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PHOLOGO. 

Con las ideas democráticas sucede lo que apreciamos 
en la mdsica clásica: nunca pasarán de moda, son un legado h~ 
mano que pertenece a las generaciones presentes y futuras. Y 
al igual que es necesario colocar en el aparato de sonido la 
cinta grabada para estar en posibilidad de gozar de la armo-
n1a y los acordes enérgicos de un Beethoven,lavivacid~d de un 
M0 zart y la sublime actitud de un Bach, de la misma forma es 
menester acudir continuamente a las fuentes origina!ea de los 
pioneros de la participación popular, y a la memoria de los -
movimientos sociales que les dieron su carácter histórico, p~ 
ra valorar en toda su dimensión y profundidad su esencial via 
culación con la vida humana. Ambos expresan sentimientos y -

tienden hacia lo alto part'.endo de una experiencia individual. 
Finalmente, y como aclaración de base, ambos no proc1san de -
uu coeficiente intelectual ni de un acervo cultural excepcio
nales: a la rndsica clásica le basta la educación, la seusibi
lidad y la libertad de espíritu, a la democraci.a le es sufi-
c:ente un mínimo de bienestar material, de educación y de re~ 
peto a su participación oral y 01'ganizativa. Y aqui encontra
mos una diferencia: mientras que para el goce estético hay -
que concentrar la individualidad, no sucede lo mismo con la -
virtuj democrática, que se desarrolla y vive sólo en estruct~ 
ras políticas organiiadas, reguladas, objetivas. 

1&s teorías democráticas son, original e inherente
mente individualistas. Ellas nacieron postulando la igualdad 1 

la libertad y la justicia; mas, para conseguirlas, frente a -
un poder de hecho, coercitivo, loa aerea humanos hubieron de 
agruparse y actuar como un solo cuerpo frente a la monarquía. 
Aa! conquistaron un espacio abierto, jurídico y político, doB 
de expresar sus acuerdos y diferencias, que lee permitió ha-
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cer realidad 1us objetivos. Hay que aclarar, sin embargo, que, 
aunque la individualidad puede llevar a la democracia, no la -
supone esencialmente. 

En efecto, encont~arr.oo que, en el periodo que estu-
diaremos, antecede a la de~ocracia un movimiento constitucion~ 
lista dirigido por sectores so~iales privilegiados en lo econ~ 
mico, ~ue pretenden limitar las atribuciones de un Estado que 
se concibe como personal, es decir, voluntarioso; divino, esto 

ea, no jurídico; hereditario, que equivale a no representativo. 
Y ante este Leviatbán, como poder impre~cindible que asegura -
la vida en sociedad y que, por tanto, tiene derecho a ser arbi 
trario, los constitucionalistas opusieron la Ley. Es ésta la -
norma fundamental (1ue recor;oce, en principio, al pueblo como -
uoberano y, como tal, creador de esa misma norma que pondr!a -
un dique al poder del mon3rca, aplicauo m1s tarde ol titular -
del poder ejecutivo. 

·Los cons'.itucion»list~s lograron su.12.rop6sito, mas no 
a través de facilita:- la democracia, entendid!l como participa
ción popular en lss dec:siones colectivas, sino atribuyéndose 
la representación nacional, y encauzando los movimientos soci~ 
les por una vis acorde al pujante modo de producción económico 
que ellos dir:g1an. No fue sur _e .ente, desdo luego, el factor 
económico, no fue el ón:co que ocupó la escena; le precedieron 
y le sostuvieron fil6sofos políticos que expusieron ideas com
plementarias al progreso, como la libertad, la igualdad, la 
propiedad, el trabajo; de entre los que podemos mencionar a L.Q. 

cke, Rousseau, Montesquieu, Sieyes. Es com-6.n, en todos ellos, 
la preocupación por dos temas centrales: la limitación del po
der pdblico, por medio de su a:visión en varias personas y di
versos organismos, y la salvsgusrda de lqs garar.tias individu~ 
les. 

Con el transcurso del tiempo y con la evolución am-
pliada del capitalismo, las demandas const tucionales aludidas 



empujaron hacia la democracia. Ya a mediados y tinales del si
glo xix, como consecuencia de la Revoluci6n Industrial y del -
fortalecimiento de un poder legislativo que requería, para e-
llo, el apoyo electoral efectLVO y masivo, se alcanza el sufr,!! 
gio universal y el libre juego de los part:dos políticos; en-
tonces, si, las decisiones colectivas están al alcance de to-
das las personas en edad de ejercer sus der~choo y deberes ci,!! 
dadanos. La madurez política de la c~vilizaci6n occidental ga
rimtiza, jur1dicamente, que "lo que concierne a todos, debe 
ser aprobado por todos". 

Pero, afirm~mos arriba que el individualismo no con
duce necesariamente a la democracia, aunque ésta si descansa -
en él, s6lo que apoyándose en la fuerza y el ~alor social -
del hombre. (tneremos regresar u este juicio porque pensamos 
que podemos extraer de él varias reflex.: ones que pue1len situar 
históricamente, realmente, nuestro objeto de estudio. En pri-
mer lugar, la constitucionalidad tiene como propósito inici.al 
el asegurar loa intereses de cierto sector social, Es indivi-
dualista por~¡ue conquista y defiende los derechos individuales 
del hombre y del ciudadano, pero niega parte de ellos a cierta 
porción de la sociedad: un ejemplo de ello es la persistencia 
de los comicios censitarios, que concedían el sufragio s6lo a 
aquellos q•Je percibieran un nivel' determinado de rentas, de ia 
gresos, o que pudieran pagar los impuestos fijados. El voto ee 
otorgaba en raz6n de la propiedad, no .Je la persona. En segun
do lugar, el 6xito de los principios juridicos no se consigue 
mediante presiones individuales sino a travós de la acción coa 
junta y coordinada de intereses comunes, democrát•cos en su b~ 
se, no ast en sus fines, Explicamos: los principios de igual-
dad, libertad, justicia, pl'Opiedad son, en s!, democráticos, -
s6lo que eo las condiciones hist6ricas y sociales que se plan
tearon sirvieron para r:ncar, legalmente, la supremacia politi 
ca del sector o sectores sociales que pod1an, económicamente, 
controlar la capacidad de acci6n y decisión estatal, En otras 
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palabras: cree~os aprehender la realidad concretu 3] sefialqr que 
si bien la doctrl:.1a coast1t·1cion:il 'J las toor!uH '.!e'llocrHic-as n~ 
ceo, como la m6sica clásica, grac!Rs a cierto nivel de madurez -
de la conciencie individual y colectiva, y su oeneficio es, en -

principio, para todos, en i>l c!!so ·le qquellae su geotnci6n, des~ 
rrollo y eetado actunJ P61o nn "ntender~ cabnlmente si l~s e11-
marca111os en l:is rf'lél·~ion'!s r.oci:iles é\e poder, La cuitura occide!!_ 
tal se identifica con un ~otl~ de producci6n de loa medios ñe vi
da y de las i.t1ea&: capitalismo y den:ocrac:ia occidental. La soci!!_ 
dRd no eetá. cim'lntada s6lo en la legétimida·l c:onstitucione.1, "li
no tambi~n e~ co~plementariqe garant1as in~titucionales a la pr~ 
piedad, 1\ la iniciRtiva privada, al capital, 

Por lo anterior, ~onsiderRmos que resultarA útil al a
vance de la cienci..a social el prcBuntu"noc: len qué gr:iiio la do.2_ 
trlna constitucional y las teortaa ¿e~ocrAticas occidentales e!!. 
cierran las aspiraciones ~e su población y, si es positiva la -
respue11ta, en qu~ :nedirla se están cumpliendo, actualmente, sus -
postulados?. ~As aWi, lc6mo puede lu sociedad consolidar y am--
pliar sus conquistas democriticas?, 

Considerarnos que con esta triple duda nos acerc:imoa , 
un.poco, a dar satisfaccL6n a la función del cienti!ico social: 
•No bast11 comprender la realidad, il!!.Y que transformarla"• 

Esperamos que sea notoria, a lo largo del trabajo, la 
esencial vincul:ici6n entre constitución y democracia, bien que -
ambae comportan momentos y limites di~erentes, que intentaremos 
establecer; mas esta distinción en sus orígenes y fines no las -
oolocan en Ambitos sociales opuestos, Rntee bien, y ~ate es el -
meollo de nuestra investigaci6~, ellas apuntan hacia un Deber -
Ser, el derecho, en el c~s0 de la primera, y voluntad mayoritR-
ria m&e derecho, en la segunda. 



Damos toda au importancia a la doctrina conatitucio-
••l porque sabemos que a partir de ella el hoabre puede apoyar
se en la objetividad de una ley, y ya no en la subjetividad de 
un mero poder; mas, tambi6n, lae teor1as democráticas nos ense
ñan que no basta una decisión política para ser obedecida, aUD
que tenga fuerza de ley, pues el gobierno del pueblo, por el 
pueblo y para el pueblo, es sólido en la medida que respondan a 
au voluntlid el contenido constitucional, sus gobernantes, loa -
mecanismos para elegirlos y los fines sociales de la politica -
democrática, ya que se espera da tal sociedad que deba, y pueda 
elegir a loa l!uere1 que garanticen un mínimo de bienestar a t~ 
dos aua i•tegrante1 e, igualmente, un reapeto absoluto a sus li 
bertades y derechos individuales y sociales. 

Sin que forae un tema independiente, estaremos anali
zando, implicitamente, los medios y fines de la democracia. De!, 
tro de un sistema político de origen, medios y fine• populares, 
la preservación de la libertad y el equilibrio del poder, aai -
como la tendencia efectiva hacia la igualdad en lo econóaico-j.J! 
r1dico y en lo político-social no pueden ser objetivos acciden
tales o postergablea; ante ellos no valen los pretextos del su~ 
desarrollo, de la inestabilidad o de necesLdadea prioritarias -
defiaidaa por el gobierno. Coao lo estudiaremos más adelante, -
uno de los abusos a que se prestan los instruraentos y medios de 
la democracia •• el hacer de ello• el fin de la actividad ciud.! 
danft, coao si la participación popular debiere agotarse en las 
contienda• electorale•. 

Doa son, entonces, lus inquietudes que justi!ic .. 
nuestro inter6n. Priaera: la vinculacióa Constituci6a-Deaocra-
cia1 o soberanía popular y derecho¡ segunda: vinculación esea-
clal de los medio• y f ine1 en la sociedad democrática. 

Coaenzaremos por hablar de la democracia desde los Aa 
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gulos de la soberania y del derecho. Creemoe que ea en este ai•
tema politico donde lo juridico parece adquirir el carácter pre
ponderante de legitimidad, pues la !ortuna, la herencia, la• ar
mas o el carisaa han cedido ya el paso a la igualdad y a la li-
bertad para construir el consenso en que se fundamentar& la ac-
ci6n del Estado. Un r~gimeo democrático debe acudir más al coa-
eenso que a la coacción, y aquAl se logra ~ediante los princi--
pios constitucionales y de una congruente práctica politica que 
se identifique con los intereses que ·dice representar. Por su -
parte, las premisas de igualdad y libertad son fundamentales, y 

suficientes, para justificar la acción del gobierno sobre la so
ciedad, ya que el gobierno legisla y ejecuta la ley, encarna y .! 
jerce el poder que la acción política de los ciudadaaos le ha e!. 
tregado a traYAs del voto. En lo que hace a la norma jurídica, -
que es i•personal, coercitiva y ubicua, tiene la función social 
de garantizar la equidad en las relaciones de la persona indivi
dual y social. 

Sin embargo, tanto la Ley como el Estado son Creaciones 
humanas con carácter institucional, es decir, son los hombrea -
quienes, mediante los recursos materiales y culturales a su al-
canee, toman de su entorno histórico social los elementos pol1ti 
coa y filos6ficos que harán posible la convivencia en sociedad, 
no en igualdad de condiciones socioeconómicas, sino en la igual
dad conceptual (jurídica) de que mediante la libertad individual 
tienen la facultad y el derecho de llegar a obtener loe benefi
cios que garantiza la ley y que protege el gobierno. Asi lo apr,! 
ciaremos cuando consideremos varios aspectos del hombre en soci!_ 

dad, que involucran el desarrollo de las ideas políticas y su e!. 
trecha relación con el hacer cotidiano y coyuntural. 

Aunque podr1amos, en el aspecto histórico, extendernos, 
coa justa razón, en la importancia de los fil6sofos griegos y 

del pueblo romano, y hacer notar la importancia del cristianis•o 



9. 

para la !ormacióa del eapiritu democr&tico, creemos que el esce
nario ingl6s del siglo XYii, con los Tudor y los Estuardo, nos ~ 
!rece eleaentos eigni!icativos y trascendent11, porque ea eate -
tiempo y en e1te pa1e se crean las circunstancias culturales 1 .! 
coa6aics1 que llevan a la confrontación de dos alternativas o--
pueatas sobre principios de gobierno: una, que tiene el respaldo 
de la tradición, de la ley, de la religi6n y que custodia, ya 
precariamente, UD estado de cosas hasta entonces aceptado; la o
tra ea un sector aocial que, impelido por las expectatiTaa aoci~ 
lea y econ6aicaa, locales y mundiales, que se abren al modo de -
producción ingl,e, quiere que el poder pdblico au!ra las modi!i
cacionee que las teor1as libertarias han difundido siglos atr{s, 
y ea la~ que ahora encuentran el fundamento para que la Raz6a de 
Estado no sea ya la voluntad del monarca, sino la constituciona
lidad, que ampara y favorece el libre juego de las fuerzas soci~ 
les como expreai6n de la Volu.ntad General, de la que ellos se di 
con representantes. 

Loa siglos Jn"iii y xix, con sus constituciones y reTo
lucionee, impregnan hondamente los espíritus de los filóso!os p~ 
liticoa y de los eetad1staa, y remuevenla conciencia de los pue
blos miamos. Este dltimo aiglo generaliza la idea de la Nacio•a
lidad, con toda la carga intelectual y emotiva que eaplean los -
hombres para rescatar, !orzar y consolidar su propio estado na-
c ional. Y dentro de esta organización territorial, la Conetitu-
ci6n, como instrumento de gobierno, juega un papel decisiTo. Y -
lo es as1 porque ella cont~ene, gracias al co•eeneo, los Princi
pios constituyentes de la nación y aquellos normativos que regu
lan la interacci6n e~c1al. Para llegar a esta forma juridica d1 
organización social el hombre se sirvió de eu experiencia y de -
sus circunsta•ciaa, es decir, de su cultura y de sus intereses -
J'rectos e inmediatos. As! lo veremos en los caeos de Inglaterra 
1 Francia, donde d~recho, soberanía, división de poderes, repre
seotaci6n y garanttas individuales ocuparán el centro del debate, 
promovido por p~esionee de tipo legal y violento. 
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Una vez planteado nuestro problema, en su tiempo y esp.! 
cio, nos corresponde enunciar los pasos que seguiremos: 

En la Primera Parte comenzaremos por definir lo que ea
tendemos por democracia, explicando sus términos esenciale1. Con.!!, 
tataremos cuán cargada estA de significación hist6rica esta pala
bra. Si hay, en nuestro idioaa, un vocablo que refleje en su eti
molog1a las causas sociales que lo hicieron nacer es, genuinamen
t•, éste. 

Enseguida, juzgamos indispensable conocer de qu~ Estado 
hablamos cuando nos referimos al Estado Democrático. Para lograr
lo, mencionaremos a Hobbes, para quien el Estado tiene una fun--
ción social que cumplir. Graccas a esta aportación la Teoria del 
Estado nace como ciencia, despu~s de librarse de las bases reli-
giosas del medioevo que, como círculo vicioso, le imped1an desa-
rrollarse como ciencia. La función social que Hobbes atribuyó al 
Estado sirYi6, primero al Absolutismo, pero, más tarde, gracias a 
Locke y Rousseau, entr• otros, al desarrollo de la ciencia, de la 
filoeofia pol1tica y social, as1 como a las pretensioaes igualit!_ 
rlas del capitalismo, esa función transforma al Estado en el me-
dio juridico para hacer viables los fines de la democracia. 

A continuación, intentaremos unir la democracia con el 
derecho, como baluarte const1tucional, ya que sin su observancia 
no puede haber un m1nimo de convivencia. Pero, nos adelantamos a 
señalarlo, si bien la ley es garant1a de la vida social, no es e
lla, por s1 misma, ajena a su elemento fundante: la sociedad. Ea 

este sentido es que comprendemos lo que Alexia de Tocqueville nos 
quiso enseñar cuando afirm6: "Las costumbres, más que las leyes, 
son las que garantizan un gobierno justo". 

En la Segunda Parte derivaremos de las costumbres, de -
la historia particular de los pueblos, pero tambi~n del principio 



revolucio•ario (inherente a la deaoracia, coao el i•diTiduali•·
ao) el por quE la experiencia constitucional y las teor!ae demo
cr!ticas !uesea diferentes •• cada uno de loe paises eetudiadoa. 
Es aai como ae ex,lican algunas d~!erencia• normativas de pa1s a 
país. Ee el c•ao, por ejemplo, de la no existencia en Inglaterra 
da was constitucióA escrita, o de una declaración expresa de los 
Derechos del Hombre. Igualmente podemos entender el que en un E,! 
tado aea •i• rel.eTanto •l poder ejecutivo, y en el otro el legi.! 
latiTo 1 aunque ambas naciones tiendan hacia un equilibrio de po
deres, con aAs Axito en una nación que en otra. Lo mismo cabe d,! 
cir reapecto al voto, a la vida e influencia partidaria, asi co
mo a la represeatatividad 1 efectividad de las asociaciones oiTi 
les. Nacen, se !ortalecea o debilitall según las fuerzas sociales 
que haeen la historia, que empujan hacia el cambio o la permane.! 
cia jur!dico-politíca. 

No pensamos que se trate de regocijarnos por habernos 
acercado a la co•prensión de la corriente histórica que llevó al 
conatitucionalisao y a la democracia, y conocido loa avatares de 
su implementación, nuestra Intención es, más biea, llegar a en-
tender que si aueatro sistema político aexicano trae, tras de ·~ 
UJl historial determinado que lo separa de la concepción clásica 
de la democracia, y en muchos aspectos de la democracia a secas, 
corresponde a la sociedad civil investigar, encontrar y desarro
llar los instrumentos políticos que, cimentados en el consenso, 
faTorezcan el ejercicio de las libertades índ'.viduales y politi
caa. Tenemos una gran constituci6n, nacida de la conjunción de -
fuerzas y proyectos revoluc:onarios, mas, como sefialamos ante--
riormente, la norma, por si sola, no hace al Estado, aunque se -
haga llamar Estado de Derecho; son aeneeter, entre otros facto-
res políticos, la congruencia real, no discursiva, entre los in
terese• de la sociedad y a~ gobierno. 

Deseamos que la mayoría de los mexicanos asUJ1a cons--
ci cntemente el papel de protagonista tle la historia y del desa--
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rrollo. Y estará en capacidad de serlo cuando reconozca que, por 
ejemplo, la crisis global que padecemos tiene una de sue raíces 
en el desprendimiento y distanciamiento constante que se Tiene -
dando entre sociedad y gobierno. Es como una divisi6n confusa de 
responsabilidadee, en donde al ciudadano s6lo le corresponde vo
tar, y al gobierno el orientar la vida pública del pa1s. Lo nes.!!, 
tiTo de eeta divisi6n, para el cjudadano, radica en que la dire.!:_ 
ción jurídica y legitima de la vida pública involucra decisiones 
pol!ticas que van más allá de la regulación administrativa para 
afectar, de lleno, la libertad, la justicia y la dignidad, en la 
medida en que el gobierno no es capaz de garantizar un mínimo de 
bienestar material y espiritual a un amplio sector de los ciuda
danos. 

Mae, el gobierno no es el único responsable de este 
distanciamiento. Una parte cocsiderable de la sociedad rehusa d~ 
sempeñar lRs !unciones inherentes a su calidad de hombre social, 
bien por afAn de riqueza inmediat·a, bien por ignorancia o desCO,! 
fianza, o bien porque le es mAs urgente el alimento cotidiano. -
Desean o exigen al gobierno que tome las medidas politicas nece
sarias pero s6lo en los campos que no afecten la acumulaci6n de 
r1queza o, en el otro caso, que le procuren vivir dignamente, y, 
en la peor de lae situacioaee "irla paoando más o menos"¡ pero, 
ninguno de ellos cons[dera que su

0

participaci6n politica 1 no só
lo a nivel de hombre bueno, sino de buen ciudadano, es !undamea
tal 1 vital para que el sistema democrático sea una realidad po
lítica, en la que participación y bienestar co,Wi dejen de ser -
sólo postulados teóricos, y lleguen a constituir prioridades 1 -
formas de vida gracias a la actividad de loa Partidos Politicos 
y de las Asociaciones Civiles, pues ambas organizaciones eon es
cuelas de capacitación política y baluartes de la libertad indi
vidual y social. 

Al ser los hombres quienes hacen la historia, y quie-
nes crean las constctucionee, y las instituciones, juzgamos que 
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11 iapreecindible particlpar en la critica de la acción politica 
de los gobernantes hacia los gobernados, ya que la función pri•C.i 
pal y originaria de aquellos es, precisamente, la puesta en prác
tica de la Norma Fundamental, orieatada hacia la consecución de -
los fines democráticoa, con el poder del Estado. 

Creemos que e6lo aei, confrontándolas con la realidad -
política 1 social, ee posible mejorar la doctrina constitucional 
1 enriquecer las teorías democráticas, que permitan favorecer la 
madurez politice y la conciencia individual del hombre ea aoc1e-
dad. 



PRIMERA PARTE. 

ESTADO, SOCIEDAD Y DERECHO EN LA DEMOCRACIA. 

Defi•ición dtl concepto Democracia. 

El renacimiento de la democracia, en los siglos xvii y 

xviii, tuvo como agentes de su gestación factores sociales, poli 
tices y económicos, que la fueron definiendo a lo largo de estos 
siglos !rente al absolutismo monárquico; asi podemos pecir que -
la Democracia tendi6 a ser lu decisión de los ciudadanos de~ 
gar en varias personas el poder de tomar las decisiones colecti
vas, mediante mecanismos jurídicos que indicaran, también, la -
forma como debería ejercerse ese poder. 

