividad gubernativa ya seftalada en párrafos anteriores. 

Atendiendo a los planteamientos anteriores, si el -

gobierno impulsa la participación ciudadana, puede producir 

los siguientes efectos: 

''1) Acceso real del pueblo a los procesos de toma -

de decisiones gubernamentales. Lo cual incr~ -

mentaría el interés en la tomprensi6n de los 
. ' . 

asuntos pdblicos por parte de la ciudadanta. 
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2) Una mayor conciencia ciudadana Je los planes y 

programas públicos, lo cual pcrmitiria rctrnal! 

mentar estos programas de tal manera q1u:• reíle-

jen las necesidades y aspiraciones de la rnmuni 

dad. 

3) Una mayor responsabilidad de los empicadas v 

funcionarios gubernamentales. 

4) Un aumento de la innovación y creatividad en el 

desarrollo e instrumentación de los programas -

públicos. 

5) La reducci6n del lctardo o torduguismo en la as 

tividad del gobierno". (80) 

. - . . 

.(So) RAMiftEZ JA{XJI!. Gilberto. PoUtica, Gobierno y Adntlnistnci&l de · • ·. 
· · · · Justicia, "I..,lantacionespollticas y perspectivas de la .-r· 

· ticipacidn ciiJdadana en la ciudad de Mbico". IEPES·CE'fS, . 
Jilkico, D;F •• 1982, PiÍJ!S. 8 y 9 . 

. -':.·:,r ',· _:,_-
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e o N e L u s I o N E s . 

l. Las instituciones de participaci6n directa surgen del 

intento de combinnr r6gimen representativo y legitimidad demo 

crática. 

En sus inicios la participaci6n directa es considerada -

•como el procedimiento t6cnico para hacer posible la titulari

dad y el ejercicio del poder soberano por el pueblo. Ritting 

ghausen es considerado ap~stol de la participaci6n directa,-· 

desarrollando su pensamiento dentro del marco del ~ocialismo

Ut6pico, fuertemente criticado ya que confunde los fines con

·lo.s medios. 

Max· Weber decía que la participaci6n directa no debe con 

siderarse como el instrumento id6neo para probar o desaprobar 

textos constitucionale~ , sino que su prinicipal funci6n es-. 

la remodelaci6n de los regímenes parlamentarios, fundamentos

que quedan plasmados en la Constituci6n de Weimar (Alemania). 

Son precisamente las instituciones de participaci6n di-

recta las que originan la iniciativa popular y el refer6ndum, 

el cual a partir de 1890, se toma en cuenta la teoría del Es

. tado~ desarrollandose en forma triangular: Gobierno, Parlame~ 

y Pueblo. 
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c. Schnil t define al referéndum en sentido estricto co

mo la votación popular sobre la confirmaci6n o negación de un 

acuerdo.del cuerpo Legislati~o. 

2. Por su parte Weber afirma que el referéndum es el ins 

trumento idóneo del tradicionalismo antiparlamentario, afirma 

cl&n 4ue adquiere plena vigencia a trav6s del pensamiento --

Constitucional del General De Gaullc. 

Esmein y muchos otros no est'n de acuerdo en lo que se -

refiere a la constitucionalidad del referéndum ya que afirman · 

que se aparta de la verdadera naturaleza del gobierno repre-

sentativo,' a lo que Duguit argumenta que el referéndum respo~ 

de a dicha naturaleza, como todo cuanto garantiza la solidari 

dad entre representantes y representados. 

~· En la época Bonapurtista la participaci6n directa es

utilizada como un recurso para legitimar el poder, a fin de -

legalizar éste al margen de los causes juridicos ordinarios -

(encontramos que en este período a· las consultas populares se 

les denQmin.a plebiscitos). Dicha institución es utilizada 

primero por Napole6n Bonaparte~ SO aftos m's tarde por Napole6n 

111 el cual desvirtua el contenido revolucionario que lo ca-

racterizaba, introduciendo a nivel semintico la diferencia -

entre refet'~ndua y l>lebiscito. Actua,J.111.ente aparece el ple---
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biscito como el procedimiento tle consulta popular en que pre

domina su carticter dl'Cisorio frente a la nacionali<lnd del Esta

do Constitucional, bien por mnrginaci6n o violaci6n de un con 

creta sistema de legalidad, bien por ln violaci6n de los pri~ 

cipios estructurales del Estado Constitucional, lo que hace a 

dicha instituci6n <le f6cil manipulaci6n. 

El refer6n<lum por el contrario es aquel procedimiento de 

consulta popular que respeta la nacionalidad y normativida<l -

constitucional del Estado liberal, tanto en la forma como cn

el contenido y carácter de la consulta que suele constituir

un acto normativo f~r111:1l, en <lo11dc se combinan régimen parla

mcntnrio e instituciones de part ici pac ion di recta como mcdio

de adoptar el estado liberal clásico a la dcmocrácia <le masm•, 

ejemplo que se generaliza a gran numero de Constituciones del 

pcri6do de entreguerrns, entre las que ocupa un lugar relevan

te la Constituci6n Española de 1931. 