Creemos que esta de!inición nos obliga a aclarar los -
!actores históricos que arriba mencionamos. En primer lugar, si 
bien es cierto que fue s6lo una parte de los sábditos la que tu
vo necesidad de asegurar su poder ascendente arrancando al rey -
un marco de garantías que no pudieran ser violadas por la majes
tad real, o ser incautadas sus pertenencias aduciendo la Razón -
de Estado, también es cierto que este priucipio liberal e indiv,! 
dualista, amante de la propiedad, que comportó la lucha por la -
libertad y la igualdad, se extendió lenta, pero hondamente, en -
la conciencia y en la actitud de los demás sectores de esa misma 
sociedad y, si{;uiendo el curso de la historia universal, se ex-
pandi6 y transformó aquellos paises que recibieron las oleadas -
migratorias y colonizadoras de la cultura occidental. 

Por esta razón, es menester integrar los siglos xix y 

xx a esta secular gestación pues, siendo inacabada la formación 
y trans!ormaci6n de las 3ociedades humana¡, estos últimos siglos 
representan no sólo la universalización de los valores democráti 
tices, sino también, una opción te6rica viable para los pueblos 
que han escogido esta !orma de gobierno. En efecto, es en los i

nicios del siglo xix que ocurre nuestra Independencia, y en Eur~ 
pa se extienden los movimientos nacionales para darse una consti 
tución democrática, influenciados por las conquistas napoleóni-
cas y por la agitación social y politica que después vivió Fran-



cia. Por su lado, las guerras de de5colonización prometen, además 
de romperla subordinación a la metrópoli, organizar la nueva so-
ciedad bajo principios de libertnd e igualdad, de soberanía inte!: 
na y !rente a las demás naciones.(º). A principios del siglo xx -
la guerra interna que sufren los mexicanos tiene por objeto aca-
bar con una forma de gobierno caracterizada por la personaliza--
ci6n del poder, por el uso elitista de la administración y de la· 
riqueza social, y por la ausencia, a causa de la represión, de me 
canismos politices de expresión y organización ciudadana, que ha 
cían ilusorios los mismos derechos civiles. 

En segundo lugar, en lo que concierne a la división del 
poder democrático en varias personas, segdn sus funciones, en le
gislativo, ejecutivo y judicial, sabemos que este sistema de EquJ:. 
librios y Contrapesos supuso la pérdida de privilegios y poderes 
reales, pero también de las facultades adqu~ridas por la Cámara -
de los Lores, en Inglaterra, del 1rimero y Seguncto Orden 
Francia, y de ]A ~dministraci6n colonial on los paises sometido8. 

Todas estas instancias del absolutismo monárquico padecen la 
transformación de una filosofia política cimentada en el Derecho 
Divino de los reyes, que en la práctica política se traducia en -
la concentración del poder del Estado en el soberano por herencia, 
quien era el hacedor de la ley .Y único deliberador en las decisi.2, 
nes colectivas. En el caso de Inglaterra, los agentes de trans!o,t 
mact6n son los banqueros, mercaderes y agricultores capitalistae 
quienes gracias a su influencia decisiva en la actividad económi
ca, pero sobre todo por sus préstamos y aportea fiscales a la Co
rona logran manipular y después controlar a la Cámara de los Com!! 
nes, logrando que ésta desempeñase un papel de primera importan--

• Recordamos aquí, por su profundo contenido en garantías indivi
duales y organi1.aci6n democrática, nuestra Constitución de Apat-
:r.ingán, de 1814, cuyo articulo 4o. dice: "Corno el gobierno no se 
instituye por honra e intereses particulares de ninguna familia, 
de ningún hombre ni cl[lse de hombres, sino para la seguridad y 

protección de todos los ciudadanos unidos voluntariamente en so-
ciedad 1 ésta tien, derecho incontestable a establecer el gobierno 
que más le convenga, alterarlo, modificarlo, y abolirlo totalmen
te cuando su felicidad lo requiera". 
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ci.a en la formación del Derecho Constitucional, que sostiene la -
distribución de responsabilidades como uno de sus principales !ll!!, 
damentos. Esta instancia de gobierno evoluciona, en una marcha 
llena de avances y retrocesos, h~sta hacer del Parlamento, o del 
·Jongreso, una herramienta poHtica lel pueblo, indispensable e i!l 
sustituible, que puede garanti~gr su participación e influencia -
en loe dentinas y decisiones colectivns. 

A lo largo del estudio podremon apreciar las diversas 
interpretaciones y realu:odcrnes de ')St" sistema de equilibrios y 

contrapesos. Afectando, como sucede, el poder del Estado a toda -
la nociedad, en todos lon ni vtdcs de la vida y de la propiedad, -
el escenario tlonue se encuentr::m y negocian las di!erentes inst!lB. 
ci·is que toman bs decisiones ;JoHticas es particularmente propi
cio paru re!leJar con cierta claridad el grado de fuerza efectiva 
di:: cado uno de los sectores que componen determinada organización 
hamana. En rar.6n de tal presi6r., n '.'Pees será prepondt:rante el 
Parlamentarismo, a veces el Fres1dcnc ialimno, y en algunas cir--
cunstnncias el poder judicial realünró labores reales de salva-
g11arda de l us leyes y del espiritu constitucionales, sancionando 
la inobservanc ía de la ~:orma en que hliyan11ouido incurrir cualquiQ_ 
ra de lo::; dos, o l::>s dos, poderes anteriores. En todo caso, en la 
Democracia siempre habrá, y si no, siempre se podrán introducir, 
mecanismos juridico::; que atemIJeren un presidencialismo o un parl~ 
mentar:smo que cirsconor.can su origer. y su responsabilidad hacia -
quienen los eligieron, o que tergiversen sus intereses personales 
o de élite, rresentándolos como los intereses de la mayoria. 

A los mec~nis~os juridicos, es decir a la creación del 
"'erecho Constitucional, nos queremos referir ahora en tercer lu-
ga~. Veremos que Constitución y Democracia van, deberian ir, de -
ln mano. Si definimos lo que es la Const:tución diciendo que es -
el marco juridico polit1co que tiende a equilibrar y preservar el 
poder y la libertad, vamor. a encontrar que su integración es re-
:,ultado de un diAlor;o que, teniendo co:no antecedente una lucho 
,·eal y antagónica, intenta f::i.vorecer y aser;urar la convivencia S.2, 



cial me<linnte la eluboración, promulgación, ejecuci6n y vigilan-
ci:i. de normas que expresan los v<:1lores, como principios reconoci
dos, bajo los cuales lo sociedad puede, y quiere, cesenvolv~rae -
con el mayor asentiMicnto posible. La necesidad política de plas
m~r jur{1ica~ente Pl modo co~o debiun r~locionerse poder y liber
tad sólo fue ponible crac1H3 • un entadt0 desarrollnd0 en la eco
nomin, la cultura, la f ~er1encie polltica y en 105 circu~ntan--

cias mundiales(•). 

F.a importrrn':c :;,.iinlar, yu ·;ue se encontr'lrá <:?D el cont~ 
nido de lac constit~ciones democr§ticas si~u!ontes, ~ue, siendo -
liberal e individuali!lto el movimicnt;o que lf> dio orie;P.n, la con
crec i6n l•:bul q;.:e tc:naron estas Rspi raciones die> lug::ir, pri.mera-
m"nt", a lo 1¡ue úndre Haurion llamo Const~.tución ::oc .al (1), pues 
antes que c•mbios de "structuraci6n rolit1ca, Jo que preocupaba a 
estos pio:leros era su p1•opiedad, ,,u libertad, su pos:ci6n adquiri 
da; y si hubicr0n de extender su!l ex'¡;encias en mucho t.ie debi6 a 
le obcecación de lo mon<crqufo, rlel clero y de lu nobleza. Ju par
ticipaci6n en el parlamento, y mt.s t;er1je s11 determinación de cleli 
mitar las facultades de cada uno de los poderes pdblicos preten-
dí a, antes que nada, dar garantlaR al ciudadano de que el gobier
no protege ria sus bienes y su persona freu t;,, a sus iguales, y aón 
frente al mismo poder póblico. 

' Por óltimo, inherente a la divisi6n de poderes, se en--
cuentra la designaci6n de los responsables directos. El pueblo e
lige a sus representantes, a quienes confia funciones especificas 
de ao~inistración y gobierno, o de legislaci6n. No son, desde lu~ 
go, Ambitos incomunicables, sino que traoajan en colaboración con 
el objeto de adecuar y hacer eficaz el derecho y la vida democrA-

• Lo cnal contrasta con la función 1ue se da a la Gonstituci6n en 
los paises descolonizados, p~ro c11yo modo de producci6n conserva 
una dependencia casi absoluta respecto a las economías fuertes. -
En estas regiones la Carta Magna sirve, antes que nada, para dar 
lee;i timidad a la éli. te pol5.t' co-econ6mica que obtuvo el poder por 
medios violentos, o con el apoyo activo o pRsivo del pueblo, en -

un primer momento. 
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tiea. Ahora bi••, 1i elegir 11 descartar, qui•• elige tieae el d,! 
r••ho de exigir cuenta• y 101 elegidos tiene• la obligaci6n de 
reepoader. Teaiendo en cuenta el mecanismo democrAtico !Ulldamea-
tal de elección popular habr1a qua cuestioaar, entonces, el que -

loa iategrantea del poder logislativo y del ejecutiTO 11 autolla
men repre1entantea de la nación y no de intereses de grupo, aun-
que algunos 1ean mayoritario•. 

EvolucL6n del concepto E1tado: del Absolutismo al Constituciona-

liHo. 

Hobbes define al Entado de lu siguiente manera: "Es -
el Leviathán, o dios mortal, que bajo el amparo del Dios inm~r
tal, procura nuestra pJz y nuestra defensa" (~). Esta asevera-
ci6n la sustenta en la afirmación de que la ley natural y la r~ 
z6n son incapaces de mantener la vida individual y social, ya -
que, como ley natural, es insegui·a en la medida que mis enemi-
gou pued('n destrui.r:nc o dcnpojarme con P.l argumento de que sólo 
a.si conservan su vida, y 1 corno razón: "e 1 hombre conceptúa la ra 
z6n y la justicia segdn su provecho o apetencia" (3). 

M1s que legitimo, SP pide al gobierno que sea eficaz, 
y en su eficacia estará su legitimidad. Esta misma cualidad ju~ 
tificará todos los actos del gobernante. Por ejemplo, el sober~ 
no no comete iujust1cia cuando actda adn contra la voluntad de 
sus súbditos (que de alguna manera son electores en cuanto que 
forman parte del Contrato que crea al Poder), pues en tal caso 
serian los pr·opj os aceptantes qui.enes estarian ejerciendo una -
sanci6n contra si mismos. "Nad:e tiene libertad para resistir a 
la fuerr.a del Estado en defensa Je otro hombre, culpable o ino
cente, porque semejante lihP.rtad arrebata al soberano los me--
dios para protegernos"(4).".ua constituci6n de la propiedad es, 
también, un acto de Estado, de la que nosotros podemos ser ex-
cluidos, no asi el Estado" ( 5). 

Medio siglo anterior a Hobbes 1 Maquiavelo despoj6 al 
soberano de su halo divino. Hi.~.o ver rpe la fuerza y los medios 
p11ra llegar al poder no tenían qué ver con lo sagrado. No hay -
medios polit.icos buenos o malos, s6lo técnicos. Inspirado en 
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él, Talleyranicxclamará, a prop6sito de la ejecuci6n del duque de 

Enghien, por Napoléon: "Más que crimen, es un error" (6). ! es 
que, en efecto, Maquiavelo perdona los crímenes, no los errores. 
Si bien, dice el autor de El Príncipe, el Estado debe apoyarse en 
buenas leyes y en buenas armas, lo decisivo son éstas, no aqué--
llas. (7). 

Hobbes y Maquiavelo no logran, sit1 embargo, suprimir de 
inmediato el sustrato religioso que legitima al poder. Los reyes 
son soberanos por derecho divino. En este sentido, el renacimien
to no signific6 un cambio brusco respecto a la Edad Media. Dice 
Ernst Cassirer: "La teoria medieval del Estado era un sistema co
herente basado en dos postulados: el contenido de la revelación -
cristiana, y la concepción estoica de la igualdad natural de los 
hombres"(B). Abajo del rey todos son iguales. 

Llegamos asi a la célebre frase de Luis XIV: "El Estado 
soy Yo", sentencia que, además de ser principio de gobierno, im-
plicaba la pertenencia al rey de sus s~bditos, tanto en lo tempo
ral como en lo espacial: cujus regio, ejus religio (Tal rey, tal 
religi6n). E¡ Soberano (•) Absolutista identificaba su voluntad 
con la voluntad del pueblo, para no existir mas que la voluntad -
del rey. De esta manera tenia, él sólo, la facultad de legislar. 
Por encima del rey nadie, ni la leyº Carlos I de Inglaterra, en -
1647, es depuesto por traición. 8~ le obliga a comparecer ante un 
Tribunal de Justicia, pero se niega porque "su oficio estaba dem~ 
siado alto para depender de alguna jurisdicción humana" (9) 

• '''.~s soberano quien tiene derecho a limitar", dice Hobbes (10). 

i<ousseau enfatiza la Soberania Popular como origen inmediato, 
y por tanto, limitante, del poder. Esta es necesariamente republi 
cana, con democracia directa o representativa, y donde el indivi
duo es sujeto de derecho al tener una parte alícuota de soberanía. 
Sieyés, en cambio, al poner el acento en la Soberanía Nacional, -
crea una persona moral que puede desembocar en la monarquia. Dice 
Hauriou:"El régimen presidencial es la trasposición de la monar-
qu fa limitada al marco republicano" ( 11). 
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Pero las condiciones sociales y económicas de fines -
del siglo xvii en Inglaterra, y un siglo después en Francia, no 
correspondian ya al artesanado familiar y al intercambio comer-
cial de sólo Rrticulos suntuarios; la nobleza, que en su mayoria 
se aferraba a los privilegios adquiridos o arrebatados al rey, -
sentia disminuir cada vez más sus rentas y reducir sus faculta"
den ele gobierno y administr[ltivas ante el fortalecimiento del P.2. 
der personal; sin duda que sus ingresos y servicios eran menores 
a lós que Ja bur~esia podia ofrecer· al monarca·.en sus,momentos 
de apuro. El clero no ejercia ya la influencia temporal de si-~ 
glos anteriores porque el conteniJo de sus predicaciones intere
saban cada vez menos. La estructura pol1tica debía, entonces, 
ser modificada para corresponder, y no entorpecer, el pujante a
vance del nuevo modo de producción (12), en cuya organización e~ 

taha directnmente involucrado el capitalista, con el objeto de -
obtener la máxima ganancia. Esta incontenible actividad económi
ca se caractr.r:z6 por producir articulas de consumo a gran esca
la y, más tarde, bienes no pereuederos p3ra 1R industria.(13). 

El rey, solo, no podia ya ser el 6nico deliberador y 

decididor en las cuestiones colectivas. Se imponia un Estado 
Constitucional que hiciera de la ley una limitación de la volun
tad personal y reconociera a la burguesía su parte de poder. Po
demos nombrar a Platón como~l antecedente del Estado Legal (14). 
Para ~l el Estado no tiene otra funci6n que ser el administra-
dar de la justicia, como expresión y posibilidad de orden, uní-
dad y regularidad. El Estado legal no puede basarse en el Estado 
Poder, porque éste no tiene límites, siempre quiere más, y llega 
a la corrupción; y si se autolimita es por voluntad propia, lo -

que, de todas maneras, es accidental. En esta misma linea, Kel-
sen (15) añade que todas las formas anteriores de gobierno no iE_ 

teresan al estudioso del derecho, ya ~ue se fundamentaban en ~-~ 
principios no jurí.dicos, como el carisma o las armas, o por la -
lP.Y natural. El Estado Constitucional, en cambio, hace de la no_!: 
ma un pilar objetivo de regulación del poder y de la conducta ci 
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vil ("), como concretos y valederos eran los cólculos monetarios 

y mercantiles ~ue el capitalista esperaba de su vigilancia y ~ 
plicación personal.en el proceso productivo. 

En adelante, el Estado nerá el fruto de un Contrato S.Q. 
cial, mediante el cual la soberanía popular delegnrá, no entreg!! 
rá de una vez y para siempre; su soberanía, y con ella su facul
tad de crear derecho, en aquella parte de la sociedad (que así -
vendría a ser sociedad poHtica) que le ofrezca los principios y 

programas operativo• que le peI'llitir{n cohesionarse más como aa
ci6a, y asegurar y acrecentar su bienestar social y econ6mico. 

Estado y Derecho en la Sociedad Democrática. 

En el inciso anterior hablamos de dos soportes decisi
vos que hicieron la diferencia entre un Estado AbsolutLsta y uno 
Constitucional. Estos pilares son: Soberanía Popular y Ley, o li 
mitación y ree;ulaci6n expresa del poder. Ahora queremos profundi 
zar, para remarcar, en la importancia de la que llamamos Socie-
dad Civil, pero antes queremos definir este concepto: conforma -
una voluntad general, sin ser un todo homog(meo o absoluto, que 
se da su organización social, pol~tica y económica a partir de -
sus usos y costumbres consagrados por el tiempo, y que expresan 
los valores conservados y adquiridos a través de generaciones i
ninterrumpidas. ( .. ). Hegel dice al respecto: "Cuando representa-

• Los aportes y objeciones que encontramos en la Teoría Del Esta 
do de Derecho los emplearemos en el transcurso del trabajo. 

•• ~ocke senala que la sociedad civil siempre permanecerá, no asi 
el Estado, que puede caer por abusos del ejecutivo o por enfrent~ 
mientns de facciones, lo cual confirma a la sociedad civil como -
creadora y modificadora del Estado (16). 



' 
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aos a un Estado, solemos poner a un lado al gobierno y al otro -
al pueblo, aquél ea la voluntad concentrada de lo universal, 6s
te eo el total de las muchas y distintas voluntades subjetivas -

• indíviduales" (17). Si en la monarquía ab¡¡oluta decir Bstado era 
significar la persona y los dominios del rey, Hegel nos enseña -
claramente lo que a nuestro juicio s~rá el Estado Democrático: 
Gobierno y Puehlo (•). Desde otra perspectiva, según Lindsay (18) 
el Estado existe porque los ciudadanos creen en los ideales e i.Q. 
tereses en cuya conoecue~ón el Estado ne compromete. 

De la sociedad recibimos las leyes que consagran la -
for·ma de gobierno. Así, dice Kelsen, Derecho y Estado no son me
tns, sino instrumentos para que la sociedad logre el orden, la -
justicia y la paz. "Lo juridico radica en el cómo la sociedad se 
propone el logro de deterrnín~dos fines. Lo jurídico y, por ende, 
lu voluntad del Estado, "!f_!:,1 meáio de que se valen los hombres -
para conse¡z;uir ciertos fines" (19). 

¿cuáles oon los fines en GUC piensa Kelsen?. Dijimos -
que orden, just:cia y paz; pP.ro seguramente que faltan otros más 
especificos, que son los que dieron sentido y legitirr.aci6n a las 
luchas Bociales y politicas en Inglaterra, Estados Unidos, Fran
cia y México, y ue los cuales Kelsen parece hacer abstracción P! 
ra edifi.car su teor1a juridica úel Estado de Derecho. Nos referi 
mos, por ejemplo, a un derecho mínimo a la subsistencia, al bie!.!. 
estar, a la educación, de tal modo que haga a la comunidad más -
comunidad, que asegure a la totalidad de la población una vida -
digna, que se valga de la justicia como factor esencial y coti-
diano de la convivencia. 

Estas son las funciones que la sociedad civil encomen
dó al Estado. Mas, como el gobierno es también. poder, para ser 

• C0njunci6n y coordinación de Gobierno y P~eblo. Debemos adver
tir, no obstante, que llevados por la contumbre seguimos e:nplearr 
do i ndistintm:iente los dos términos. 
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eficaz, el pueblo debía, antes que nada, limitar este poder pa
ra no ser rebasado y zometido por su fuerza. Pensamos r;ue la de
mocracia, como forrnu de [iobierno, fue una consecue11cia o amplia
ción de la constitucionalidad y del modo de producción. Del pri
mero, porque ln sociedad no podía segu:r rlgiéndose en lo que 
Kelsen llama tiubjetividud en la eficacia del Estado: la fuerza, 
el poder o la moral, s~no que debia fincarse en la Objet~vidad 
de la Norma. "Toda unión social sólo pu8de ser concebida bajo el 
ligamen que constituye el sentido especifico de la norma" (20). 
Y del segundo, en atención a que el desarrollo de la economía 
comportó una transformación radical de la propiedad de la tierra 
y de los instrumentos de trabajo, que fueron causantes de una P.!?. 
larizante distribución del ingreso a partir de la posición res-
pecto de los medios de producción. La propiudad y usufructo de -
éstos :;e concentraron en una clase capitalista expansiva, que i!! 
crernen¡,Ó :;u inversión y c;anancia con las mercancías en serie que 
elaboraba el trabajo ajeno. La división del trabajo fue nacional 
y mundial. Grandes masas :!e campesinos engrosaron las ciudades 
y la:; .fábricas para producir enmasa los artículos de consumo n~ 
cesarlo. La nueva, por triunfante, lee;islac i6u, que en sus · · in,:h 
¡:.ios.§_e preocupó z61o de favorecer a los pioneros del constituc\2_ 
nalismo, tuvo que incluir, posteriormente, principios elementa-
les de justicia e igualdad, ya que si bien había una socializa-
ci6n de la economía, ésta se daba.u cambio de la privotizadión -
de los beneficios. 

Remarcamos: si las funciones del Estado son hacer más 
comunidad a la comunidad y garantizar la existencia individual -
mediante un minimo de bienestar económico, sólo un Estado Demo-
crático, sociedad y gobierno, tiene capacidad real de lograrlo.• 
porque, por su origen, la Democracia responde al derechol!umano -
fundamental de dar vida al poder político para disfrutar, efecti 
vamente, los bienes de la riqueza social que la misma so¿iedad -
civil crea (21). Spinoza, argumentando la imposibilidad de que -
l~ monarquía pud~era procurar el bien de todos, dice: "Es una 
tontería esperar Je otro lo que uno no puede obtener por si mis

mo" (22). Esta vocnci6n le exige su apego absoluto al derecho y 
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a la ley. Derecho, <lemocraci3 y ley son inseparables, porque el 

derecho es una dimcnsi6n de la existencia humana que busca la -

ju~tic1a, ya que sin ella no pueJe haber igualdad y libertad co

mo elementos que hac:cn po:iiblc lo convive!1cia; por su parte, la 

ley, como instrur.icnto c:e in•erpretaci6n del derecho, sirve para 

quu lo¡¡ ciududanos tengan un marc.J legal qne responda a y garan

tice L.1 permant:ncia o :idccuaciór . .ie su;, há:,,itos y costumbres a -

la convivencia social seg6n un conjunto Je valores aceptados por 

l.:i comunidad. 

Volvemos a vi~cular :oc Jos conceptos arriba citados: 

Gobcrania y Derecho, y ahora los remit;mos a la sociedad civil -

como fuente de derech~ y sujeto de soberanía. El pueblo es sobe

rano y, como tal, creador de derecho. Por encima del pueblo na-

di.e, ni los p;obernantes en cu:1:11,o no son creadores de derecho, -

pues en la dcmocr:ic "º el puPhlo delega su :rnberania en los varim 

poderes que se~ala su cnnst.tuci6n, no en uno solo de ellos, mas 

el pueblo s:¡-ue cor::serv11r,do "l poder (que en la 6onstituci6n es 

la f11r.r'.'.'1 '.'.1'.JS el derrch0). F:l pu•d1l o 1 como sujeto de la sebera-

ni· popular, no dehe est3r somctijo al favor del poder guberna

mental, 111rnn el racblo es la fu•mtt! Jel poder. La Autoridad (in.!:!_ 

tanciri c:onflt.i tu tda y reconocida de poder, fuerza y justicia) es 

sólo su representuc.6n. 

Ahora bien, hemos afirmado reiteradamente que los ciu

dadanos crean el derecho y al r:stado 1 que éste exinte porque la 

socierlad e :vil cree en los idrrnles operantes que le presenta; h~ 

mm1 dicho, ta:!lbién, que el pudilo r::elega su soberanía en el Est.!!, 

uo, y con ella su facultad de crear Jerecho. Esto puede hacer 

pensar que el Estado posee el poder y ln autoridad en forma ac-

ci dental e intrascendente. Lejos de confirmar lo anterior, acla

ramos que el Estado es una real i.dud pl'Oducto de una voluntad y -

actuar reales, Je las que el gobierno es la unidad de acción y -

decisión. El gobierno es la única f11,,nte formal del Derecho Posi 



tivo (•) y ejerce ln sobernn~a estntal al crear y modif ~car ese 
derecho, así como lus leyes que lo interpretan. Por esa facultad 
y potestad de legislar es que el gobierno debe apegarse y ejer-
cer su oficio guiado por la ra7.6n oemocr6tica. Más valüiez ten-
dr§ su labor lcgislntiva mic~tras ~As se identifique y favore~ca 

el debate pluralista. Esto es así porque la obligatoriedad del -
derecho no res: ie en ln fuen.a que posee el Est.odo, SLno en (iUe 
lo fljado por la jur1sprudencin corresponda a la conducta normal 
de la comunidad g11:~da en un sc::t do d.ct.cr~i.!1ado según ciertos -

valores. Pero, ade~6s, el Estado debe legislar para conducir las 
voluntades dispersas, cuidando el respetar la libertad de -
las minoribs conforme a sus derechos ciudadanos. En este cnso no 
sólo está facultado a lC"¡;tslar, sino que debe hacerlo si no qui~ 
re correr el riesgo de un1q11ilarse. ;,1 formalizar el derecho, el 

Estado responde " la necesidad colectiva de garantizar un orden 
justo para la sociedad, no tanto preten.Jc la perfección humana. 

Al unir la libertad y el derecho en la sociedad democr! 
t1ca, advertimos que si éeta ea, b~a1caweute, una forma de Estado 

que se caracteriza y legitima por la aceptación del diálogo para 
la toma de decisiones, y por la participación ciudadana como ejeE 
cicio de la libertad ind~vidual que lleva al bien común, conviene 
a la sociologia polltica que esta forma do gobierno no deba ago-
tarse en lo formal politico. Este es uno de los errores del posi
tivismo jurídico, que concibe a la democracia principalmente, o -
fundamentalmente, como Estado de Derecho. En efecto, esta doctri
na se caracteriza por otorgar a la Horma la categoría de pilar, -
primario, de la sociedad y del Estado, cuando que para el sociól.Q. 
go la Constitución es producto y expresión histórica del consenso 
social y, como tal, vale por sn contenido, m:l.s que por su forma. 
La Ley tiene sentido gracias al valor y la legitimidad que la so
ciedad le reconoce, si encuentra en ella las garantias a su li-
bertad, a la justicia, a su propiedad y a una vida política resp~ 
tada. Es por ello que Alejandro Llano (24) sostiene que la Liber-
tad debe ser el vinculo que engarce la democracia, como sistema -

• Para que la norma sea efectiva, debe ~ener un mlnimo y un máxi
mo de observancia. A este limite se llama positividad. Si no exis 
te e~te limite, la norma no tiene razón de ser, por eso es que, = 
estrictamente hablando, no hay más derecho que el positivo (23). 
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politic•, coa la sociedad, como basamento de 6ste (•). Gracias a 
la libertad el hombre supere, o mejor dicho, da espíritu a lo que 
siendo letra (derecho poait1vo) puede dañar, y daña, se~n las r~ 
lacionee sociales rle poder. 

• De!i•iaos al Sistema Politico como el campo social doade se re
lacio•a• indiTiduoe y grupos, movidos por valoree, fines e ínter~ 
ses que los identifican entre ellos mismos y con un cierto sector 
de la sociedad, coa el objeto de alcanzar el poder. Enmarcado en 
el sistema político Jemocrático~ el voto adquiere el carácter de 
elemento insustituible para una intP.racc1ón sana. Sólo en elecci~ 
nea disputadas, los partidos adquieren su sentido, y sólo en la -
libre y respetada voluntad electoral el ciudadano ejerce su libe.!: 
tad, y con ella el control sobre una forma de gobierno que ~l mi! 
mo construyó. 



COll'CLUSION. 

Con lo reflexionado basta aqu1, intentamos acercarnos 
a la comprensión de los conceptos presentados: Es~ado, Derecho, 
Sociedad, Democracia; y hemos tratado de unirlos, porque as1 se 
dan en la realidad. Ellos son objetivos, externos a nosotros, -
pero no independientes de nuestra realidad social, de la misma 
manera que el yo no existe s1n el tñ, de que no ae entiende el 
significado cultural de un enunc:ado o un hecho social si el S!!, 

jeto emisor y el sujeto receptor (individuales o colectivos) no 
comparten simbolos comunes. 

Nuestro estudio se basa en la relación dial6ctica de 
las conexiones: naturaleza-cultura, productor-producto, sujeto
objeto. Gracias a esta relación podemos ayudarnos a elucidar la 
realidad del Estado porque, en efecto, siendo 6ste una unidad -
que act<te. en la realidad social, no puede existir fuera de ella, 
ya que siendo la efectividad humana (acción-intención) la que -
hace la realidad histórico social, lo unidad estatal es afecta
da por ella, y, al igual que el yo individual y social se trad!!, 
ce en actos, y al realizarse 6stos, llegan a ser independientes 
del sujeto generador, asi el Estado no es una mera voluntad su!!_ 
jetiva, sino que es tan concreto como efectivos son los actos -
humanos. La realidad estatal se manifiesta en lt:! función social 
de la que ya hablaba Hobbes. 

TambiAn a la interpretación diaUctica debemos el que 
comprendamos, un poco mejor, al Estado Democrático. El actuar -
estatal afecta a los grupos humanos que lo forman, pero tambj6n 
es influido por ellos, a veces en forma pacifica, a veces vio-
lenta. Precisamente, 19 concepci6n religiosa del origen divino 
del poJer, durante la Enad Media , y aún dentro del Renacimien
to (formación social que n~ce dentro del periodo que le prece-
de), excluia del escenario hist6rico-politico a los grupos hum~ 
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noa, en~ sus relaciones sociales de poder, BUS costuabrea, sus i!, 
tercses, ous expect3tivas, de maner~ tal que la sociedad c~vil go 
bernada no constituía, te6ricamonte, una real:dad huaana, sino a~ 
praterrenal. 

:;in embargo, los actos hu111anoe no r•Jsponden siempre a -
los aiB~os esquemas conceptuales y materiales porque, Bi b~en Be 
aB~entan en la naturaleza, contienen, tambi~n, juicios de valor, 
unos •le carbcter temporal, otros pe1·manente. Estos juicios de va
lor se forman en la socie.fad, rero deben ser asimilados por el i!!, 
dividuo para que existan como juic:os. 

Ya a fines de lo Edad Media, pero sobre todo durante el 
humanismo renacentista, el ind'.viduo, único y social, siente que 
sus actos afectan su en ';orno, pero '¡ue tambUn aquellos son modi
ficados por ~ste; comprueba que le afectan el comercio, la pro-
ducci6n y las crlsis ugricolas 1 la fabricación de paños y telas, 
1;.is mismas guer:·as entre seiiores feud&.les. Esta conc:encia de si 
miomo y del grupo soc1al al que pertenece, se robustece no sólo -
vor su r~ferenciB 3 los feo6meoos natur~les y a dos modos de pro
ducción eo traosforrnac~6o, sino tamb~én a las doctrinas fil~66!i
caa y políticas, unos de c~yos poJtulados son el origen popular -
del pone:: y la elemental verdad individualista de que "lo que CO!, 

cierne a todos debe ser aprobado por todos". 

Pero no fue au!;ciente el planteamiento y la universali 
zacióo de estos enunciadoo para ':ue adquirieran su carácter hiat§. 
r l co. Hubo neces :Jad de q~1e la s0c: edad hiciera valer otro pri11.c,i 
pi o de la democracia: el derecho p·Jpular a cambiar la forma de -
gobierno, incluyendo la vfo revolucionaria. 

En la segunda parte haremos el seguimiento del secular 
trabajo que costó a la ~ociedad occi1ental el definir y eatable-
cer su part~cipa~i6n, jurldico-institucional, en la elaboración -
~Pl D~recho 1 y en la conducci6~ ~el Estado. 
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SEGUNDA PARTE. 

MEDIOS Y FIIES HISTORICO-SOClALES 'tUE CONSTRUYERON LA DEJ!OCRAOIA. 
(ELE!'IBN'roS FORMALES). 

Aatecedentei la Repreaentatividad como forma de participaci6n j.J! 

r!dica del pueblo en la conducci6n del Estado. 

La importune ~a de la inttJrver.ci6n ciudadana en la dire.!?, 
ci6n de la ciudad ya tiene su antecedente en las Leyes de Sol6n, 
para quien la ciucad es ciujad cuando es común a todos y, por 
tanto, todos tienen interés en su conservación. Y una forma de -
preservarla es el desempeño de la justicia, la cual, dice Salón, 
es a lu ciudad lo que la salul! es al cuerpo (1). - Pero es hasta 
mt:diados del siglo xvii cuando coinciden factora~ históricos de 
alcance universal, mater:alPs y doctrinarios, que fundamentan la 
justificación e interés de un :;iayor número de e ,udadanos por pai: 
ticipar jur1dicamente en la orientac16n política de la función -
p~blica. Las doctrinas sociol6gicas, las necesidades económicas 
y el r.¡ila¡i:ro de la ciencia quitnn toda utilidad pr~ctica al abs.Q. 
lutiRmo mondrquiuo, a la nobleza y al clero, cediendo el lugar a 
la clase empresarial que hace suyas las aspiraciones democráti-
cas de libertad e igualdad. 

Una de las principales fuentes donde el Moderno Estado 
Democrático abrevó sus raices fue el puritanismo, que entró en 
la escena politica a fines del siglo xvi. P0demos dudar, de acu~r 
do con Irving Zeitling (2), que €Sta doctrina, como espíritu r~ 
ligioso, baya sido un factor decisivo para la acumulación origi
naria Jel capital, seglln la tes~s weberiana; pero si aceptamos, 
con Cahen y Braure, con Lindsay y Tocqueville, que su inspira--
ci~n cristiana fue un poderoso estímulo que ~os movió a llevar 
al terreno pol1tico sus ideales sobre el hombre, la sociedad y -

el poder. 

Cuando en 1576 Peter Wentword, miembro del Parlamento 
inglbs, afirma que la seguridad de la reina depende de la liber
tad de discusión que tengan los tliputados (3), no cuestiona el 
princlpio monArquico, p~ro si lo considera sujeto a la voluntad 
y beneficio del pueblo. Este reconocimiento a una ley superior -
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invalidará, más adelante, el derecho d.vino de los reyes. También 
causa conmoción en la sociedad in~lesa el que los puritanos tomen 
la Biblia como la única fuente de verdad y que, rechazando a la -
jerarquía eclesiástica, quieran gobernarse sólo a nivel de presbl 
teros. El poder temID:'al 1 añaden, no tiene facultad de inmiscuirse 
en la vida de la fe, ni en sus congregaciones, aunque le conceden 
la obligación de preservar y favorecer la existencia de las aso-
ciaciones y castigar a los infractores. 

La canalización de lo religioso en lo pol1tico es cohe
rente cuando no reconocen otro poder soberano y absoluto mas que 
el de Dios.Ser hijos de Dios implica la igualdad y la libertad, -
condiciones éstas que no eran favorecidas por la jerarquía civil 
y eclesiástica, la cual gobernaba gracias a una legislación que -
discriminaba según fortuna y credo. Todos los seres humanos tie-
nen el mismo valor a los ojos de Dios¡ se distinguen solamente 
por ::;us diferenteR funciones, para las que cada uno está capacit.!!_ 
doº Esto, que aparentemente era un paso atrás por basarse en prig 
cipios relie;losos, que subyugaron toda la Edad Media, logra: 
transformar, por condiciones históricas, la conceptualización del 
Estado y la función de la Representatividad. 

Si la monarquia inglesa, con Enrique VIII e Isabel, h.!!, 
bia llegado a la cúspide de su pdder absoluto al desprenderse de 
Roma, debemos decir que,fue posible porque el pueblo inglés tam-
bién deseaba el rompimiento por motivos económicos y de jurisdic
ción. Un sólo rey, una sola ley.Con la separación, Inglaterra de
fine su nacionalidad y su ley: da existencia a su soberan1a. Pero 
as1 como el parlamento ayudó al rey en esta tarea, el propio par
lamento reconoció ea s1 mismo al creador y participe de esa sobe

raniaº 

Años m~s tarde, la mentalidad y la conducción pol1tica 
de los Estuardo llevan al extremo la Raz6n de Estado que sus pre
decesores invocaron para gobernar arbitrariamente. Al parlamento, 
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111f:s concretamente, a la cámara baja o de los c.:omunes, formada 
por puritanos y burguesía finnnciera y mercantil principalmente, 
no le queda más que an:eponer los intereses y la razón de sus r!!_ 
presentados. En adelante, el parlamento y el sector social que -
lo apoyaba tendrán como instrumentos poltticos los preceptos 
constitucionales de igualJad y libertad, al ludo del liberalismo 
eco11ómico. 

Si la doctr.i.lw polft ,ca ,;¡, los puritlinos logró influir 
decisivamente en la representativ~dad democrática, se debió a 
que coincidió con 111 fuer::a .:ue ! -, ¡iroporci.on<'- el sector económi 
co en aecenso. ~ate sector se r.ar.6, en los siglos anteriores, un 
luear en el parlamento, porque el rey necesitaba su dinero. 

luherente a los inicios del cupltulismo, la ciencia aplicada a -
la producción y al pensamiento ta~:bifin tuvo su parte en este pr.Q. 
ceso. El espítitu cienttf1co, como el dcmocrút co, es en esencia 
crítico, independiente e indLvidualista.Todo lo quiere juzgar 
por s[ mismo, y para ello exige que se le respete el derecho a~ 
sar su raz6n rndivi.dual, que fructific:Há en la medida en que el 
gobierno no ahogue la libre iniciativa, ni invada lo vida civil. 
1n el tiempo de q:1e hablamos, esta bu:-r;uesia se enfrentó a los -
monopolios usufructu .. dos ;:ior la mor.urquia y a la fijación de im
puestos que parab~n en manos de los fuvoritos del rey y de la je 

rarqu!a eclesiástic3. 

A la ~eprcsentutividad corresponde, en su labor cons
tituyente, fij~r los limites y a~r butos del poder y, mAs am--
pliamente, la formalización del Jerecho1 cuyo resultado es la -
constitución poU t; ca q .e se da la nut:va sociedad, o gracias a 
,cuya actividad l <:g ... sLi ti v11 in :roduce cambios adecuados a los 
tiempos. La intervención ~opuler en la creaci6n del derecho, a 
través de los represenvrntes, ':ebe! :;er asi porque si bien la 
nor::ia fundamental invoco su car6cter ,;e imperium, lo q:.ie debe -
. .;,~r, el e iudadano, y la sociedad democrática, debe cuestionar 
el proceso hi_stórico, socia'.. y político que creó la constitu---
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ci6n o las reformas introducidas para que, aceptando su validez, 
lo reconozca y le otorgue su obediencia politica. Para la demo-
cracia, que es en si revolucionari.a norquu acepta los ca:nbios c,2_ 
roo sistema en una sociedad cambi3nte 1 es indispensable actuoli-
zar los enunciados y la estructura del deber jur~dico. 

La for·mac :6n de una asamblea constituyente supone la -
representatividud de las fuerzas que lo convocaron y acepta que 
en sus trabajos legislativos haya opiniones adversas y que, gra
cias a la libertad de los debates, se lograrJ una redacción fi-
nal de los principios juridicos que puede incluir los puntos de 
vista de la minoría. De todos modos, si no es asi, la minoría a
ceptará la validez y obl igntor • edud de la com;ti tuci6n porgue 
fue fruto de la discusi6n democrática y no por temor. Esperará, 
en todo caso, a que las condJciones sociales y las relaciones de 
poder sean modíficadas pura estar en posibilidad de que sus pro
puestas lleguen a ser mayoritariasº 

~l cuestionamientu Li~ lo~ cnuncie~os del derecho y de 
la misma legislación secundaria, sin pretender que sea fuente de 
anarquía, debe ser continuo sj aceptamos que la constitución es 
la sintesis de la realidad-idealidad y creemos en la importancia 
cambiante de los valores conforme se definen las relaciones so-
ciales. Esta es la función de los• representantes, de aqui que la 
sociedad democrática se iJentifique más con el poder leg1.slati-
vo (•). 

• Podemos pensar que la concentración de la soberan{a popular en 
el órgano ejecuf:í:vo obedece a circunstancias históricas, predomi 
nantemente económicas: la guerra y la polarizacj6n social, fact.2_ 
res ambos que inclinaron a las "fuerzas vivas" a oponer un presi 
dencial:smo fuerte al que se le atr~buye la capac~dad de armonI 
zar los intereses de los dist;ntos sectores sociales. Caso extre 
mo es el parla!nento i tal.ano cuyo juego de poder entre los 
partidos más fuertes hizo a Italia, hasta hace poco, ingoberna-
ble. Pero, as1 como es peligroso q~e un s6lo órgano de gobierno 
concentre la soberunia, es igualrr.en te Liañ ino que la soberania poQ 
pular no encuentre reriresentac16n en alguno de ellos. -



La democracia descansa c:1 un t1arlamcmto. Esto q üere 

decir que el gobierno nu pucle ser absolut:sta por alusión a que 

lo apoya la mayorh uos0luta.ú1 ninguni democrac:a podrá haber, 

jamAs, una volu:1tud absn!u:.a er. el scnt.:'.lo de raz6n e intereses 

un.ifonnen. El tr .. ur~far por ·n:.i:; >! b qu ere ;-!ecir que !ci mayor Pª.!: 

te de los electores cfect.vos, ni s1qu:eru de la pobluci6n en e

Jan 1c votar, ff.lvorece a t:1l o c:wl partitio, pero no que dicha -
organización represente cabal~ente a todus las fuerzas aociale• 

Recordando a riousr;eun, !;abe•:io:> ,que 61 no aconnejaba la 

Je!!lOC!'lJCi a rC'pre::;ent::it .va pc,r,;ne ;'r0vein que, ::ii se trataba de 

los representantes, l!stos po.irlac :1nCe!•on,:r sus intereses a aqu~ 

llos de sus re¡;resent,idos. ;:Jab'3mo:' ta·:¡bié:i ¡ue si se trata de 

¡1nrti~os politicos, éstos p~cacn pr vilegiar su existencia como 

.::urporac í 6n subo'"J j nundo '1 e lL• su pro¡_;ru:u:.i tle f!,Obi erno y des~ 

r·rol lando ::;6lo u·: ,·r.,,¡:m;1t.:.s·r.o ;ioJ it:.co <tcsLn;1do a conservar el 

poJer. Cross~Yc (~) ve en Jo~cph ~~a~berluin al l!Jer ~~e in-

~.r0lu,io ln i:•!jqu.irn --:~ pr·tirio pnr:t '\"W la democracia no llegara 

::i rDr el r;obl.erno efectivo oe ia mu:,or-1a, s no que al_ravés del 

!-~runo político '.Wa ~Pr:1r JU~l:i o 6Lte .:lirigent" au;)'?h :• 0;,n 

:iayoria. 

Toda t:o<· iednd ,;ue ;iadece un f;obierno derivado de un par, 

tico tra~.cionnlmente npl3stnn~c está a un pauo de la anarquia -

porque puede hacer del aL·.iso de ;.oder una norma en nombre de sus 
electores. Siendo est\' e.¡._¡ipo ¡:;obernante soporte, temporal, de -

la oobcrunia, se siente, pura siempre, con la facultad de dar 

fuE~rza legal n to:!as sus in.ciati•:::i¡, ie ley por el simple argu-

mento cuantitativo. Una frucc:6n ler;i::;lutiva .;e representantes y 

un p;o0i<?rno i:;.ue lec:tim:..r. cu uutor;t.:ad sólo por criterios de ma

yorla a~ennzan la misma ex'steucia y l~ conclenc.a de la minoría 

es Jecir, amenazan la mi:.;ruo existenc·¡, y cont:lencia de la demo-

-racit~. De a·;ui que r·:,di:>on ;}ropusiera: "is c:e gran importancia 

•n la re?dblica, no solamenLe jefenier ::i la sociedad contra la -

.;,presión de quienPs ,~obürnan, cino tarr;bién r;arantizar a una par, 
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te de la sociedad contra la injusticia de la otra" (5). 

La democracia ea, en esencia, pluralisao, apego al der.! 
cho y respeto a la ley. El Estado DeaocrAtico, sociedad y gobier
ao, debe practicar un Ethos 1 principios y valores que creen rela
cioaes collUllitarias abiertas, de ~anera que dejando de ser una t,! 
ran1a de la mayoria se trans!orae en una Mayoria de la Humanidad. 

La Constitución DemocrAtica: su Gbnesis y Valor. 