Es en la IV y V Rep6blica Francesa en donde adquiere pl~ 

na vigencia el refer6ndum, concretamente a trav6s del General 

De Gaulle que lo concibe como "instrumento en manos del Jefe

del Estado, frente a las cámaras y los partidos ahí represen

tados" d.ividi6ndolo en presidencial y constitucional· Actual

aente el refer6ndum es considerado como un buen instrumento -

de contacto entre el Presidente y la opini6n popular. 
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4. Tenemos que en Suiza las iustutucioncs de particípa-

ci6n directa estin reguladas por la iniciativa popular refe

réndum obligatorio en cuanto á reformas constitucionales, y -

referéndum facultativo basado en la Constituci6n de J.J. ---

Rosseau de 1793. 

Se dice que el pueblo Suizo cuenta con una democracia se 

·midire~ta, debido a la combinaci6n de formas de participaci6n 

directa con la participaci6n representativa; Rousseau sent1a

hostilidad hacia el sistema representativo afirmando que la s~ 

beran1a no pod1a ser representada, mientras que ~ontesqulau,

afirmaba en base a su tesis de la divisi6n de poderes que el

sistema representativo constituye la csccncia que origina la

tcor1a de la Soberan1a Nacional. En realidad la práctica por 

el pueblo suizo del ideal democrático Je su régiacn, es lo -

que ha originado la perfecta combinaci6n de Libertad y Demo-

cracia con que cuentan actualmente. 

S. Por lo que se refiere a España nos encontramos que la 

Constituci6n de Cadiz, considerada como el ideal pol1tico de

la Burgucs1a liberal, no responde al radicalismo democrático

Roussoniano, por lo que las instituciones de participaci6n -

directa inicialmente quedan excluidas; es hasta 1931 en donde 

se incluyen por vez primera al texto Constitucional, espec1f! 

camente en sus articulas 12 y 66. 
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El 5 de septiembre <le 1926, tiene lugar el plebiscito -

que matiza ideol6gicamente y da significado a los conceptos -

precisameutc de plebiscito y referéndum, quedando este último 

como "consulta que se hace al pueblo sobre asuntos de interés 

común" por lo tanto, podemos afirmar que la participación di

recta en España, surge en 'el prin1er tercio del siglo XX. Di-

cha participación es considerada de vital importancia durante 

el régimen Franquista ya que es el 6nico procedimiento recono 

cido de Sufragio Universal. 

En 1945 el referéndum en el régimen Franquista aparece -

como obligatorio y discrecional; en 1947 se instituye como f.!!, 

cultad residual del jefe de Estado; en 1966 mediante votación 

popular se permi~e la legitimación plebiscitaria del nuevo -

marco Constitucional. 

A partir del referéndum del 15 de diciembre de 1976 con

luye definitivamente el Franquismo, dando pauta para la apari 

ci6n de un moderado proceso Constituyente •. 

6. Desde una perspectiva general, el referéndum en cuan

to proceso de decisión popular, regularizado Constitucional-

mente, ha sido principalmete utilizado a partir de la 2a. Gue 

rra Mundial en los sistemas politices de Europa Occidental -

para la adopci6n de decisiones ligadas a cuestiones de legit! 
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midad o consenso. 

De mo<lo formal dichas cuestiones han adaptado en princi

pio car6cter constitucional; paulatinamente se ha incorporado 

su utilizaci6n para temas Je sobcran1a territorial o textos -

legislativos ordinarios que precisan de un especial consenso. 

Desde el punto de vista politico, la participaci6n dirc~ 

ta como procedimiento de adopci6n de decisiones, origina di-

versos modelos en derecho comparado: 

Asi en unos, los sistemas Constitucionales de dccisi6n -

¡Jopularvicnen exigidos constitucionalmente, en otros la vota-

ci6n iefercndaria se celebra a instancias de una minor1a par

la~entaria o de un gobierno responsable ante las Cámaras; la

votaci6n popular se desarrolla a instancias de arganos que -

actdan dentro del marco parlamentario. 

Finalmente hay sistemas constitucionales en que la ini-

cia tiva del referéndum corresponde a un 6rgano unipersonal, -

por lo cual es utilizado por su titular como sustituci6n de -

la representaci6n parlamentaria, y en la que los resultados -

son c6mpletamente desvirtuados. 

· 7 .• En la ciudad de México el rcfer6ndum y la iniciativa -

popular sur~en en el año de 1977 como respuesta a la escasa participaci6n 

''.'.: 
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ciudadana, ya que desde 1928 bajo el régimen del General ----

Alvaro Obreg6n desaparecen los ayuntamientos por considerar -

que no habían cumplido con sus objctivos,y tlcjanuc: :1 los hab.i 

tantcs sin la libertad de elegir a sus autoridades. 