La doctrina constitucional, dice Mario de la Cueva (6), 
colocó ~l derecho por encima del poder, e hizo del poder y del E,! 

tado instrumentos pol1ticos para preservar y favorecer la liber-
tad y la igualdad. 

Antes de pasar a la conrormación histórica del conteni
do general de la Norma Fundamental, creemos conveniente señalar -
que en el 3istema politico de representación popular, adquieren -
especial relevancia varios aspectos de la doctrina constitucional, 
por ejemplo: qui~nes elaboran su contenido, qu~ papel desempeña -
la ley en el Estado, y c6mo puede ser evaluada y vigilada. Del 
primer punto hablaaos en el incihv anterior; sobre el segundo, P.Q. 
demos decir que el problema político central de una aociedad civ.!, 
lizada ~s el respeto a la ley, de manera que su funci6n, su natu
raleza y sus limites requieran siempre un sostenido esfuerzo iDt!, 
lectual y civil de parte de los ciudadanos¡ para el tercer eleme!. 
to, conv~ene preguntarse lqub tanto control tiene el pueblo sobre 
el legislativo?, porque la efectividad política está en la natur.! 
leza y extenei6n del papel de la ley (7). 

Para la iaplantación de la ley, como recurso democrAti 
co de convivencia, hubo de transcurrir un largo y escabroso pe
riodo, costoso en vidas humanas, donde tuvieron lugar sobresa
lientes easayoa de gobierno, y retornos al pasado absolutista, 



hasta que la conquista secular de la constitucionalidad, de la -
soberunia popular y del sufragio universal fueron plasmados irr~ 
versiblemente en la conciencia de los hombres. No nos debe asom
brar tal esfuerzo del discernimiento colectivo, pues en la medi
da en que entran en juego el poder y la legitimidad de las insti 
tuciones, en esa proporción los hombres se enfrentan violenta o 
democráticamente para hucer uso de ese poder y de esas institu-

ciones. 

Los casos de Inglaterra y Francia non podrán ayudar 
para ilustrar el modo como contribuyeron cada uno de estos pai-
ses en la gestación y enriquecimiento del marco juridico de con
vivencia. Sin duda que las posiciones beligerantes entre gobier
no y sociedad civil, y dentro úe umbos las fracciones que lucha
ron, y luchan, por el poder, influyeron en el contenido de su 
Horma Fundamental. 

1.- Garantías Individuales. 

Empezaremos diciendo que todas las constituciones tie
nen un cuerpo de principios que miran, unos al individuo, y otroo 
a la forma de gobierno. Queremos referirnos, primero, a los Der~ 
ches Humanos y Civiles, y para subrayar su importancia tomamos :!:! 

na afirmación de Paul Bastid: "La legitimidad del poder no se 
funda, exclusivamente, en su origen democrático, sino también, y 

sobre todo, en su fin: la protecdión del hombre~ (B). 

Nunca enfatizaremos lo suficiente la afirmación de que 
la libertad es la que justifica a la autoridad, y que los derecbCB 
del hombre son los que crearon la doctrina constitucional. Con-
tra cierta corriente jur1dica que sostiene que los derechos hum~ 
nos son sólo una parte revocable de la ley positiva y que pueden, 
por lo mismc, ser~etirados de la misma, o restringidos, modific.!!, 
dos, regulados e interpretados de acuerdo a las necesidades!upe
riores del gobierno, Lauterpacht (9) recuerda que, durante la -
Revolución Francesa, la Asamblea Nacional dictaminó, el 4 de 
agosto de 178~, que para que dicha Asamblea pudiera decretar la 
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Constituci6n, le era imprescindible proclamar, primero, la Decla
ración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. As1 1 es justi 
ficado afirmar que esta parte del análisis es el centro, es el -
fundamer:.to y la razón de ser del presente estudio. No se puede -
calificar de de~ocrático un aiste~a de gobierno que, cbusando 
del derecho, viole las garantías individuales. El mismo teórico 
del Estado de Derecho, Kel~en, señaló que, por ejemplo, el ha--
blar de derecho a la libertad de expresión es hablar, en todo C!, 

so, de un derecho natural, no pos i.tivo¡ y que cuando el gobierno 
dice: "La libertad de expresión está garantizada ••• salvo los -
casos de ••• ", está, de hecho, coartando esa libertad y supri--
miendo la garantía juridica que sólo el Estado puede satisfacer. 

Para obtener una visión din&mica de lo que costó a los 
puritanos del siglo xvii el afirmllr su convioción pol1tica de 
los valores dPmocráticos, consideramos convenien~e aludir, brev.!!_ 
mente, a quienes abrieron e ate cnlnino muchos siglos antes. Los - - · · 
griegos nos pueden dar, tambi6n en este sentido, una lección cl!. 
ra y hasta patética. Si es cierto que la Polis significó para e
llos la cima del Animal Político, y que haci.a ella deb1a el hom
bre dirigir sus mayores esfuerzos físicos e intelectuales, tam-
bién ea cierto que Herodoto, en au Historia, habla de tres cara.2_ 
teristicas o requisitos para la vida en sociedad: Isonomia • I-

gualtlad ante la ley¡ Isotimia • I~ualdad respecto a los demás¡ 1 
sogoria a Libertañ de Expresión (11). Sn el 399 a.c. Sócrates b~ 
be la cicuta porque acepta el compromiso de obediencia que el 
ciudadano debe al ~stado, sin cuyo medio no puede haber convive!!. 
cia, pero no sin antec reprochar a los gobernantes el haber vio
lado ellos mismos la parte del contrato que corresponde al poder 
pdblico en lo que toca a ser el garante de la libertad de expre
sión y de trAnsito. Antes, en el 430 a.c., Sófocles pone en boca 
de Antigona el siguiente reclamo: Es verdad que con su actitud -
ella desobeñeció el decreto de Creón, mas no el de Zeus (12). 

lHasta qué punto Sócrates y Ant1gona simbolizan, el pri 
mero el avasallamiento de un Estado que en su absolutismo o arbi 
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trariedad ex:ige la obedier.cia incondicional a su interpretación -
de la ley, y la segunda el de re cho inv :.olable del hombre a seguir 
los reclamos de su conciencia basándolos en una ley superior que 
es critica ante decisiones injusta~ de la autoridad?. De la muer
te de Sócrates también.12.odemos..:;preciar que su actitud es una adver. 
tencia a la democracia aten~ense contra los peligros de una mayo
ria que se complacía er. la igualdad '1\ediocre y castigaba o deste
rraba las virtudes excelsas, sim irnportur1e afectar la vida de 
loo individuos. 

En los inicios de nuestra era, los estoicos y el pensa
miento romano se extienden a lo largo y ancho del imperio. De en
tre ellos, Cicer6n 1 106-1•3 a.c. 1 que con su obra intelectual mar
co su época e influyó la Edad Media 1 sostuvo que la razón y la C.!!, 

pacidad de Jesurrollar la virtud don nl hombre la igualdad con 
sus semejantes sin importar educación o habilidades. El filósofo· 

cordobés, Sáueca, 4-55 d.c., f>eñaló que si se podia esclavizar el 
cuerpo, estas atuduras no !.ücnnzaban ln mente, la cual no podia -
ser sujetada o arrebatada~la persona. En el terreno juridico, Ul
piano, 170-228 d.c., y otros legistas romanos, afirmaron que si -
por ley civil los esclavos eran inferiores a los ciudadanos, la -
ley natural hacia iguales a todos los hombres. 

Ya en la Edad Media, Tomás de Aquino, 1225-1274, asentó 
que el Estado está sujeto a una ley superior, que es la que deteE, 
mina su relación con los individuos, por lo que en caso de ser 
violada dicha ley superior por el Estado no se puede llamar rebel 
des a los subordinados que se levantan contra la injusticia del -
pode~ tal calificativo se úebe aplicar,más bien, a la autor,! 
dad porque ella misma es quien ha desconocido dicha ley. 
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Ahora bien, a pesar del legado humanístico de los gri~· 

gos, de la filosofia igualitaria del cristianismo y del estoici~ 
mo, sabemos que el poder politico en los diferentes paises se 
construyó a partir de luchas nrmadas, internas en el caso de Fr_'!l 
cia, e invasión en In~laterra y M~xico. Sl poder ppblico fue, a
si, el instrumento de control de una fracción de la sociedad, 
lo que, desde 1 •iu¡~o, no fue privativo de una sola familia, sino 
que se constituyó~_n el centro de poder de la casa tr1un1'ante. La 
justificación religiosa del soberano por derecho divino, simboli 
zada por la ceremoni<J de coronación en la que el papa ungia al 
nuevo rey, vino a separar aún más a la sociedad del gobierno, a 
tal grado, dice Lauterpacht (13), que ttla soberanla del Estado -
llegó a ser una barrera insuperable entre el hombre y la Ley". 

Por ello, uno de los principales agentes de transform~ 
ción del poder absoluto en poder constitucional es la Reforma, 
que,parti.endo del principio revolucionario, para aquella época, 
de la libertad de conciencia, marcó el inicio de la tolerancia -
religiosa. Y es aqui donde encontramos el papel principal que t,!! 
vo Inglaterra en la formación del derecho constitucional. Desde 
el momento mismo en que Enrique Vlll rompe con la sumisión a Ro
ma, está ejerciendo una de las libertades propias de toda comuni 
dad humana: regirse de acuerdo a sus costumbres, auministrar sus 
propios recursos y obrar según su conciencia. Con qué fines inm~ 
diatos lo hizo y a quién o a quiénes benefició directamente son 
temas que no corresponde analizar aquL Pero los resultados de - , 
esta separación fueron determinantes en la convicción religiosa 
y civil de los súbditos ingleses. Sin embargo, en lo que toca a 
la gestación de esta lihertad, no podriamos entenderla si arran
camos sólo de la Reforma. Es necesario señalar que siglos antes 
ya hab1a encontrado expresión legal la conciencia ciudadana de -
regirse por la ley y no s6lo por la voluntad del monarca. En re!!, 
lidad, la contribución inglesa a la constitucionalidad del poder 
para la preservación de los derechos humanos se da por medio de 
una secuencia histórica de actas juridicas, la primera de las 
cuales es la Carta Magna, seguida del Habeas Corpus Act, Peti---
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tioa of Right, Bill o! Rigbts y Act of Settlement (•). Esto expli
ca el por qu' este país no posea una constitución escrita que con
tenga una declaración expresa de las garantlas ind:viduales. El 
B~bdito inglbs acude a la Common Law 1 que es la inotancia protect2 
ra de sus derechoA como ciudqdano del Reino Unido, mAs que al der~ 
cho natural procl3mado en la Declaración Universal de los Derechos 
del Hombre. 

AdemAs de la Reforma, la doctrina contractualista t1p11--
bi~n influyó en el pensomiento de los filósofos y pol1ticoa ingle
ses. Locke, por un 1010 1 y Hobbes y Bentham, por el otro, sostie-
nen posturas opuestas. Hobbes ac'!lpta el Contrato como base de pri,a 
cipio ~ue crea al gobierno, pero las partes que lo celebran son un 
sujeto frente al otro, y no la c0munidad y la ley, de lo que se 
desprende q1Je el individuo deba renunciar a todos sus <ierechos pa
ro conservar su vida, como lo señalamos antes. La opinión de Ben-
tham nos recuerda la argumentación de los polit:cos prActicos y de 
algunos juristas, cuando señala que de leyes imaginarias (as1 den2 
mina lati leyes de ln notur3l~za) se hacen der~chos imaginarios, y 
q·Je sólo de leyes rc:iles, positivas, pueden derivarse derechos re~ 
le11. Locke, fln cambio 1 advierte que el Contrato que crea al Estado 
no incluye, ni supone, la renuncia a loe derechos más fundamenta--

• La Cnta Map;na 1 de 1215, a pesar -le ser un documento feudal, ini 
ció la conctitucionalidad del pod.er. Su art~culo 39 establecí.a que 
el acusado cólo rod ta ser j11z¡:.ado por las le yes del lugar. 
La Fetition of H:~ht, de 1628, reivindicó el consentimiento de las 
dos cé!naras para la aprobcción de los impuestos; rechazó la pri
sión 1trbitraria y el emple? de íu ley m3rcial en tiempos de paz. 
E.l Bi 11 or Rights 1 de 16R8, coniena los tribunales especiales 1 las 
multls y castigos excesivos¡ pide elecciones libres. 
La Habeas Cor.L'UB /,et 1 de 16'/9, es un s '.ste;:;a ;jurídico dest:nado a 
preserv1r la libertud individual. 
Finnlmente, el ~et of ~et~lement, de 1700 1 logra que loe jueces -
permanezr.an en PU cnrgo por su buena conducta. De esta manera, la 
volunt'1d del rey no cer~a suficiente para q:ie los jueces debieran 
continuur o ser cesados en sus fnnc iones. También logró la seguri
dad en su reir.une rae i. 6n ( 15). 
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les ya que la soci~dad se organiz6 precisamente para la defensa -
.1e los minmos. 

Transcribimos una porte uel paráLrafo 137 de su Ensayo 
sobre el Gobierno Civil: 

"El poder absoluto .:i rbi trario o e 1 gobernar sin 
leyes lijas estat'lcc .. ius, no pueden ser compat.!, 
bles con las finalidades de 1~ sociedad y del -

gobierno. Los b.o:nbres 110 renunciorfan a la li-
berted del estado de Naturaleza para entrar en 

sociedad, ni se obligarían a un gobierno, no 
siendo per:.i salvugunrdar sus vidas, libertades 
y bienes, y par,1 nsep;ura;se la paz y la tranqui 
lidad medlunLe norm~s establee das de derecho y 
de propiedad. Es irnpeusable ,1ue se propongan, -
:.iún ui tuvieser: poder !~Br'.l hacerlo, poner en m~ 
nos de una persona o de vurias un poder absolu
to sobre sus p0rsor:as y b.enes, otorgar ol ma-
gistrado fuer¿a para que ponga en ejecuoi6n so
bre ellos arb~tr&ria~Pnte los dictados de una -
volun:ad sin 11mites •. Seria tanto como colocar
se en una s~tuaci6n peor que lu que tenian en -
el estado de Naturaleza, yo que dentro de Asta 
d:spr.n1an de la libertad de defender su derecho 
contra los atropellos de los demás ••• Suponie~ 
do que se hubiesen entregado al poder arbitra-
ria absoluto y a la voluntad de un legislador, 
se habr1ar. desarmado a si mi srr,os, y habrian ar
mado a~quel de ~ar.era ~u~ hiciese presa en elles 
cuando bien le pareci·~se" (16) 

La ob~a de Locke 1 y la inflJenc~o puritana de quienes 

habitaron allende el Atlántico, iue los llev6 a sostener la su-
p~e~1cia 1e los derecho~ naturales sobre el poder constltuido y 
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a basar l'ln ellos su lucho por la libertad poHtica, la igualdad 
eocial y el sufragio universal, fu~ron, ambos, factores que me-
vieron poderosamente el ánimo de los luchadores angloamericanos, 
rle manera que su Declarrici6n de Independencia y su Consti tuci6n 
(•) contienen numerosos rasa:~s quü muestran la asimilación doc
trin~l óe los pr)ncipios rtemocr~ticog. El movimiento del 4 de j:!:!, 

lio <le 1776 mnrc6 una nueva etapa en l3s relac~ones del gobierno 
con l& sociPdad. Casi todoH los acontecimJentos revolucionarios 
e independentistae tuvieron en la nuPvo naci6n su fuente de ins
piraci6n, de j11stL!icaci6n y J.e fUerza pura romper el poder arb..!, 
trario, in~erno o extra~jero. 

Finnimente, s6lo nos queJa añadir, en cuanto a la vida 
conctituuional ~e InElnterra, que 10n estud'osos de su legisla-
ci6n tienen la i~pres'ón de que los jueces y los ciudadanoo de -
~ste país hAr.en la constituc 6n tod0s los d1as. Disraeli justifi 
c6 esta carPcteristi.ca tlel tlerecho '.nt,lf?o diciendo ql!i:' Pran tan 
verti~i no~os ~· t¡·uscendP.nt"~' lo~; ~artbios socioecon6micos regi.s-
trarlos en l~s relaciones social~s en la In~laterra de los siglos 
X?iii y xix, que ~aclan dificil la labor legislativa (17), Por -
el co3trario, en la ~ayorin do los demns pa{ses, sobre todo en -
lo~ subdes~rrollados, parece que el ciudadano queda a merced de 
Jparatos institucionales pesados y casi impermeables a la adeCU.J!. 
c i6n, inter;ireta>.ci6n y eficacia del derecho positivo pura la de
fensa del individuo frer.Le a la soci~dad o frente al Estado, 

• "~esotros, el pueblo de los Estados Unidos, ordenamos y esta-
blecemos esta Cnnstituci6n para los Estados Unidos de América, -
con el objeto lle formar una Uni6n más perfecta, P.stablecer la 
just \e i. a, asegurar ln tranquilidad dom6st ica, proveer a la Defe,!l 
sa vomOn, promover el Ilienestur GPneral y asegurar las bendicio
nes de la libertad pRra nosotros ~ismos y para la posteridad". 
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Llegamos, ahora, a la contr.ibuci6n de Francia. Aunque -
podemos mencionar, como anteceden te 1 que en 1311 Felipe el Hermoso 
propuso liberar a los siervos, <1rgumentando que "'rodas las criat~ 
ras formad3s a imagen de Nuestro ~efior son libres por ley naturar• 
(18), queremos referirnos a J.J. Rousseau, ya que o él correspon
dió el influir m~s inroed_atn~;ente en las ideas revolucionarias, -
tensar en grado rr.ayor l'JS r.,1aciones sociales y apresurar el cam_i 
no hacia la mGdurez politice '\el hombre en sociedad. En su Discu.!'. 
so sobre el Origen de ln desigualdad c~trc los Hombres, escrito -
en ~?55, podemos advertir el grado de anonadamiento del súbdito y 

la arbitrariedad del poder: "El dfspota hace justicia cuando los 
despoja de todo; les hace un gran favor cuando los deja seguir vi 
viendo" (19). 

E.'n lo que toca a la :ievoluci6n Francesa, dijo Kant· que 
vali6 por sus deseos de mejoramiento, m~s que por sus éxitos o 
fracasos (;:>O). En efecto, si nos adentramos en el desarrollo de -
los afias 1789 a 1?99, para apreciar sólo lo que concierne a los -
derechos del hombre, y sólo en este periodo, quiz1s podamos con-
cluir que sus frutos no fueron deslumbrantes. Sin embargo, en su 
Declaración de Dorect1os del Hombre y del Ciudadano están conteni
das las aspiraciones de libertad y justicia, indispensables para 
la paz, que todos los hombres, de LodoG .:.os tiempos desearon,:; d~ 
sean. Es grandiosa por su Univers~lidad y por su Dirección de In

tención, como la llama Georges Lefebvre (21) , Y es que, al inclu~ 
los derechos más elementales sentidos, y ex~gidos, por los más 
desfavorecidos, la doctrina revolucionaria tom6 alcances univers! 
les, porque universal ha sido, hasta ahora, el poder arbitrario. 
La mayor!o de los franceses, el Tercer Estado (•), tuvo que roro--

• 
Formaban el Tercer ~studo todos los franceses que no eran nobles 

ni clérigos. Lo componían profesionistas, campesinos, artesanos, 
banqueros, comercianten; desde el más rico hasta el más podre. Es 
de entenderse que entre ellos fueran frecuentes las relaciones SQ 

ciales a causa del intercambio. :::sto explica el que la burgues:!.a 
pudiera desempeñar efectivamente el liderazgo. 



per violentamente con el orden jer.1rnuico anterior. lle una pobl,!!. 

ci6n de 2) millones i'e personas, 100,000 eran clérigos y 400,000 

noblcH. E~tos, que formubBn los dos prl~cros 6rdenes, gobernaban 

y vjvfan a cxpensai-; de sus 22'50ü,00li subo!'dinados (22). 

Es interenantc ol::::er\'' r en les años 1788-1789 c6mo la 

mis'l'a uristocrucia francesa r le «l :·actor ;:e:,cncarlcnantc que dio 

inicio al movímiellto constitu:·'.0nal, ·il que i3e integr6 la bU!:, 

guesia, y mAs tarde el pueblo, que fue :uicn empuj6 In revoluci6n 

jur!dica hucin ln rcvoluci6~ social. 

Luis XVI, como Jacobo I y Carlos I de lnflaterra, se -

vio precisado a convoc~r,en Aoa~blee :e Notables, a la Nobleza 

y al Clero, el 1~ ~e febrrro Je 1788, con el fin de obtener re-

cursos cco116micos ya que 1:1s rJrcas del Estado estaban vacias a 
I 

causa de su apoyo ü la independe::cia de ;;;stados Unidos, pero t0.J!! 

bi6n por un sistem'i tributario q~:e exigía m~G a qu:.cnes menos t~ 

nlan, ya ;ue re fine aba en la pro tet:c i6n a lon pri vil egi os y de

rechos feudales. Mus la nobleza no ctcneaba dur sin recibir mucho 

a cambio. E:n l·n.al id 'ld cper~.a part ic1pa r en el poder, y resarcir

se de la diominuci6n Je sus priv.legios de que habla sido objeto, 

principalr.iente bajo l.~i.::i :·:IV, quien intentó lu centralizaci6n de 

la adminintr:.tci6n y :levar al p'1.Ís haci•i la unificaci6n nncional. 

l.<'irm'? en su dec~s16n, objct6 •1 ~ rey r~l procedimiento que err.plea

ba pnra sacar ac!elantc.su soli.citud. :;1 Duque de Orleans, jefe -

de la oposici6n, se dir1p.:e al mon·Jrca, indicóndole: "3eñor, es -

ilegal su actitud". A lo que Lui !; :en re~ronde: "Me da lo mismo • 

. •s legal rorque yo ·isi lo r¡u :.ero" (?)). La aristocracia reaccio

na apel3ndo a ios Sst:.·~0s '.Jer.nra::.cs, e '.lmo única instancia que 

puertP decidir sobre los imp~estoo, y p3ra atraerse al Tercer ~s

t:1do 1~0 duJ.a en erip;irse en defensora de al¡::;unos derechos del 

hombre: manLfiustJ nl rey que loo francPses s6lo debian ser juz

~ados por jueces ordin·•rioE, y q.1c estos últimos debían ser ina

iroviblnr.. Cuestiona, así, las Leltres :le Cachet, o arrestos arbi 

t;·:il'ios, y la in,jerencia del rP.y en 1'1 i'Dpart',ci6n de la justi--
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c!a. lntc la insistente umenaza real, da por no recibidas sus 6r
denen. 