El Congreso de la Uni6n tiene dualidad de funciones pues 

legisla en materia federal para toda la RepGblica .como en ma

teria local para el ll.F. slen<lo que ésta, esta integrada por

Diputados y Senadores de todos los Estados y en unu •inoría : 

por el D.F., por lo que toda la Rep6blica legisla para la Ciu 

dad de t.Iéx ico, 

3. El refer6ndum y la iniciativa popular surgen con la -

reforma politica; se intenta reglamentar estas instituciones

por mtdio de la Ley Org~nica del Departamento del Distrito F~ 

deral, lo cual tecnicamente es incorrecto, ya que do~i6 regu-

larse en una lcgislaci6n especial; es por lo que tenemos que su-

jctarnos a lo previsto en la mencionada ley que en este tema 

es incompleta, ocasionando que los mecanismos que confiere no 

se lleven a la pr6ctlca, por lo que resultan incompct~ntes. 

9. La Ley Orgfinica del Departamento del Distrito Federal 

est;1blecc cuando el refer6ndum puede sor obligatorio y cuando -

puede ser f~1cultativo; especificando que el Presidente de la

Rep6blica y el Congreso de la Uni6n tienen la facultad de <lis 

,_,., 
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pensar determinado ordenamiento para que sea sometido a refe

r~ndum por considerarlo inconveniente; cabe sefialar que no se 

aclara cuales son los casos de notaria inconveniencia para el 

país., y no se determina cuando el referéndum es obligatorio. 

10. Se sugiere complementar el Capitulo V <le la Ley Orgn

nica del Departamento del Distrito Federal y el capitulo XII

del Reglamento Interior del Departamento del Distrito Federal, 

y ademgs reestructurar el Articulo 47 de la citada Ley Orgdni

ca con el prop6sito de ampliar las funciones de los Organos de 

Colaboraci6n Vecinal para que la ciudadanla tenga un medio por 

el cual se acerque y participe m5s con sus autoridades. 

Debe suprimirse el capitulo VI de la mencionada Ley

Orgfinica referente a la ''Participaci6n Política de los Ciuda-

danos", pués ya se ha demostrado su inoperancia. 

11. Bl referdndum y la iniciativa popular son difíciles

de llevar a cabo en M~xico pues adcmrts, de que chocan con nues 

tros sistemas representativos, se enfrentan con problemas de -

tipo técnico y político, 

12. La elaboración de una norma requiere de un proceso -

adecuado y preciso desarrollado por estudiosos de la materia, 

raz6n por la cual éstR no puede ser sometida a juicio del si~ 

ple ciudadano, aunque 6ste cuente con un alto grado de madu-

rez cfvica, por lo tan.to el refer6ndum no es aconsejable para 

l~yes que requi~ran de conocimientos especializados. 
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13. El referéndum trae consigo la marginaci6n de los par

tidos políticos, ya que los grupos de interés o de presi6n ,_ 

cuentan con un conducto adecuado para plantear y resolver sus 

demandas, lo que ocasiona un esclerotizamiento y desidiologi

zaci6n del sistema de partidos pues frente a la consulta ele~ 

toral el grado de disciplina del votante hacia su partido es

mucho menor, además de relegar al sistema de par.tidos y de --

- marginar el cauce parlamentario. 

14. El perfeccionamiento de nuestros sistemas democráti

cos es la finalidad deseada al introducir estos mecanismos de 

democracia semidirecta a nuestra legislaci6n, pero debida a -

su manifiesta inoperancia no se ha logrado el objetivo desea

do; consideramos que seria más conveniente, en vez de introd~ 

cir estos sistemas, fortalecer los Organos de Colaboraci6n Ve 

cinal. 

15. Una de las causas por las que el referéndum no se -

aplica en el Distrito Federal no es tan s6lo por falta de co~ 

ciencia politica del ciudadano, sino principalmente por el t~ 

mor a la manipulaci6n del conocimiento y de la ideologta pol! 

tica. 

16. Nos encontramos que en el territorio Nacional l_os m!. 

dios de Coaunicaci6n son controlados por un pequefio grupo• el 

;cual los utiliza para moldear conciencias a cualquier nivel, -

de tener un gran poder de manipulaci6n. 
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17. Existen dentro del país grupos de presión nacionales

y extranjeros, los cuales tienen gran influencia sobre las --

masas, ejerciéndola a través de propaganda o haciendo uso de-

la violencia, repercuticndo,cn el caso del referéndum,en la -

decisi6n del votante. 

18. Los grupos de presión llegan a influir incluso sobre

las autoridades a través de sus peticiones, por lo que hay --

ocasiones en que las leyes y reglamentos se revierten a favor

de éstos, por lo que dejan sentir también su influencia en la 

formulación y el contenido de las iniciativas populares somcti 

das a referéndum. 

19. Para que la utilización del referéndum se pueda dar -

es necesario que exista dentro de la población un determinado

nivel cultural, aunado a un alto grado de politizaci6n; ade--

m4s, la población debe ser reducida. 

En el caso del Distrito Federal el nivel cultural de

la mayoría de la población no excede al de primaria, tenemos~

un mtnimo grado de politizaci6n y nos encontramos con un te--

rri torio sobrepoblado, razones por las cuales la utilizaci6n

del refer6ndum e iniciativa popular no son recomendables. 
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