A pesar de sus promesas, la aristocracia no logr6 domi
nar al Tercer :::stado. Al contrurio, óste se ir.dignó cuundo cono-
ci6 que los mecanismos ,Y el contenido de la Deliberací6n Nacional, 
ruunida en los Ectados Ger.erales, se acercaban mucho a los de 
1614, último año en que los reyes lwbfnn nolicitHdo su p::i.rt1cipa
cí6n. La burguesía forma el Partido .Patriota, y se pone al frente 
del Tercer Estado para dirigir la lucha contra los privilegios n.e_ 
biliarios que tanto deseaba, y cuya restricci6n creciente tanto ~ 
diaba (•). La nobleza no se equivoc6 c·¡,_¡ndo, el 12 de diciembre -
de 1788, dirigió una súplica al rey, que re:lejaba claramente el 
preámbulo de la revolución social: 

"El Estado está en peligro ••• , una revolución 
cue3tiona los principios mismos de gobierno ••• ; 
pronto scr~n cuPntionados los derechos de pro-
piedad, la desir,uald;;d de lns fortunas serán 
presentadas como un objeto de reformas. lPodrá, 
Vuestra Majestad, aceptar que sea sacrificada y 

humillada vuestra valiente, rancia y respetable 
nobleza?. ~uc el ~e-rcer Estado deje ue atacar 
los derechos de los dos. primeros órdenes ••• , -
que se limite a solicitar la dinminuci6n de los 
impuestos que le puedan pesar; de esta manera -
loR dos primeros órdenes reconocerán en el ter
cero a ciudadanos que les son queridos, podrán, 
en la generosidad de sus i;entimientos, renun--
ciar a les prerrogativbs que tienen por objeto 
un interés pee un iurio, y consentir en sobrelle
v1:1r los carvos públicos en la más perfecta igUfi!. 
dad" (24). 

• Bajo Luis X'fI todos sun funcionarios de rango eran de la noble 

za, a exceFci6n ue ~ecker (25)-
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El dia 4 de mayo de 1?g'), dos dias despu6s del manifie~ 
to aristocrático en defensa de los franceses, la humillaci6n ha-
cia el Tercer Snt3do es mnyor cuando ·los dos primeros órdenes ma.!'. 

chan, rodeados del esplendor cortesano, por las calles de Versa-
lltJs, rumbo a la Misa del Bspiritu Ganto (•), que inaugurada ·1a. 
apertura de sesiones con v:stas a formalizar la const~tución de -
cada uno de los Ordenes, e iniciar así el trabajo de los Estados 
Generales. La os~entac16n versallesca decia al pueblo que los pri 
vllegioo eran intocadon. 

! nsi lo subrayó Luis :\VI en una sesión real en que al.!!_ 
di6 a la Asamblea Nacional que el Tercer Estado constituyó el 20 
de junio. En esa sesión, ?.3 ,¡e j~mio, el rey les manifestó que a
ceptaba la monarqufa constitucional, así como la facultad de que 
los Estados Genernles ~ecidieran sobre el Impuesto, el reparto de 
los subsidios entre los ~if~rentes servicios públicos. Podr1an e
xaminar las reformas a i~troducir en ln Resti6n del reino, en la 
ndmin~stración de lhs ~ubelas, en le milicia, en la justicia, in
cluso consider1r la sup~csión de lns aduanas interiores; les ase
guró que la libertad inú.:vijual y ln libertad de prensa estarían 
garantizadas; pero les advirtió que quedarían fuera de toda disc~ 
si6n "los derechos antir,uos y conntitucionales de los tres 6rde-
nes, el tipo de consti tuciór. c1ue se daría a los Estados Provinci~ 
les, las propiedades feudales y señoriales, los derechos vigentes 
y los privile15ios honoríficos de los dos pr:meros órdenes~ Y ha-
ci endo la amenaza mfts explicita, añaai6: "Si me abandonáis en es
ta hermosa err.presa, haré, yo :.olo, el bien a mis gentes ••• ; solo, 
me consideraré como su verdadero repreuentante ••• Ninguno de vue~ 
tras proyectos, ninguna de vuestras jeliberaciones puede tener 
!'uen:a de ley sin mi aprobac~6:i especial. •• Os ordeno ocupar el -
sltio que os corresponde, y Jesde mafiana ocupar la sala apropiada 

• El clero, con 'Himin i strac i6n e in3resos propios 1 su poder juri~ 
Jiccional era tal que "Sin sacra:~er.tos, los súbditos del rey no -
ten1an existencia le~al, y sus h:jos, reputados bastardos, no po

dian heredar" (26). 
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a vuestro orden para iniciar lar, deliberaciones" (27). 

Bl tono imperativo del rey no logr6 dispersarlos y, al 

igual que la noble7.a anteriormer.te, dan por no recibidas sus 6r
denes. "La Nación reunida en Asamblea -indican a los guardias- -
no puede recibir 6rrlenes". 

En muchos puntos estaban de acuerdo la aristocracia y 
la burguesío.: ai:Jbos ace:;:Jtaoan la monar:¡uía const, tucional, es d~ 
cir, el cese del noder ~rbitrario, la reforma administrativa y -
cierta igualdad fiscal, rcro sus dlferencias en cuanto a la es-
tructura social eran incompatibles: la burguesía se sostuvo en -
la igualdad de derechos y la libertad, queria la existencia de~ 
na sola clase de franceses; por su parte, la aristocracia no co~ 
cebía otro mundo mas que el basado en la jerarquía, en la que el 
nacimiento daba la posición a ocupar. Ellos, la Nobleza de ~spa-·

dn, por su origen germinico tenian el derecho hist6rico de domi
nio sobre los galorromanos (•), incluso n la Nobleza por Investi 
dura, ya que la conformaban los burgueses que accedian a los pri 
vilegios gracias al dinero y a los servicios que podían ofrecer 
al rey. Si en aquellas circunstancias aceptó desprenderse de 
ciertas prerrogativas, quería conservar, s~n embargo, sus privi
lecios señoriales y así seguir su,;etando a los campesinos. 

Los campesinos, que constituían las 3/4 partes de la -
sociedad,estaban abrumados por excesivas e injustas cargas. Si -
pagaba el diezmo, no veía que se le destinara a obras del culto 
o a los pobres. Debía entregar al señor tributos por cabeza o 
por familta, sufrir los monopolios del molino, del horno, de la 

• Según r·;ontesquieu, en el caso de Francia el origen germánico -
de la nobleza favoreció la formaci6n de "Cuerpos" politices que 
él juzgó indispensables para impedir el despotismo de la monar-
,p1 ~': (28). 



caza, los peajes y derechos de mercado; un tributo en dinero o en 

especie sobre el feudo que, a titulo perpetuo, habla recibido de 
su señor. I si a ésto añadimos la experiencia que, en 1754, les -
dio Luis XV cuando conocieron lo que se llamó el Pacto del Hambre, 
mediante el cual el rey estuvo involucrado en la compra y acepar~ 
miento de granos para provocar escasez y elevar los precios, com
prenderemos,entonces, que ellos fueran el factor decisivo en el -
triunfo de la burguesia, pero también en lu constitucionalizaci6n 
de los derechos del hombre y la posibilidad de su defensa contra 
la tirania. A los trabajadores del campo y la ciudad, propieta--
rios y no propietnrios, les corresponui6 resolver la situación a
premiante de un pueblo, del que la burguesía formaba parte, que -
no querf a romper con su rey, a qui en r.o podio. dejar de reconocer 
su participación en lu raLficución de las leyes, pero de quien -
recibió como respuesta la fuerza de las armas. Los campesinos y -

l'ls administraciones provinciales resolvieron, por si mismos, no 
pagar ya más impuestos y rep;i rse autónoma.mente. 

Es Bn medio de esta agitación tumultuari~, nacional y -

sangrienta, que el 26 de Agosto de 1789 la Asamblea Nacional, sin 
esperar la elabor~ci6n de una constituci6n, proclama la Declara-
ci6n de Derechos del Hombre y del Ciudadano, porque considera fU!!, 

damental, y urgente, ponerse de acuerdo, primero, en los princi-
pios que conc;ernen a la persona humana~ 

Articulo 1o.- Los hombres nacen y permanecen libres e i 
guales en derechos. 

Articulo 2o.- El fin de toda asociación política es la 
conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hol!!, 
bre. Estos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resi.!! 
tencia contra la op~esi6n. 

Art:culos 4o. y 50.- Definen lo que es la libertad: "Es 

el derecho de hacer todo aquello 1ue no dañe a los demás" y cuyos 
limites "no pueden ser determinados mas que por la ley". 
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Articulos ?o. a 9o.- Ningún hombre puede ser acusado, ! 
rrestado o detenido mas que en· los casos determinados por la ley 
y según los procedimientos previstos. Todo hombre es inocente en 
tanto no se le declare culpable. La ley no es retroactiva; debe -
contener las penas estrictamente necesarias. 

Articulo 100.- Libertad de opinión, aún la religiosa. 

Articulo 110.- Libertad de Prensa. 

Articulo 120.- Las instituciones son para bene.ficio de 
todos, y la .fuerza pública debe garantizar ese beneficio. 

Artículo 140.- Los ciudadanos, personalmente o a trav~s 
de sus representantes, tienen el derecho de votar el impuesto. 

Artículo 170.- La propiedad es un derecho inviolable y 

sagrado, de la que no se puede ser despojado mas que por causa de 
utilidad pública, constatada legalmente, y mediante una previa y 

justa indemnización. 

Esta Declaración resume, nítidamente, las aspiraciones 
de filósofos, filósofos políticos, de la burguesía, ciertamente, 
pero, sobre todo, de los millones de hombres que en Francia, y en 
el mundo, debieron sujetarse durante siglos a decisiones politi-
cas que no eran las suyas. Estos principios, afirmando la igual~ 
dad, la soberania nacional, y popular, y la participación de los 
ciudadanos en la creación de la ley, terminan con los pri vi
legios y significan el deceso del absolutismo (29). 

Pero la iievoluci6n Francesa, siendo un acontecimiento 
histórico, no podía dar·un c:ir~cter absoluto a su Mensaje. Quería 
destruir un pasado, mas debi6 confesar, aun antes de su Decla
ración, que vivien·o en estado de guerra no podía mantener el re!!, 
peto a los valores que ellos mismos defendían. Luis XVI debió su
jetarse a esta excepción cuando fue acusado de traición y llevado 
a la guillotina. También la Convención de 1793, presionada por -
las manifestaciones callejeras, se vio en la necesidad de expedir 
lu Ley de Sospechosos, el 17 de septiembre de 1793, debido en Pª!. 
te a que la aristocracia habia entregado Tolón a las tropas extr,!!l 
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·jeras. Once meses más tarde, el 28 de julio de 1794, Robespierre 
1 10'1 p~rsonas mAs son ejecutadas por los Termidorianos que, pr.2_ 
textando el acabar con el Terror, quieren poner fin al radicali~ 
mo popular. Todavia debemos d~cir que, después de pasar por la 
Constitución del 22 de agosto de 1795 que cancela el Sufragio U
niversal, el pueblo frano~s debe aceptarle a Napoléon, en 1799, 
otra legislació:i q11e no contiene ln Declaración de Derechos. 

Este panorama contradictorio, en el que no encontraban 
permanencia los basa:nentos de 1 nuevo orden, llevó a 1J ~:-de,'!1aiatre 

a concluir que la Revolución Francesa había demostrado que la r~ 
zón humana era incapaz de conducir a los hombres. Se debe comen
zar, dijo, por la Autoridad (30). Por el Derecho, dirán otros. -

' Nosotros pensamos que la forma demo;:rlitica de gobierno acerca a 
gobernantes y gobernados, al conjugar autoridad y participación, 
ca decir, poder y libertad, sobre todo en las decisiones colectj_ 
vas fundamentales. Pero no podrá haber disminución de esa distan 
cia mientras la igualdad de derechos sea sólo juridica y no in--

í cluya los medios para tender efi.cn?.mente hncia ella. Una aproxi
mación política hacia esa igunldad es la vigencia de los dP.rechcs 

' humanos 1 civ:les, que va desde el derecho a un mínimo de biene~ 
tar, de educación y salud, pasando por la equidad económica en -
la carga impositiva y fiscal, hasta la aceptación real de que la 
libertad de expresión, de asociación y el respeto al voto son la 
condición sin la cual no puede haber verdadera democracia. 
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2.- Forma de Gobier110. 

En conjunto, lqué problemas enfrenta y trata de resol
ver la teoria constitucional?. 

En sentido Negativo: evitar, y castigar para eliminar, 
el poder arbitrario, creando instituciones con poderes y funcio
nes repartidos en d:stintns personas con igual rango pero ocupa.!!. 
do posiciones independientes, con facultades de ejercer un con-
trol entre si, determi~ado por la misma ley. 

En sentido Positivo: conferir al Estado los medios le
gales para que,mediante su participaci6n decisiva en las activi
dades que le corresponden, los ciudadanos posean los recursos fi 
sicos y culturales necesarios, y hagan uso ile ellos para desarr.Q. 
llar sus capacidades individuales y sociales, con vistas a lo--
grar el desarrollo personal y comunitario. Algunos de estos me-
dios son la salud, el trabajo, la educaci6n, la vida politica li 
bre y sana. 

Pero el seatido posit.ivo del qu; habl~os comHz6 a -

de!iair•• má~ aitidamente como tal cuaado los revolucioaarios -
tranceses de 1848 viero• ea la m~quiaa del Estado la iastancia 
colectiva eficieate que podia. garantizar el trabajo ! la vi:-

vienda que el pueb¡o de Paria exig1a. De oatn manera reoonocea 
la preocup~ci6n p~rqu~ el Estado asuma este oo•proai1e. La apa
rici6n del Manifiesto Comunista, un año antes, en medio de la p~ 
jante y socialmente contradictoria Revolución Industrial, motivó 
al pensamiento político a orientarse más hacia los factores so-
ciales y eccn6micos. Mas, como en este tiempo y en estas circun~ 
tancias había "que crear primero la riqueza" (para luego repar-
t' rla) 1los gobiernos dejaron en el papel, constitucional, su re.§. 
ponsabilidad social, y no: es sino hasta muy entrado el siglo.XX 
que la fu~cj6n públic~ adquiri6 también la,faceta de Estado de -
bienestar.(•). 

• La sociedad o los grupos que deciden se convencen de que el -

bienestar ir.'li vi dual es demasiado importante como para conLarlo 
a la costumbre o a mecanismos informales, por lo que pasa a ser 
de la competenc \.a clel Ei~t:1clo. 
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Para lleg~r a esta finalidad inst~tucional fue necesa
rio haber pro baca antes J :is J ·ve rea::. tnCJt.tJ ras_Qn q'lo<J l Estado mis
mo se podia orgnnizar como centro polic1co de las decisiones co
lectivas. Y ésto es lo que nos correspocdP estudiar ahora. Los -
ho:nbres, 'Pensadores poli t icos, .le los si g:..os xvii y xviii se pr~ 
ocuparon, antes quenado por limitar el poder desde ur.a posición 
ne¡;:itiva, y lo fue asi debido a que tenl.an que destru.r primero 
la concentración dp poderes y f~nciones gubernamentales de que -
históricamente :'e h:.ibl.a n¡-.ropindo el i·ey, para.!?_btener y conser-
var su dominio en Denef!cio principalmente suyo. 

Empezaro:-i, entonces, por indagar lss bases de todo go
bierno a partir de las cuales pJd!an desempedarse las funciones 
cuherna:nentales. Un primer :: Gran pé;so fue dado cuanrlo se superó 
la concepción medieval inmovilista de la ley, ~ue mandaba a los 
súbd'to3 el obedeccrl,1, qu;.z(is interpretarla, pero no modificar
la ya q~e era vista como ia corporeidad de la ley suprema de 
Dios que daba orden y c~miento a las costumbres. Hacemos notar -
que se aceptaba la supre~;GCÍ[I cte la ley natural y de una ley su
perior u la~ ~1e el mismo rey debiu su~etarse, pero al ser reco
nocido ~l mismo p0r la sociedad como su representante y al poseer 
1as fuetzas <le l:rn armas J rle la ley podla, asi, crear las leyes 
del reino, modificarlas, ejec·1~'.l~:as:; juzgarlas según su posi-
ci6n particular. Sin embargo, ~orno vimos m6s claramente en el C! 
so de·Francia, las ralac'ones sociales cambiaron _conforme se 
modificaron las condiciones ~ater:ales y culturales de las soci~ 
.=ladea europeas. :Ji lu ley segúia constituyendo uno de los sopor
tes principales de gobi~rno, en adelante ya no dependeria del a~ 
bitrio personal para crear:a, mod:!icarla, juzgarla o ejecutarl~ 
Deode el momento en ~,ue l'JS leyes querl'-ln sujetas al centro'.\. hum! 
no se inicia la división Je las funriones de gobierno. 

Acudimos a ~srsilio de Padua para tomar de él la si--
vu.;_ente cita que reviste ur.'.l. ir..portar:cia decisiva pues quiebra -
la noción de la soberania pcr derecho d~vino que hacia de la ley 



un~ crcaturn ::;uyn: "La causa primaria y propiamente ef .ciente 

it la ley es el pueblo, ordenando o determinando lo que debe ser 
hecho u omitido con vistas a los actos humc:nos y civiles, bajo -
pena temporal o castigo" (31). U1: siglo dPspués de él, Nicolis -
de Cusa hizo ver en el siglo xv que: ";~uod omnes tangit, ab omni 
bus aprobRru debet" (Lo que conc:erne a todos, debe ser aprobado 
por todos) (32). 

No creemos conveniente detenernos en los m6ltiples en
sayos realizados para probar y enriquecer las teorías sobre el -
gob]erno mixto, o gobierno b::ilancendo, con div' si6n parcial o e_2. 
tricta de poderes, pues pensamos que podria diluir el propósito 
fundame~:tal de esta sección clel octudio; nur:strn intenci6n es P.2. 
ner de relieve que las formas do gobierno, y de sus leyes, obed_! 
cen, como dijo Montesquieu, a la naturaleza de las cosas, a la -
gente, al clima, a la economia, y no a los prejuicios del escri
tor. "Seria una rar1sima casualidad si las (leyes) hechas para -
una nación sirvieran para otra" 03). 

Y Gsi lo comproba:nos ditifanarr.ente en la experienc i.a P.2. 
lit~ca de Inglaterra y Francia. Las teorías de Locke y Montes--
cuieu sirvieron al primer país, Rousseau, en cambio, pudo contri 
buir con algunos de sus planteamientos a que los revolucionarios 
franceses pudieran drlr_!!Ila concrec,ión trascendental a sus apremios 
de gobierno. Algunos aspectos rle le obra de Locke pueden dar la 
impresión Lle r¡ue sostenl;:i la supremacía 3bsoluta del poder legi.2, 
lativo, pero lejos de querer hacer de 61 un~uevo poder arbitra
rio, propone una constitución balanceada, con divis~6n parcial -
de funciones, i:1cluso llama al ejecutivo el Pf!der Supre:no por t!::, 

ner la misión y la capacidad ue llevar a efecto las leyes.Da el 
no~bre ne Coordinación de Funciones a la relaci6n no subordina
da entre los dos poderes, donde el ejecutivo no debe legislar -
aunque tenha acceso al parlamento, y donde el legislativo tiene 
derecho a supervisar ~os actos de gobierno pero no a intevenir -
en su ejecución. Reconoce, además, en el rey, poder ejecutivo, 
la s~f'cie~te capacid~d 1e~i3creci6n y prevención que le hace -
apto para moldear las leyes según los requerimientos cotid:anos 
y l3s condiciones cambiantes (34). Pero lejos de facilitar nuev~ 



mer.te la cor.centraci6n del poder afirma 0:1e no importa que el e
jecutivo tenga derecho a delibernr junto con el parlamento, lo -
que sí es grave y punible es ~n coe?'c::..6n que pueda ejercer sobre 
las cámaras, o la corrupci6n qu~ propicie en las elecciones o en 
los parlamentarios con el !'in de hRcer ¡,revalecer su punto de 
vista (35). Y es ndn ~6~ eo~~reto cuJndo sefiala que quien debe -
ner controlado en el ejecutivo, no sus mini~tros que s6lo son 
sus servidores. 

Monte~quieu ~~p· ·~R por reconocer y sintetizar la gran 
ver~ad hist6rica sobre: el co~porta~iento,generalizudo, de quien 
Licne el roder: "La exper·encia nos muestra qua cada hombre in-
vestido de pod<•r tierde a abus,tr c:e: O y a llevar su autoridad -
tan lejos como desee'' (36), prr::i luego nerega -;ue hay mecanismos 
const;tucionales que n,vudan a mo:icrnl' esa inclinac.!6n (37). Re-
cardamos qJe, si0ndo nri~t6cratn, le interesaba la existencia de 
un cuerpo poli tic o que dese11pe~ '!Se : a func: 6•1 de contenedor y li 
r.itall'.lr riel poder real¡ y uun fori::n de lop;rarlo era separar,ese!!. 
cialmente, ln fu~ción legislativa de la ejecutiva, y diferencia~ 
también, la aplic::tc~ón de la ley :!el :i.cto de juzgarla. En la fu_!! 
ci6n de juzgar el rey nunca Jcb~ s~r actor, i~cluso quita esta 
tarea al parlamento para :ie,ja?'l'l en l"Js cortes ordinarias, aun-
que donserva en la aristocrac:~ ca:Jral el recurso de apelaci6n. 
En esta '!liorna linea, se oponP '" qne un consejero <lel rey llegue 
a ser juez, ya que picnsn 1ue Pn este papel no puede tener la 
sangre fría para desempe~ar i:~parci'.llrr.Pnte su labor, pues su oc~ 
pac 6n· principal le hace te:1e r l n .:ant";re caliente (38). El poder 
de los jueces, aunque inferior ~ los otros, tiene una funci6n 
muy especial: sirve co~o vinculo armonizador entre los otron dos 
pues los intereses pnrticulares rlel rey, de 11 aristocracia y 
del pueblo hacen nec~!1aria una instancia mediadora que represen
tando a todos, no represente :1 nad ·e en especial. 'tuedan 1 ad 1 

bi(ln definidos los poderes y bs func·ones: el que hace las le-
yes, el que ejecuta lqs decisiones colectivas y el que trata las 
causas 1e los indjviduos" Fin:i.lmente, su preocupación de garanti 
zar la independencia de los por1f'res, yn qne sin ella no puede h!!, 
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her interdependencia y coor.\i.n:.ción, i'lontesquiP.u interra en su -

teor!a la proposici6~ de los Frenos y ~quilibrios: el eJecutivo, 

con poder :\, vet.o y la f:;cu; t~J .:e fi,: •l' :a dunci6r. y fecha dP. 

~as !lesione:; pJrlamentLir:a!>; el lep;1sl«t :vo, con derecho :i exam.!_ 

nar la forma c0mn ne ejecutan l~n leyes, pero, al r~ntrario de -

Locke, nin la Rtrjbuc.6n de juzc;ir lD pe!'souu del ejecutivo, a~ 
que ní a ::;un sub(,rdtntt.~-;::;. 

Las condi~io~es hist6ricJs, soc!alds, econ6micas y po

liticll:J q·1c vivió r'rar.cin d,•sd•' el ·1·,:o,:'. nl 1'791, !10 permitieron 

al pueblo i'rar:cén, mal Je mi ngr:vto, pon"r en práctica las diver 

sas te orí.as ceiialaci'ls, y su:; c u·c·ins tuncins la llevaron a regir

se po1" un Gobierno .ie Asamblea dur.rnte los años decisivos. Un gg_ 

bierno mixtll no ru:lo tenC'r ; búia por.¡uc 1..a posición áe Luís 

XVI era cada vez má$ reservaJa y blo1ueante; y u:m di visión ba
J aneeada o extrer.'.l de po ic1·cs t :irr.poco por·1ue la i1samblea Nacio

nal no fue precedida ella :aismn po:· u:i cuerpo intermedio que hu

biera desempefiado ia ~a~nr le>islativa y conociera los mecanis•

mos le,~e.les y de con:rol mf'·:: .. nte los cuales el ·rercer Estado -

sintiera curnplidaa sus e;.:pectativus, Mas el rey y la nobleza re

chazaron, en princip10, toda ;)Qaible r·eforma de la organización 

i;ocial. 

Por lo dcm6s, el mi~~o Rousseau no creía, antes recha

zaba, las teorías sohre ln d: vi si611 de 1 poder. El poder soberano 

es indivisible, su fuente dimana dircctamente del pueblo, quien 

por ello cr!'a la ley a tra·:és .:el deseo general expresado por la 

comunidf\d. Lo que s' es d visioie, aclara, son las funciones. Y 

ejemplif ic•¡: "To:la acció:. libre es el efecto de dos causas concQ_ 

rrentes: una causa mora~ o el deseo que determina el acto; y una 

causa fisica, o el poder l'.e ejr>rutarla" (39). Al aceptn lo ant~ 

rior, está de acuerdo en que h3y distinción entre P0 der Soberano 

y poderes de gobierno, en el sentido de que a ceda poder p6blico 

correspónde una función Psped.fica; entend ·:do esto, se comprende 

que aunque su teorlu fuese rlr>mocr6tica por descansar en la sobc

r!\n{a popular, su prcposicilin r1ol!tic•1 postulase que los poderes 



gubernamentales furran dcsemp'!ñados ¡.J'lr una ari~tocn1c:a elegida 

ya que ea tata cor1vencid0 que una d1?::iocrac '-ª pue'de clener.ibocar más 

f!icqmente en el do:ip.Jtismo o Rrur1·.1L1 a ca>1sa de la concentración 

de lnn func1or.1•s en el pu·]blo (40). La !3eparac~6n que orrece es -

riguros11: 11.l put:?blo 6.:1'camente :e 1:orr.p0t.e el ex;Tcsar d'.Tectumen

te Jus deseos, 1\ ejccut:vo, s6lo los actos. ~llo explica que las 

6omisio::rn Ejl.lcuti.vas y el DLrecturio, 1;') sal iP.ror: de la Asam--

blea Nacional, le ~;.t'1l"J.n 1hsol·1ta"'.":1te "·1redi.t~1:i:i•10:'. 1\ los rev.2_ 

lucio11ar~os tle 1-:3g no les fue útil a'l_'•Cl la parte de 111 tesis de 

Housseau que considf'r-ihn >nposible qui' •d pueblo pud1era de:egar 

en un curr-po de rf'present:i.:1tcs su faccll t.:id de hacer las leyes, 

aunr¡ue en 17c:n :;e ir.tf'nt6 nsoc 'arlo r·nter::i.mente en est:i tlirea, d~ 

bido fl que P0~espierre comp:irt~a Pete pu·:to de vista. 

Toca a MirobPau y n Sieyes llecor a un acercamiento más 

mouerno de ln teurla const tuc:Jriol i-;ohre la coordinación y cola

boración Je los nodcres. El primero af'rmo que es necesario que -

el legi r.lativo pue-ta cuest icn;1r • los ministros del re.v porq•1e d.!:, 

be11 ser rc:..:ponsat>lcs fl!lt" los re:--resentantes del pueblo. Ar¡i;umen

ta 1l;e en vez :Je se::- r"~'~c;o,;a su com;:-u:·ecencia, puede St!rvir como 

fuente de inf0rma~i6n; lJs leyes discut~das con ellos serian más 

Agilmente eJaborad:is, ~~s e~ectlvas ~ ejecutadas fielmente (41). 
La aportac 6n ~e ~ieyes, por su lado, buscaba resolver algunos 

prohlemas de organización politica a los que urgia dar soluci6n, 

ya que la inestabilidad de 1 gohi.o rr.o provisional, de 1 que formaba 

parte, impedía la eficacia de ·)ris medidas legislativas propuesta~ 

una primera cuest:.6n era la absolut& necesidad de colocar las fU!! 

cienes de ~obierno en distintas perso~ar.; la segunda, preven:r el 

abuso Je poder de cad:i uno de los 'irr.;anot: de gobierno, y en ter-

cer lugar, pero 'gualmente j mnorta'lte, asegurar la cooperación e!!. 

tre ellos. Tan funda.mental como es la colaboración así es también 

1 a sepnrac i 6n. Hay :¡ue separar rquellas partes ::el siste;na de go

bierno que puedan trabajar in·le~enrl ;r>ntemente pero, al mismo tic.!!!. 

po, hay que unir nquellus otras nuc deben cooperar para q;_¡e el g_Q, 

b"ierno no se cclapoe. Dice: "~a un:iad, sola, us despotismo; la -

d~visión, sola, es enarqu!a" (42). 
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Juzga~oe conveniente terminar aqu1 la exposición de loe 
enunciados de algunas de las principales teoriae sobre la forma -
de gobierno, pues su variedad y relativa circunstancialidad nos -
han llevado a ser mAs deacriptivoe que anal1ticos, motivo por el 
cual deseamos subrayar aquellos elementos que, a nuestro juicio, 
sintetizan nuestra pr~ocupación en este campo de las relaciones -
pol1ticaa y sociales. 

Salta a la vista que la aceptación de la ley como Asun
to de Todos fue el inicio de la participación de un ndmero mayor 
de persona~ en el negocio pdblico¡ que esta tarea !ue politice en 
el momento en que se comprendió la división del quehacer guberna
mental a partir de la diferenciación entre hacer la ley, interpr!_ 
tarla y ejecutarla, funciones todas que basta entonces eran dese.!! 
peñndas por el rey, y que en adelante corresponderán a personas -
distintas, que deberán realizar sus !unciones en órganos juridic!. 
mente independientes. 

El concepto mismo de División de Poderes tuvo diversas 
interpretaciones, segdn conaidcrason en quién resid!a la sobera-
niai unos daban pie_!!e igualdad a dos poderes, m~s tarde a los 
tres ya conocidos¡ unos subordinaban el ejecutivo al legislativo, 
o viceversa, hasta que las condiciones históricas y el rechazo d.!, 
!initivo al abuso de poder llevaron a la aceptación de aquella t.! 
oria constitucional que sostiene la independencia, la coordina--
ci6n y la colaboración entre los poderes constituidos, con el fin 
de favorecer una mejor y mAs eficiente realización de sus !uncio
nes respectivas. La colaboración, sin embargo, no ignora los con
troles que, mediante frenos y equilibrios, la constitución señala. 
De esta manera, la doctrina constituc.Lonal democrAtica busca eli
minar el pod~r arbitrario que la concentraci6n de poderee estiJIU
la. 

Indudablemente que loa teóricos pol1ticos inclinados 
por la constitucion3lidad debieron vencer el pesado bagaje cultu
ral de la fot'llla milenaria como se ejerció y conceptualiz6 el poóer. 



for!emos afirmar, no ob:;tante, i;ue la problemática del poder aún -

continúa. P0r ejemplo, la constituci6n estadunidense, we fue la 
principnl fuen~e de inspirac~6n de los constituyenten mexicanos -
de 182!1 y 187?, de la mizrr.'.I. ?rar:cja y de muchos otros paises, ac

tualizó y dLo permaner.cia a un po~er ejecutivo poderoso, cuyos a!!_ 

tecedentes se encuentran en el absolutismo monárquico de su madre 
patria, y tom6 estJ. !.'orm'.l de coh:emo c:ian<lo la propia Inglaterra 
habia encontrado casi el justo medio entre un gobierno parlament~ 

r ~o y <le gabinete, .;r; el que ejecutivo y legislativo deben coord_i 
narse y ser reciprocuMente responsables, guiando sus acciones me
<l 1.onte lo que conocemos como r;obierno ,;e opini6n. Comparado con -
~Axico, el sistema prus_deuc1al Je Estados Unidos es atemperado 

por un poder legisl'.ltivo que con c~erta frecuencia ejerce su fa-
cultad de censor (sin que por ello cause crisis políticas) y es -
medio ~e expresión y presión ~e sectores importantes y amplios de 
la opinión pública debido a que la composición del Congreso tiene 
como origen un ~ayor grad0 de libertad y respeto en su sistema de 
partidos.("), mi~ntras que en Mlxico el predominio constitucional 
que le reconoc:6 el Const.tuyente de 1~17 obedeció B la necesidad 
de una consol~daci6n int8rna, pol1ticu y soc~al, frente a a~ena-
¿as entonces reales. Pero esta tendenc:a hacia la unidad nacional 
se vici6 cuando en 1929 el gobierno se construyó un partido .fuer
te, ó.nico en los hechos, que tiene desde entonces la función no -

• Llamamos sistema de partidos a la interacción de los grupos po
Uticos, que representan intereses parciales y que se constituyen 
colllO partidos med.ante programas y principios elaborados y regul~ 

dos aut6nomamente. Con ésto se quiere señalar que para que exista 
realmente un siste:~a de partidos es indispensable que cada parti
do pol ttico sea un subsistema G"racias a nu autonom1a y grado de -
influencia. No se puede llamar gob:erno con sistema de partidos a 
aquél régimen politico que emplea el sufragio para justificar su 
permanencia durante más de medio siglo, si esta permanencia es f,ru 
to de una regla~entac!6n electoral y de una vida politica sin ga
ra11ttas democráticas. El siste:r.a politico unipart~dista es una 
contradicción en términos, dice ciartori (4)). Un partido será 
siempre, por definición, una parte del todo. 
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dnicamente de leg~timar la constitucionalidad del poder, sino 
también de robustecer y llevar la efectividad de ese poder, que 
ea concentrad?-mente preaiJenciul, hasta el último confin de la -
sociedad mexicana, en cualquier situación y a cualquier precio. 

Con todo, este desbordami~nto del poaer ejecutivo, 
const:tucional a V!!Ces, otras no, que rompe una de lds más precia 
d:is conquistas de 1,1 .fomocrac ia clt'lsica, no!!_s peculiar de México, 
obedece a factores estructurales (•) en que se asienta la llama
da Jemocracia Occidental. i::n este sentido, Norberto Bobbio (44). 
señala lllgun1HJ <.iu las princip3lcs fullas que desdibujan a, en t.Q. 
do caso hacen relativas lus conquist3s y los objetivos de la de
mocracia: constitucional: 

Primera: el constltucionalismo nació de aspiraciones -
indlv:.dual es y liber::iles. Ll acceso .je un mayor número a las de
cisiones colectiv~s tuvo por objeto destruir los estamentos y 
lo::: or¡;anisrnos corpo::-:.itivoR r.cdievales que regían b actividad~ 

con6mica, y que trababan e:!. desarrollo de los subsistemas admi-
nistrativo, eco~6mico y político. Sin embargo, creemos que a6.n -
vivimos en sociedades donde sLguen siendo rel::itivas las liberta-

• El capitalismo es una de las fuentes de la democracia occiden
tal. Este modo de producción vive y, para sobrevivir, tiende fO.!: 

zosamente hacia la expansión a través de la plusvalía. El meollo 
estructural consiste en que esta ganancia supone la concentra--
ción del capital a cost::i de la proletarizaci6n del mayor número. 
Proletarizar quiere decir que la vida humana depende de una poli 
tica de empleo. Nos parece que los poderosos estados democrAti-
cos occidentales apoyan las líneas generales de su politica eco
nómica, y 1 por ende, juridico política, en los intereses de estas 
grandes corporac ~enes. t>us parámetros poco tienen que ver con la 
igualdad y la libertad, entenJidas como cualidades humanas para 
lograr el desarrollo personal y social por medio del trabajo y -

no sólo del beneficio. La realidad política de los países econó
micamente dependientes adscr .. tos a Occidente acentúa y agrava -
el !actor estructural del que nablamos. 
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des Y'los derechos individuales, debido a la presi6n decisiva 
que sobre el gobierno ejercen poderosas corporaciones financie-
ras, comerciales, industriules y Je servicios. El Poder debe ªP.!!. 
lar a la Razón de Estado y a la Teoria del Est~do de Derecho coa 
tra las demandas mayoritarias que no puede satisf&cer, pura no! 
sustar a estos grupos de pres~6n cuyos medios defensivos van 
desde la murmuración y fuga de divisas hosta el golpe de Estado, 
y todo ello en nombre de su conceptualización de la libertad in
dividual1 como supremo valor de lo democracia occidental. 

Segunda: Cuando la C6mara de losComunes y el Tercer E,!! 
ta.do consiguen la supremaci~ sobre los lores y los notables, dan 
fin a una participación el.'..tista en el poder. Arnpl1an la base de 
quienes tienen la facultad ue deliberar sobre los asuntos pdbli
cos. La democracia viene a ser, en la teoria constitucional, no 
sólo el gobierno para el pueblo, sino tai~bién por el pueblo. Mas 
en la realidad gubernamental sigue existiendo una élite politica 
apoya6a en , o que apoya a, una élite tecnocrática justificada y 
sagralizada por los requerimientos de la era de la computación y 
de la economia a gran escala donde la polit .• ca interna está lle
na de~anales interrelacionados y que sufren las contingencias de 
de los centl'Os externos de decisión politica y económica. La te~ 
nocratización de la administración aleja irremediablemente al l~ 
go de su comprensión y de su juicio. 

Tercera: encontramos una contradicción más en el tipo 
de deliberaciones que algW1os gobiernos democráticos llaman: de 
Información Restringida" o "Secreta", a pesar de que su aplica-
ción afecta a la colectividad. Tales negociaciones secretas en -
nada se diferencian de aquellas que el rey celbraba y daba valor 
con s6lo su voluntad personal, por lo que no deja de guardar si
militud con la forma de proceder de un ejecutivo fuerte que to
rna decisiones de esta naturaleza y el legislativo calla. Toda d!!, 
cisión ool1tica debe servir objetivamente para el bien de la de
mocracia, entendido esto corno el bien para el mayor ndmero, en -
caso contrario, tomando las palabras de Kant, decimos que "todas 
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las acc.:ones rel at LVas al derecho !e ot;ros hombres cuya máxima -
no P.S susceptible de publiciJaci, son in,j11st11.s" (45). Si ufirm'.l.-
mos que alLuna funció.'l práctic3 t;; ene la ot;1·asonst i tucional es -
dar transparcnc: a a la labol' t;'.lhur11nmental al designar responsa
bl~s, fij1r funciones y rcGular los mecanismos para q'.le el pue-
blo conozca a quién, c6mo y con qué ce llevan a cabo las decisi.Q. 
nes colectivas. 

Cuarta: por óltimo, es interesante observar que la de
mocracia no trajo ccns~go en su oric;vo el sufrngLo universal, si 
no que hered6 de la monarquía el sufragio censitario hasta las -
~ltimas tres décadas del siglo xix. El voto restringido era con
gruente con la democracia clásica, liberal, pero contradictori~ 

menteindividualist:i en este campo, ya que el derecho de sufragio 
se relacionaba con la posesión de la tierra o el iugre;o y no 

con la persona. Siendo reducido el cuerpo electoral el gobierno 
podía realizar sati.sfactoriamete sus reducidas fw1ciones de vigi 
!ante de la prop~adad. Sin nmhRr~o, el mi~mo modo de producci6n 
que le dio origen empuj6 ei sufragio hacia su universalidad. De 
esta manera, el Estado dej6 de ser pasivo y liberal para trans-
formarse en agente decisivo del crecimiento econ6mico, adherido 
a un pesado cuerpo burocrático relativamente incapaz de atender 
las demanclas del electorado, oblieado a discernir a cuáles dar -
respuesta y a cuáles no, no en base d criterios de democracia P.2. 
lítica sino, como dijimos antes, según el juego de intereses es
pecificos, corporativos y elitistas. 

A pesar de todo, es positivo y optimista el poseer una 
constituci6n democrática; porque es como el llanto inicial del -
recién nacido: es el inicio de vida si se procura ~ niño el ali 
mento y ~os afectos que lo harán crer,er y madurar, si carece de 
ambos ese signo de vida se conviert~nuna cruel y fallida esper~n 
za. El alimento y los cuidados vienen a ser, en la vida democrá
tica, la educación, la libre expresi6n, el sufrag'o, el sistema 
l1 e partidos, gracias a ellos pueden adquirir realidad.!,os ideales 
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gestores del c~nst1-:ucionali~mo. Pero al voto y al pluralismo -
politice queremos referirnoo después Lle recalcar el valor humano 
trascendental de la Const:tuci6n y de la Democracia, y para abr~ 
viarlo con la mayor claridad posible acudimos a Norberto Bobbio 
y a l!orkheimer. El primero, después de hacer un balance de los ~ 
ños veyi<Hl que llevo la .it:mocrcic in occ id en ~al' dice: 

"Ni conclusi6n es que las promesn.s no cumplidas 
y los obstdculos no prev.stos de los cuales me 
he ocupado no llegan a "tracsformar" un régimen 
democrático en un r~gimen outocrático. La dlfe 
rencia sustancial entre w10 y otro permanece. -
Zl contenido minirno úel Lstado democr6tico no -
ha disminuido: garantía cie los principales der!:_ 
ches de libertad; existencia de varios partidos 
en competencia; elecciones periódicas con sufr~ 
gio universal; depisiones colectivas o en con-
cordanciu o tomadas con buse eli el principio de 
mayoría después del libre debate entre las par
tes o entre los aliados de una coalición de go

bierno. Existen democruc.as más sólidas o menos 
sólidas, m~s vulnerables o menos vulnerables; -
existen diversos grados Je aproximaci6n al mod!:_ 
lo ideal, pero ni la m!t•s alejada del modelo pu!:_ 
de ser de alr;ún modo confundida con un Estado -
autocrático y, .mucho menos, con uno totalita. 
rio" (46)o 

De Horkheimer tor.iamos algunos de sus reflexiones sobre 
la necesidad de la guiu constitucional co~o principio de gobier
no. Primeramente, nos advierte, la norma fundamental debe incluir 
la protección de lo soc,al, y lo ejemplifica: en el caso de la -
familia, un hombre con infanc.a miserable en lo moral y material 
puede seguir a cualquier líder, o al más fuerte. La ausencia de 
protecciqn social puede crear, y crea, una sociedad dividida en
tre quienes gozan de un bienestar más ~ue suficiente y quienes -
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eu!ren las consecuencias de la conce~traci6n del ingreso y no al 
canzan siquiera el mínimo nivel ,Je vi.d::i.. La constitución vale, -

aunque 11ea pisoteada, por.1ue lle¡;a a ser el último y fulico refu

gio contra los to t:1 lit:;ri s:nos y arbitrariedades. "La resignación 

del pueblo frente a la idea de les malas situ•ciones es hoy, co~ 

mo entonces, l<.: condición necesario r:lra que las situaciones 11.!:, 

guen u ser aún peores" (47). 

El que la const!t~ci6n ~mpid• los atropellos, el que -

el derecho, como :·efur; io en lln mundo a:· enazado por el temor, sea 

eficaz, depende de que la :onstituci6n entre oportuna:nente en la 

conciencia de los ciuda<lenJs, porque lo que decide acérca de la 

libertad y la ju::ticia no depende de que el gobierno se preocupe 

poco o mucho por lo social y la justicia, sino de que Aste sea -
controlado en t::l'.!n su a..:t:ividad, y rie una manera viva, por la to

talidad ne los ciudadanos. 

::;u.rragio U•iversal. 

La vehemencia y la profunda fe con 1ue Norberto Bobbio 

habla del voto y ~e los par~idos políticos despuéo de patentizar 

las fallas de la derr,ocrac:a, nos r.i11eve a pensrJT que debemos to-

mar muy en serio el papel fundu:'lel'tal, vital, que ambos desempe

ñan en LJSta !'o:-m:1 de cob:i.erno. El ciudadano pasivo engenrira la -

decadencia de las inst:tuciones, y no s6lo de ellas, pues al ser 

capaz de convivir con la tiranfa permite la violación sistem6.ti

ca de los uerechos humano:J. Efectiv:1Tente, hablar del sufragio -

es unir, para armonizar, loo dos contenidos básicos de toda COD.2, 

titución, pues su función es, nada m6.s y nada menos que: 

a).- el equilibrar la eficicnc:a de un Estado fuerte y 

el goce de las libertades individuales. 
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b).- en momentos decisivos la soberania popular, media~ 
te el sufragio universal, puede darse la forma de ¡:obierno que d_Q 

see, puede cuestion'-lr desde sus cimientos los pr•incipios de p;o--
bierno del part.do en el por!er, y puede, tar.:biér1, fijar los limi
tes y la orien~aci6n a la función gubernamental. 

Por 0110 1 y por la leg~timidad concreta que confiere a 
la autoridad es que intenta1Jos asir el mayor nó.mero de vertientes 
que nos ayuden a tener un concepto claro de lo que es, cuáles son 
sus limites y en quP. medio puede rendir lot; mejores frutos. Empr!:_ 
sa dificil y naua dogmática pues el quehacer politico huT.ano no 
puede ser uniforme ni contenido en marcos estrechos y estáticos. 

Croemos que este es el lusar para su análisis, una vez 
que U.unos una definici6n úe de·11ocracia 1 y una vez que d.ferencia

mos el concepto de istado en ol ahsolutismo y en la democracia ~ 
partir de quifn es el sujeto de la soberania y el cr~ador del de
r·~cho; después que no:; detuv irnos ;iara arp;umeutur q;.ic 19 constitu
ción tiene el objetivo central de protegcl' la vida humana y favo
recer su desarrollo integral.Y después qcie conocimos que la divi .. -
sión de poderes y funciones ase~ura la colaboración entre los re~ 
pensables de la gestión gubernamental, para un desempefio eficaz y 

v6lido del bien com~n¡ Finalmente,acuptamos que a pesar de los i
deales hay fallas, y gravesu Creemos que este es su lugar porque 
todo lo que leimos nos lleva a la afirmación confiada de Bobbio: 
gracias al sufragio la democracia estará siempre en la posibili-
dad :le corregir sus errores. Bstructuraln;ente hay diferencia en-
tre la democracia y la tirania: esa diferencia e.s la constitución, 
y el voto, entre otros mecanismos, es el soporte juridico-social 
para su vigencia y adecuación. Aún históricamente, el sufragio.u
niversal y el sistema de partidos son de vida reciente¡ el prime
ro sólo en dus paises se dio antes de fines del siglo xix (Suiza 
en 1830, y Francia en 1848), la mayoria lo aceptó después de 1870, 
e Inglaterra hasta 1'.)189 en cuttnto a la actividad partidaria, h\lbo 

de transcurrir casi med;o siglo después que Burke escribiera, en 

1770 1 ,,~e ·todos los fines requieren medios, y el partjdo es el ID!:, 



dio "para poner en ejecución S'lS planes comunes (üe quienes for

mu.a el part·:do) C0:1 todo el pouer y t0lia ln autoridad del Esta-

do" (48). 

Y y~ ~uc tocamoo el aope~to histórico, vamos ~ remon-

tarnos mu.y br'C?vc::.e!1te J. los 01·:c.enes.del sufragio. Empezuremos -

d ;.cier.do que el antecede11te del sufr<.igi0 universal es el juego -

electoral rest ring "lo, o cer:s; torio, qu(: tuvo tl ·.versus fundamen

taciones: ror eje:nplo, los ¡;r egos, cr: los s~gios vi y v a.c. E>Q 

zaban Jo este derecho ~or ~er libres l excluian do el u los es-

clavos y a las ~uJcrcs, pero el valor del voto era el rniomo pura 

todos yu que cor:t;iba indivlJualmcntc; no sucedió 1o!.!!,ismo con los 

romanos quienes, antes ::el sil;lo iii :1.c. se hnllabun uivididos, 

para eiectos electorulc!;, (", cinc:i cliwes, contando c::idu una de 

ell'is con un núme1·') deter·;1i.:ia1\o de c:encurins sec;ún el monto de -

.mpuesto que p:.i¡;llscn c:~.:·t uno dl: sus miembros. :, cuLla centur'..a -

correspondL.1 ur; voto. P11 ,;s t:i.cn, ;"_;re:. censo, e¡; decir, por el 

\.!'.•pci''!"to, In ¡;r\:1:.,rJ. c:ase :'t:1m~::i ')" de Lir; ·1<;n centurias que 

cuntenfri e~ c:.icr¡J:J e;et:toral. Je c~;te 111oüo, la primero. clane, la 

m'1.s rica, s6lo requ•;r~a un ''oe;c, Je Ct'1 :.1bo1·uc.L6n ue la seguuda. 

:!::n el 24·1 a.c. unu r1.:i"orma elect0r:1i. reuintr~buy6 nn poco mejor 

l~s centurias, por lo que sal~6 benefic1aJa la clase media, pero 

jamás l:;: c•rnrtn y r¡uLnta elases s1f;r1ifi.caron un r:esgo de llegar 

a ser mayorí'.l. líos referimos a este cipo de juqi;o electoral, 11~ 

-::ado Comicios Centuri.al es ( 49). 

el voto censal llegó así husta el siglo xix. Los reyes 

de 111 ~poca, los nobles, .Y uú:1 los pioneros const 1tucionalistas 

creían <¡Ue la posesión .ie la Li0r1·a, el ingreso y el im¡Juesto e

ran s;gnos v:sibles de ~ue ei terratP.n,ente tenla un interés 

real en la sana ad:nin1straci6n del l~obierno. Pensamos que el su- • 

fra~io restringilo fue p1~ducto ~e unu 6poca y nuciedad quepo

demos analizor,parcialmutte, en tres niveles: 

ec.~i::ómic-o: dL1z::Je la posesión de la tierra 
const.J.tui:1 la ;:rLn.:ipu) fu·~rite :í<; i.ní~rcsu j' de riqueza, y tam--
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bi6n de jerarqu{a social en un~ soci~dud estamenturia; donde ori 

ginalmente el rey repart'a lo" feu<los e:1tre sus noblen por gra-
cia o por ~ér:to, sirviéniose ~e la tierra nara estahlecer alia~ 
zas y apoyos. 

pol1tico: ya fuera u~a ~onnr4uia fuerte, o una nobleza 
con u11 poder relativo, 103 t]en.~s s(ibdttoH estuvieron histórica-
mente alejados de las cleliberacion .. ·s colectivas porque concebian 
el poder establact~o co~o dud0 de unu vez y parn s.e~pre por de
signio divino y por ley natu:·u1, r.Jit:ntras q'1e a la nobleza si le 
afectaban lns deciaioncD 'lcl rey sobre,!:.odo en sus propiedades, -
motivo por el que siempre luchó µor Gu participación. 

i;ocial: el estrecho rr.'lrco üe vida se conformaba con mi 
nimos medios de comunicación y nlcanzah-i a cubrir sus propias n~ 
ceeidades; aceptaba que los ~rapuestos y diezmo~ que pagaba.no e
ran para devolv6rsele en me~oras nrnteriA.les, sino para el serv_! 
cio del rey quien, u cambioi lo protc~ia de peiigros externos. 

El mismo localismo no Juzgu~a como prolle~aa sociales, mucho me
nos nacionales, la educación, la saluJ, pur ejemplo. 

Gracius a lo anLerior.::iuizós podamos entender un po-
co mejor el significado y las Jificul tades con que tropezó el S.!! 

fragio Universal. Lo que ahora nos pa~ece un concepto claro e -
irrebatible tuvo en sus orígenes efectos negativos, que dieron -
argumentos para oponerse a 61. Lavergne, en algunas de sus pá~i
nas califica al sufragio universal como "la gran aberrac'6n ca-
lectiva porque lo han revestido con un c:i.rácter sacrosanto y CO!!, 

cebido como la 6nica fuente de poder" (50). El mismo autor nos -
hlll:e ver que el sufro.si o amp:+i 'ido de ·1ue ¡;azaran griegos y roma
nos fue una de l '.!s pri11c iiales causar, <;ue contribuyeron a la a-
narquía y a la decadencia, pues el pu~hlo iletrado y sin temor a 
perder algo pues caree te de pri v J.i egi o;; y prop ~edades seguía 
irresponsablemente al orador g•1e más halagaba sus cides y sus f;U_!! 

tos, ofreciéndole pan, circo y 'linero. La Greci.a de fericles pa-
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gaba a los ciudadanos para que as :::tieran a las reuniones públi
cas. Al año 1848, en que Lamnrtine contribuy6 co!J ,;u elocuencia 

a obtener el sufra¡(.o universal para la nac;6n frencesa, y que -
elev6 el cuerpo electoral de 21;0 mil a 9 millones, le sigue el -
Segundo Imperio que encumbra a .i...uis Napolé6n, quien al igual que 
el tío, gobi0rna en forma personal y hace_s!.el plebi::;cito su base 
de poder. 

Mas 1 queremos repetir mwvamai:e, a pesar de sus fnl las, 
mejor dicho, a pesar del abuso del sufragio universal, no debemos 
perder de vista que :;i el Derecho leg:tíma al Estado, el sufra-
gio legitima a quienes administran el derecho y el Estado. Es la 
instancia gubernamental de donde parte el interés por controlar 
el voto desde el momento en que la ley y el ~obierno regulan, es 
decir, influyen en todos lon miveles de la interacción social. -
Los gobernantes se han preocupudo más por caídar la eficacia de 
la organización del Estado y el crecimiento económico que por 
servir n la voluntad general. El sufragio es capaz de cumplir 
con sus funciones arriba se::a ladirn si, y ::i6lo ai, e 1 cuerpo eleE_ 
toral, es decir la sociedad, usume su papel de arquitecto de su 
historia. Esta afirmación no es sólo po~tica, comporta la aprop,ia 
ción por la ·sociedad de los instrumentos político-culturales a -
que tiene derecho sí estamos de acuerdo en la teoría constitu-
cional democrática. Elegir supone discernir, el discernir requi.!!_ 
re conocimiento y capacidad de criterio; por esta razón es un d.!!_ 
recho individual, pero est~ individualidad madurará o decrecerá 
según los,factores sociales que le afecten: la educación es, a -
mi juicio, el.E,lemento fi¡,ndamental para el sano juicio. En si la 
edufaci6n cont_ene variables individuales y sociales. Para que -
el voto de un elector qJe ha sufrido injusticia o pobreza se di
rija hacia el partido que más le conviene, no le basta con reco
nocer su miseria e identif ícar con ella el discurso de campaña -
que mái se acerque a su estado de indefensión, lejos de ello, la 
madurez politice, fruto de la educación intelectual y vivencial, 
le ayudará a disti.nguir la palabra vacía, el historial de engu-
ños y el oportunismo que se encuentra en tal partido que se dice 
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hist6rics~ente mayoritario. Para emitir ul voto, el Voto Util 
del que t:enen conc.iencill los in¡::lcses, no es necesar.a una gran 

ciencia, pero si una c;encia que pertiendo de la c~pociJad de 
criterio llave al c0nocimiento de que el gobierno de la adm~nis
traci6n pública es ur. ;,sunto de Todos, y que a todos compete da_r 
1e la dirección y la cficicnc;3 que b~nef1cie nl mayor ndmero. 

lPor qué debemos votar?. Porque todos somos iguales y 
nuestro voto tiene el mismo valor, ya pas6 el tie:npoen que se le 
concedía por su relación con la propiedad, el ingreso o el im--
puesto; porque todo!; tenemos capa e id ad J.e razón, s i:1 que ello 
quiera decir que goc~:nos todos del mismo coeficiente de inteli-
gencia, en el que l:i ellucaci6n t'..ene micho qué ver¡ debcm-:is vo-
tar porque como seres hun!nnos tenumos el rni'lmo cíercc!lo a cxpre-
sar nuestras nccesidndes e ~duales en tiempos el~ctorales y en -
tiempos de cr~si:: ¡ finalmente, srn que por ello se ugoten las r~ 
7,on•'i•, vo tomos po1•que como contribuyentes damos v:i.da a la fun--

ció:-i ¡;:ubermi:nentaJ ,y, por t'into, nu,; c0rr-cs,::0n .. 1<' evaluar, apro-
bar o retirar o los responsables le formular y vigilar lhs 11-
ccas canernlcs Je lu administración. 

Este es el valor Jel voto. Es necesario hacal..o entrar 
en nuestra vida diaria para darle la importancia fundamental que 
poseo en t:empos de elecciones. 

Pluralismo Político y Sistema de Partidos. 

El constitucionalismo clA~ico, que luch6 secularmente 
para ver coronados sus ideales en pro <le la libertad individual 
y de la responsabilidad del poder, se vio er.rpujado a aceptar el 
disenso político organizado s6lo después que la Revolución Indu!!_ 
trial universnliz6 las de:nandas y aspirociones de centenares de 
miles de personas y hogares afectad~s por la secuela de miseria 
y por las grandes oport•Jnidades que tar.?bién ofrecía. Pero no s6-



lo es producto de este fen6~cnu, !a riqueza que enGendr6 y el e

norme r,oder que h.1.zo posible: ;,11ncentrar o través úel i:;ufragio m,i 

ll onario fueron acicates pun, bus·~ar y h:1r:er uso de la máquina -

-partiJ.aria com'l apoyo, ;;ero t11.:ibi{::1 t,t,~ll'f.ciodol'a dt.!l poder poli 

tico. 

i:fccti•mmcnte, el {'.Onstitucional.i.::;:~o primigenio compo.r 

t,6 la rival.L.ia.! cic ·1·1a posici611 ;.iol!tica f::-cnte ,, citra, la opos,i· 

ción de un~ por·te ct.: 1:1 socied·1<.:: ·¡uicr:~.:: deseaban la re~le.ment~ 

c'..ó11 del poder fren~e '' y_~ie;.es, priv::.ler.;:.idos, se :ipoyaban en -

el absolutismo mou&rqt<.ico. 1H ,,:irte r!e 1:1 soi;iedad, m<'is concret~ 

'ílente, el gru¡10 pol1tico ·:,v tiusc,.tJ:.i et cambio deb1a pN!sentar -

un sólo frente .le batalla ;-éir:i no :;ucur:ibir ante el Divide y 

heinarlis. Lns sig11ientes citas nos ilustran fielmente la menta-

1 i<Jad ~onolíti.i.:a, '"nt .parti:laria, (¡ 1.1lgunos de lo:; principales 

pe ns ti.do res :; re vol uc 'onarios co11st : tuc iom1l is tus: 

en l~KlaLerril: ~olinGbroke, ec 1688, cncabcz6 lo que ~ 

Al llamó el Part.do del fais con el ob~eto Je defender los dere

cho::: adquü·idos, -1ue eran regatc:adu;; por el rey. Pero tenia en -

mente que la neces; .iad de for1:1ar t·nrtido era momentánea, pues s2_ 

lo se ju~tificaba en tanto el ejecutivo persistiera en sus prop2_ 

sitos. "El gobierno de un rart.:.cto debe ter:nin11r s: empre en el g_2 

bierno oe una facción ••• Los pdrLdos son un mal político y las 

facciones son los peores Je todos los partidoa"(51). Los parti-

dos dividen al pueblo "por principios" y subordinan los intere-

ses de ln nación a los interases personales o de facción. 

en Fra~cia: loo 1l:ri[cntea de lR Gran Hevolución, de -

1789 a 1794, esta:iar. todos de 3CU· drJ en un pun.~o: su lucha con

tra la existencia de parLdos • .Cl S'!r señalado como Ghef de Par

ti al canzab~1 sane iones h:J.s ta mortti l~s. Saint Just advertía: "To

do partido es criminal ••• , por· eso, toda facci6n es criminal. -

Toda fncci.6n trata de¡,¡oc'lVar ltt. sober;:.n1a del pueblo. Al dividir 

a un pueblo, lns raccinnes sustituyen le libertad por la furia -
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partidaria" (52). Y Dantun arengaba: ":..ii no •. ; exaspera~os los unos 

a los otros acabaremos forn,ando pa 1·t; doG, c·:ando no neces; ta:no8 -

más <l"e uno, el de la raz6n" (53). 

En Estnd.'.lc Unidos: ~:ndison escr~he en 17S'/-17íl8: ''Por -

facc _6n entiendo a un r.;rt1po uv ciudadanos, t:rntu si form&.n una m~ 

yorla como una minor.:.a, 1;ue et;Lán uu.dv:i j' '.1Ct1v:mo:; por al¡;án i.J!!. 

pulso común de lapas .6n o el in~e1·I!:;, •¡u.e vn en contra <iel dere

cho de otros ciudadanos o ~e lo~ inte~escs permanentes y agrega-

dos de la co:r.unitiad" (54). ~m·cmos re¡ roduc::r un párrf.l.fo, un poco 

más extenso, de Washington, por su enorme significado: 

"La libertad ••• es ue hecho poco m~s que un 

nombre c·,au,lo el cob i ·~rno "r: lic:nus, r:ido :Jébil 

para soportnr lo~ embates de l3s fucciones •• 

Permitidme a:ive:·tirou ciel modo mús r.;olemne -

en contra de los efecto:.; noclvou del espíri

tu de partido. Lxiute una opini61i de que los 

partidos en los pulses lihres conutituyon 

controles 6tiles y sirven pnrn ~antener vivo 

el espíritu de la libertad. Es probable que 

así sea dentro de ciertos límiLes. Pero en -

los gobiernos puramente elecL' vos es un esp.1 

ri tu c,:1e no debe foment'arsc" (55). 

No cabe duda ~ue los tres paises considera.Jos debieron 

en un tiempo relativamente hreve la estructura monolHica del P.Q 

der que los limitaba, 'l.\illl1ue para ello tuvieron que uniformar 

criter;os, intereses y recursos organizacionales. Asi entendemos 

que haya debido transcurrir m3s Je medio siglo para que adquiri~ 

rn realidad la concepción de partido que expres6 Burke en 1770. 
·conviene saber, sin embargo, que David Hume, 1711-1776, afín a 

Bolingbroke, alcanz6 a d.1.scernu que "quizú :no sea viable abolir 

todas las distinciones ue purtidos, y quizá no sea ni s.'.quiera -

deseable en un gobierno libre" (56) ... 

\ 
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Junto a la Rev1Jluc · 6n lndustr al como factor material 

motivante, el pluralismo político ~~vo romo antecedente la tolc

run~ia cultaral, b&sic~renLe rcligioHa un un principio, social y 

pol!tica después. De la tole::-nnc.:. religiosa hablaremos mi'ts ade

lante, cuando conozcumon l& infl ten e: a ·Ju los puri tanoz en la R.!:, 

pr•isenttitiviuad, por 1o pronto se'.iala'.:los que ella fue decisiva -

para trasladar a 1o a,:li\'~C•rl politica las ense:'iunzus cr.tstianas 

y e~toicas. Tolerancia, disent~rnle::itn y 1iversiuad dieron naci-

mi"t.t.o a ln virtud política rl.e creencia y fe en que la pluralidad 

puHde ser el runda:"!lcm to vál i Jo y sü liu o ie la con vi vcncia hul'l:ma. 

Ln tolerancia c~ltura! •cepta la divergencia de valores, a veces 

compleme::itur:os, a veces r.o, pe1·0 q11e de ninguna mar1er'l obligan 

u l·1 confront'lc~6n violent:.1 .:e hs Personas, pues están de acuer 

do q.1e en conjunto d:i:hos princ ipior: están soportados en los val.Q. 

r1,:~ universnl es :¡ue b. const1 tuci6n úemocr6ticn profesa y prote-

ge. 

Del plnrn1.ism0 f;oei.al pou•!mos dec:.r que, élUílquc parte 

L!.e : !; Ji v::;i6:; de 1 orra:.: ~;ce :.;ocinl :.rn[Úll factores que di.feren-

c.iau " uno¿; gr 1;J0s s0c iales de ot1·os Je acuerdo a escalas más o 

menos objeti vss y sub je ti vas :.:0::10 0l in¡jreso, la ocupuc i6n y la 

cult..iea, no ea ori.gii~:1c1'1 r.iec.~ni:'1.::ie:1Le por ellos. Basta señalar 

que l:is soc;e,wdes de c3sta :1 estcl!:.i}nt"J1t~s se funliament.aban en -

ertas dr:s ·¡_;un i.uades. i::l plural is!!'o !,ocial a que nos referimos p.Q. 

see como Jundamentos tc6ric:o-jurfd_:_cos la libertad y la igualdad, 

que sol! los medios p:11·;:i :i ... canzar, mediante la iniciativa indivi

dual, un(! mejur j' ascendcate pos_c.i.6:1 en la jerarquia social ("). 

' Creemos que no es lu¡:;<'.r pci.t·a anal :zar 11 contradicción estruc

tural m~íntente entre ww co~,.:t', ~ucional lib9rtad individual y -

una economía indicativa c~1yns ll yes económicas la disminuyen o -

la :iulifi.can, porq•1e cr;tmnos hablau,:o s: empre üe la rler.-,ocracia -

uccidentul y no ~e la democrncia so~i11ista. 
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El pluro.li.smo político, :iel que surgió en fecha más r~ 
c~ente el sistetta de partidos, recibió del pluralismo con~titu-
cional sus primeras rnices, m:lS, como lo hicfr.o:c; no~ar, no encog 
tr6 en él su aliento original. ~l pluralismo constitucional creó 
la división de poueres y funciones, es <lecir, hizo del cuerpo P.Q. 
litico un conjunto de partes que trabajan en co:aborución. Sin 
embbrgo, no descendió hasta el nivel ue comprensión de que el 
cuerpo social contiene, también, partes diferenc~adas por ínter!:_ 
ses particulares. Bntcndittos (;ue, en s..is c,rcunstancias, les 
preocupaba más el ufirmnr b sober:1nh po¡:.ular sobre la arbitra
riedad del poder. Para ·~e el pluralismo politico se impusiera 
fue necesaria la conjunci6n Je los fuctores culturales, sociales 
y econ6micos que mencionamos, Bruc.ns a lo cual podemos dar una 
definición aproximada de lo ~uc expresamos con d.cho concepto: 
es un principio de convivenc~a Jemocr:íticn inherente a todo ciu
dadano que le reconoce d derecho a expresar su criterio consen
sual o cie (1isenso en foma inJ.ividual u organizaJ.a con la finali 
dad <le proponer e incluso participar en formas dist.ntas o com-
plementarias de gobiur~o; puro esta definición exige que el go-
bierno, en un Estlido representativo, aceptará la d .stinción habi 
da entre el bien público, que es su mis:ón, y el privado, ya que 
el actor político no tiene por qué jugarse la vida o sus bienes 
a causa de su opción politica disensual organizada. 

Vamos ahora a anal izar el paso hac ta el Sistema de Pa,r 
tidos. Dice Jualder: "El partido político moderno ••• se puede -
ca U:'.' icar con muy poca exagero e: 6n, de hijo de la itevolución In
dustrial" (57). ~ecorda:nos q:.ie unu de las curo.cterís tic as más e
locuentes del absolutismo eru su falta de responsabilidad ante -
sus súbditos: le erHn pr,vut.vas cus: tod:is las decisiones cole.2, 
tivas sobre política externa e interna, incluyendo los gastos de 
a:l.ministrac ión; los parlamentos u1·sempeñabü:1 funciones reducidas, 
sus sesiones, en la mayoría de los casos, s6lo justif,caban los 
deseos del reyº Con el tr.iunro «el co11st tucion<J.lismo c::ertü.men
to no h~bo y& r~lta Je res~o~~uLil~dad, pero tumpoco lleGÓ 6sta 
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n loR sectores m6s o:npliofi de la soc :edad debido al sufragio ceE_ 
aitario que pel'llaneci6 hasta fines del Ji~lo xix, gracias al 
cual, el gabinete minist~rial, u 6r~nn0 ejecutivo de gobierno, 

en el caso d~ Inglaterra, respondie s61o ante el Parlamento como 
representante del reducido cuerpo electoral. Mos, la Revolución 
Industrinl trajo r;onsigo, por ~ien~;on11r r;6lo un efecto, la urba

nizac~6n, y con olla lama~ f1caci6n óe las necesidades propias 

de los gra:1rles centros poblllcio·:nles: ngua, drenaje,salud, educ~ 

ción, vivienaa, t~obajo, todo l~ c~nl repercutió en las relacio
nes Ge.binete-l'arlamento, que llevó a tensar y 11 hacer m6.s dista!! 

tea sus posiciones respectivas: mini~tros del rey por un lado, 
6á.mara de los Comunes por el o:.ro. Los primeros busdarán apoyar
Ge un los distritos par.:i inclinar a (;a favor la estructura del -
1stado, los segundos lucharán por a~plier la base electoral y 

cont11.r, ani, con uri soporte efectivo y evidente. El aumento pau
lutino de los votantes orillo ~ los representantes a dividirse -
ellos n:.isr.100 se¡,;ún intereses comu::es más o menor. generales. Pa
samo.; asL di.ce c~a!'tori (58). dP u:: f\Ul>:e1·110 responsable a un gQ, 

bierno que responJ.e, que atien..ie lu:,¡ ·!e¡r.andus e intereses de sus 
electores que, a truv~s del partido, <lesignaron a sus gobernan-

tes• Pero aclara t11.rnh.én que lo realidad del juego Je partidoo -
no tuvu categoria de "s~~~tos de Lercc~o F6blico sino hasta des
pu4s ie la ~e~und3 Guqrra ~unaiul, e incluso, entonces, en muy -
;·Jcns constituciones" (59). Co "º vimos antes, se le.§.rechaz6 por
•¡ue se les consi.ieraba fc.cciones, es dec.cr, partes~ el to
do, y no partes del todo. 

P~ro el s1ste~a de part dos finalmente adquirió el ca
rácter de distintivo de la ~e~ocracia occ.dental, y no podía ser 
lle ot~o modo ya que los part.dos constituyen el medio irremplaz~ 

ble, por la efectiviaad de su capacidad de presión y comunicación 
para que con los med,os jur~dicos er.tablecidos el partido en el 
poder cumpla las metas de des~rrollü aprobados por la mayoria. 

Sobre esta mayoría, el realirr.~o de Lavergne no::. dice: 
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"La sola venLaja incontestable de J3 mayoría es que sie~prc hay 
Una m3yoría 1 de m~nera que para evitar la guerra c:vil es conve
niente i::eguir l:i opinión de usa mayod.a" (60). Despojado el su-
frag o universal de su aureola, la raKla de la mayor{a se impone 
como regla práctica. Bn busi;ci :!•~ ellu se mueve el sistema de pa,E. 
tidos, y en este cunLexto ca~e lo dcf~nición de Sartori:sobre el 
Paz·tádo: "Un parLdo es cualqu; cr grupo político i <lentificado 
por una etiqueta oficial que ~;e presenta a las elecciones, y pu!!_ 
de sacar en elecciones (libres o no) candidatos a cargos públi
cos" (61). Al depender su existcnc.a o nivc: loca~ o nacional de 
los resultados electoi·alcs se comprende que el pnrtido no es w1a 
instancia pol1tica irrelevunte. Después de la votación el parti
do triunfante ejercerá el poder, o legi timar6. el centro de pode:i; 
bajo el Principio de ~ayorie, es decir, como principio limitado 
que respeta a la minoria. Sus intereses de pnrtido 1 al ser esen
cialmente parciales, no pueden, ni deben, por el simple n6.mero .!!. 
jercer una tiran1a de la mayoria, porque entonces cetaria toman
do por el todo lo que representa una parte, mayoritaria,, s1, P.!!. 
ro parte del tono. 

Un sistema de partidos sólo puede existir si la inter-
acción de lds grupos pol[ticos se da a manera de subsiste--
mas que gestan su propia orrronización. Esto quiere decir que no 
basta la pluralidad de partidos porque bien pueden estar sujetos 
voluntaria o forzadamente a la reglamentaci6n electoral o a la -
orientación política general del partido dominante¡ además, para 
q:ie un partido forme parte de un sistema de partidos debe nacer 
por impulso de la sociedad civil, no ser creado por el Estado¡ 
de igual modo, los votos que busque y reciba no deben ven :i.r de -
disposicjones estatutarias corporativas o punitivas que desvir-
túan la i.ndiv.dualidad y libertad del voto. La funci6n del part,i 
do triunfante, ya sea que gobierne o apoye al gobierno, es unir 
de abajo ha~ia arriba al pueblo con el poder, no para sujetarlo 
o manipularlo, s:'.no para hqcer mfis eficaz la lubor de la adminis
tración, y lo~rará su cometiaoen la med~da en que los objetivos 



del poder correspondan con los ubjet i 1os de la mayoría que lo -

llev6 a esa res¡ior.~·abili,~a,i, Un part: Jo ccntinu:..trá s: enJo :nayori 

tari~ 01 se ~reocupu por sas electores. Tocquevillr escribe: "En 

los pa[se~ democrbt co5 e~ natural que los miembros ~u las asam

bleas pol!ticas pienR.~n m':s e1: !>\15 electores que en su partido, 

mientras que en la nrirto~racia les preocupa m~s su partido que 

sus electores" (62). 

F1n-llmeote vamJ:; a ar;::liz~1r en qué con:exto social se 

da el l'artLdo Unico. Ei;tc es el I'('Sü.ltclüo de una sociedad politi 

Z:Hla, aunqul: pare~cu <:ont'.~adi.ct0rio. :~fectivarente, el conr.titu

ci0nalir.mo cldsico fue ob~a le ~ruµos politices, minoritarios, 

que si bic:1 t:·.unraron y sus lo¡~ros bencflciGron n un más amplio 

abanico sociol, l.o logr•:iron, en e! c:.iuo :le Fraucia, gracias a u

na particLpac~6n masivn, !")ro tcmporul y primitivamente organizQ_ 

da, y en Ing~ aterra la derrota mi:i.itar de Carlos I ayud6 u culmi 

nar una s;tuaci6n revC'lucion:_iria. La intervención popular, al 

se;r coyun~ur¡;l, no fav~rc:ci6 su JnéHl'trez polftic11 organizada, ta!!!. 

bién deb do a la eVJluci 6r. pr.·01;ia üel moi.lo ..:e prorlucci6n. Pero 

en el si~lo xx el capitalismo ya se definió como imperialismo: -

la divisi6n internacional del trabajo Jej6 la peor porte a los -

pafues colonizados y ac~nLu6 en sus nsalar actos lu conciencia de 

pertenecer a uas('ctcr social mnrginudo de la abundancia que los 

otros ostent¡¡ban. ·ral exncr.!cncia, como es ue notar, pertenece -

básicamenLe a los pníses subdesarrollados, y de entre ellos Méxi 
co ea un claro ejemplo. La ConJtituci6n_!!e 1917, la expropiación 

petrolera .Y los reP'irtos Je t:erras nos recuerdan el movimiento 

1.apat: sta, la in.nuenc~ a ma¡;onistu, los.2,atallonos :-ojos, entre .2 
tras, cuya cima e!:lpieza a desce:1c.ic::r a causa del corporativismo -

cardenista. 

Para terminar, lea:~os 1:1s siguientes lineas de Snrto-

ri, q~e nos dar!n mucha claridad: 



"Como resultudo, y ul finnl, una sociedad politl, 

zada es una sociedad que al mismo tiempo particl 
pa en las operaciones 'lel sistema pol l tico y es 
necesaria para que el sistema funcione con más ~ 

ficacÜJ. Inc1us0 en los ca30H en que no se perro_! 
tiun los part dos o se ~anten'a a éstos bujo tu

tela, 11egó ~radualmentc a advertirse que ya no 
se podia seguir dejando Je lado y dando por des
contada a la polllélcLón cn_Gcncral como una ent:'..-
dad sin importancia. La pura y simple conciencia 

de este hecho representa un punto critico de e-
norme importancia. Los (¡ue estaban fuera entran 

o hay que hacerlos entrar. No só1o no puede de-
jarse fuera a las "~ílsas" indef~nidamentc, s.no 
que conviene implicarlas.Si bien su enemistad es 

peligrosa, su indiferencia es un despilfarro~ •• 
Entonces, parece que el motivo de ser del parti
do 6.nico es que a una soc;edad moderna no se la 
puede dejar sin canulizaro•• Por tanto, lus COID!!; 

nLdades políticas monisticuo no pueden prever 
que la legitim¡dud les llegue simplemente con el 
paso del t'empo; deben demostrar que pueden ha-
cor más,; mejor y mé.s rápido que los sistemas 

pluralistas.Si esta reivindicación no se puede -
sostener con actos, habrá que sostenerla tanto -
más con Palabras. En todo caso, hay que movili-
zar y persuadir a la sociedad y pedir a esta una 
devoción confiada, por no decir incondicional. -
Todns estas tareas requieren un poderoso sistema 
de riego, por as{ decirlo, y el instrumento nat~ 
ral para movilizar a un~ sociedad es precisamen
te el partido único.Entonces no es sólo que una 
sociedad moderna deba estar canalizada. La lógi

ca de la f6rmula unipartidista va más allá: a 
una soc.\edad que debe estar encadenada" (63). 

77. 
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Iaportancia de laa Asociacioae1 1 de las Condiciones Sociales _ 
para •l 6xito de la Democracia. 

La traecedeacia de los dos aspectos esenciales, ias•
parablea, de la dimensión bUJaana: el yo indiTidual y soc:al, ea 
tal, que aqu1 •e donde chocan los dos grandes sistemas politico 
econ6micos conocidos. Pretendemos hacer ver que la existencia y 

ampliación de las sociedades civiles es una conquista cotidiana 
que busca tender el puente entre el indiv~duo y la sociedad, e!!. 
tre el pArticular 1 el EataJo, entre los proyectos y aspiracio
nes personales y la efectiva actuación de los fines sociales, -
materiales y culturales del Estado Democrático. 

~abemos quu el puritun'smo tuvo su fuerza no sólo por 
sus principios religiosos, sino tureb:én pollticos. En sus congr~ 
fbC·Ones Bjt!rclan le iguald~d y lR libertad, también favorecian 

el conooimit!nto, la di scusi6n y b libre elección. En Norteaméri 
ca loa creyente8 exiliados darhn 111~ar a las asociaciones, ha--
e:,:r.1:0 ..:e ell¡¡s :"' ·~élul:: l':.rn-:::!~:entnl (\e la den,ocruciu. l::n la 
ccngregr,c,ón, la oeliber:ici6n comunitnria busca y llega a una d.!!, 
cisión colectiva, q:.ie no es otra decisión que la que Dios quiere 
ele esa. comur.::.dad. Dice 'rocquevill·~: "Lus instJtuc:ones comuna'.l.es 
son a la lib<)rt:.td lo pe l'ls escuelas pri:!iari:.is son a la ciencia 
la ponen nl aJcanóe del pueblo" (64). 

Lu ir.ipo!"~a:·ci.a de ¡,,s :rnouiuc_ones t!S doble: por un l.!!, 
do son la herr-a'" · Mlt n legal, real. y concreta con la que los pue
blos pueden obt,ce~ los bent!f~cios 1e la civilización, por otro, 
son e 1 fi¡:;bi Lo don.: e ¡os _ciudadanos r;onocen y J.esarrollan las re
laciones sociales. Facilitn y favorece al hombre el analizar su 
real iüad, a iuves tigar y discutir lo que concierne a su entorno 
inmedi;,to y e: üe su pais. Es tl'1 reG11rso democrático contra abu

sos <1e un gobierno que se dice apoyado por una mayorta absolutaº 
Gracias a la asocia::i6n el hombr-e social posee la fuerza :le la -
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uni6n, de lo contrario, sabe~oa que el hombre solo es uébil, y -

un Bstado no puede ser s6lido teniendo como base un conjunto
0

de 
hombres dispersos; al menos no puede ser fuerte paro desarrollar 
los programas de desarrollo social, aunque sí lo dS para dirigir 
totalitariamente a la socied3d. 

Nada más lejos de las virtudes democráticas que erlgir 
lo indiferencia en guía pare sobrevivir. Tocqueville es claro y 

Aspero cuando se refiere a ella: 

"El despot.smo, que por su nnturaleza es tímido, 
ve en el aislamiento de los hombres la gorant1a 
más segura de su prop~a duración, y procura ais
larlos por cuantos medios están a su alcance. No 
hay vicio del corazón humano que le agrede tanto 
co:no el egoísmo¡ un déspota perdona fácilmente a 
los gobernados Que no lo quier~n, con_!¿al de que 
ellos mismos no se quieran entre si; no exige su 
asistencia para conducir al Estado, y ::;e conten
ta con que no aspiren a dirig1rlo ellos.!!!.ismos. -
Llama egotstas turbulentos e inquietos a lon que 
pretenden unir sus esfuerzos para cr,?ur la pros
peridad común y, cambiando el sentido natural de 
las palabras, llama buepos ciudadanos a los que 
se encierran estrechamente en s1 mismos" (65). 

Respecto a las condiciones sociales, tomamos de Ale~ 

xie de Tocqueville el t~rmino Hecho Generador. Ciertamente en -
la democracia occidental seguirá habiendo ricos y pobres, pero 

tal sistema de gobierno se justificará en la medida en que sea 
minima la brecha entre unos y otros para que, siendo la mayoría 
clase media, estabilice a la sociedad. Otra cualidad es la poei 
bilidad de que los pobres dejen de serlo, no estando fijada eu 
posición por estamentos o castas. 
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La democracia proclama diversos medios para superar la 
pobreza y llegar a los niveles de bienestar que promete, de en-
tre e1los podemos mencionar lb ·educación, las relaciones socialm 
la iniciativa individual, el poder polltico, pero principalmente 
el trabajo, mucho trabajo. Sin embargo, pensamos que el dinero -
continóa teniendo el car~cter de imprescindible para otorgar la 
difcrencioción social, y que 1a herencia permanece como el ins-
trumento segux·o de conservación y ¡:.oc e de la r. que za. 

Condiciones iguales sólo las tuvieron los colonizado-
res ingleses que pobi.dron parte de América. Unificados en su ma
yor parte en torno a una culLura, una religión y experiencia po-
11tica, se ayudaron de un inmenso territorio que no restringi6 -
la posesión ue la tierra y el trabajo. Igualdad, libertad y tra
bajo formaron un gobierno democr~tico asentado firmemente en una 
sociedad civil celosa de su independencia comunitaria. Para es-
tas comunidades el gobierno era un mal necesario al que, no ob~ 
tante, hab~a que fortalecer para que fuera eficaz, pero sólo en 
lo concerniente a sus uc t .i. v 1dndes propias como seguridad, comer
cio exterior y pol!tica nacional. En~ondiciones normales las co~ 
munidades eran autosuf ;..:ientes y se daban sus leyes locales si-
guiendo la tradici6n de lu Common Law. El federalismo tiene, asi 
su pleno sentido. 

Hablar de condiciones iguales como hecho generador de 
la democracia nos lleva a afirmar que, efectivamente, no se pue
de calificar a un gobierno ne tal si io refiere sólo a los proc! 
dimientos pol~ticos o a sus obJ~tivos de campaña¡ si no promueve 
una igualdad minima en la partjci?aci6n de la riqueza social y -
en los procedimientos cotidianos de convivencia y participación 
ciudadana. 

Por ~ltimo, en la democracia más que en ning(m otro rf 
~imen pol1tico los ciudadano3 deben tener un conocimiento conti
nuo y objetivo de sus leyes y de su organización social y politl 
ca. Esto implica la formaci6n de un criterio sobre sus gobernan-
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tes, así como la comunicación y exigencia cotidiana a sus repre

sentantes porque, si es de humanos equivocarse, lcómo corregirán 
unas elecciones los errores de administraciones anteriores?. Po
demos contestar que conociendo la calidad de los candidatos, ev!. 
luando sus programas de campaña, juzgando s: este programa atie!!_ 
de los problemas actuales y qué jcrarqu:a les concede en su res~ 
lución.Una soc.;.edad con criterio es, en última instancia, la lini 
ca y última garantía de que existe la posibilidad de recuperación 
de una sociedad. 

Así como u los atenienses su conciencia democrática -
los hizo capaces de vencer a persas y espartanos, así como a los 
romanos su aceptación de la ley, como expresión de la voluntad -
del pueblo, los ayudó a cohesionarse más como pueblo, así tam--
bién la democracia moderna debe educar a los ciudadanos: comuni
car para educar, educar para amar, y amar para conservar o modi
ficar lo que deba ::ier trannform1ido es lH finalidad de la educa-
ci6n para la democracia. 

Por lo anterior, pudiera pensarse, dice Tocqueville 
(66)t que la democracia debió estar presente al princ~pio de la 
historia de la civilización, ya que sus principios y métodos re.!!_ 
panden al interés de las mayorías de los pueblos; sin embargo, 
son estos principios y métodos los que exigen a la población una 
educaci6n y una cultura (en condiciones sociales más o menos i-

guales) que los capacite para tomar parte eficazmente en los 
asuntos p~blicos.Si es claro que un pueblo no puede, materialmen 
te, gobernarse a sí mismo, s1 puede, en cambio, con su conoci--
miento y participaci6n, Controlar al Poder. 
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JO~CLU;.51UN • 

.C:n ul transcurso de loi; s iE;los, consider·ados a part; r 

del xv11 al :x:x, los hornbr·:s construyen un modo ideal, pero .rActi 

co, de hacer pol1tica en el sent1,:o mús aristot61ico del tfrmino: 

procurar el bien co¡¡,Ún. Esta posibilida(l, r al, de lograrlo,no -

exist1a antes debido, np~rte del desarrollo económico, al legado 

culturul religioso que hacia del rey el representante de Dios en 

lu ~ierra y, por tanto, el d-spcnsador de premio y castigos; lo 

que hist6r\ca~ente se ~an6 por meuio de la conquista, la intriga 

y la herencia encoutr6 su le~itimación en el.derecho divino de -

lo:.: reyes. Hobbcs sintetizó, en su Levi.athán, lu necesidad vi tal 

del hombre por la Autoridad: el Poder h&ce la convivencia porque 

lon hombres son incapaces de ponerse 'le ::i.cuerdo. Sin embargo, no 

ueJa de reconocer que la autorl1ed es producto de un Contrato, -

:iólo 1ue en éste el oó.bd.:.t::: lle·:a 1.u ¡ieor parte pues (!ebe renun

ciar 11 tor:os sus del'echos par~• af.e¡.~ur<.ir su vida. La idea del con 

trato no pou[a ner 1gnor3da poi· Hobhes pues la propia historia -

de ::;u pa1s le mostraba que la C111·tn. !':a :,na de 1215 era símbolo de 

un dí!rec:10 ctv.l ,¡ limitar el pode:-, r.omo coi-respondía a la par

te gobernada que po:;ee propieC.·.1Jrn y un modo de vida que defen-

der. 

Anteriores a Locke, que estud arA desde otro Angulo el 

anpecto contractual, mencionamos a ~icolás de Cusa y Marsilio de 

Padua cuya tr<sce:;denc :a radica en ·1·.ie despojan al rey de su in.§_ 

trumeu.o político por excelencia: la creación y el origen del d~ 

recho. Para ambos penGadores es el pueblo quien debe castigar y 

limitar en tanto que él es el a.fectario por las decisiones colec

tivas. Por ello es que Locke retiene le uoberanía en los sdbdi-

tos, quienP.s no ptit!dcn rer.unc ia ~· a su propiedad, a su v; da y al 

goce como producto de su trabajo y esfuerzo. 
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Locke es la expresión más clara y consecuente del movi 
miento económico e ideológico que concibió el poder en funci6n~e 
la sociedad, al menos de uca parte de elle: la propietaria. La -
burgues!a financiera y comercial neces:taba moldear ln leGisla-
ci6n para controlar al rey, ya que sti Voluntad Personal hacia i.!!). 
prede~ibles sus objetivos económicos. 

Ambos factores, entonces, las doctrines filos6fico-po
liticas y los requerimientos jurídicos del naciente modo de pro
ducción llevan a la aceptaci6nde la soberanfu popular, que facul 
ta al :iueblo a crear la ley con el objeto deJ:.imitar el poder gu
bernamentalº 

Pero los reyes, los nobles y la ;)«rarqu' 3 ec1 csiástica 
no ceden, por lo que es preciso profundizar en los carnJos te6ri 

cos y prácticos de la política y la ndministrac'6n pábl:ca que -
tomen en cuenta dos aspectos funJamentales: la salvaguarda de 
los derechos humanos .Y e .vilcn .Y ln prevención de la arbitrarie
dad. 

Nace, así, la era constitucional, a partir de la cual 
tiene sentido hablar de unfstarlo de Derecho. Pero lo que hemos -
pretendido resaltar a lo largo de !.a expos~ci6n es que la socie
dad es quien crea sus norrnaB y no ,lus normas hacen la sociedad. 
La ley se entiende y se obedece porque co fruto <le ln discusión 
y el consenso; unu vez que los representantes del pueblo ven re
flejadas sus aspiraciones y están de acuerdo en los medios para 
realizarlas o tender hacia ellas, adquieren ei carácter insusti
tuible de pilar uel Estado, que incluye la coerción para ser efi 
caz. 2n este sentido, el derecho si puede identificarse con el -
Estado, porque el Est3do mismo es la orgunización jurfdico-pol1-
tico-social que mirR hacia 16 impertici6nde la juet'cia para la 
convivencia • 

!'lenciona,~os lineas urribaJ.a importancia de la discu---
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ai6n y el consenso pura la creación del derecho. Graciasa la Re

forma religiosa, en el siglo xvi .3Cl crean comun :dn.des que impre.e;. 

nadas de lns enseñanz.as de Cnsto r,rn lar.ientan r.us organi7.aciones 

en la igualJad y la libertad, y hac~n del Jiblo~o y respeto el -

med<o democrático para l1e¡:;ar a ur.:i decis.ón colectiva. Los puri 

tauos 1 levan al terre:1( político la tolerancia relig osa, que 

sirve como untecedente ul conse:1so en 1.a el iversidnd. Su influen

c •a coadyuva en for.:ia :leterrninantti en l.11 ¡:;estación llel constitu

cional inmo y la democrac1a. ;,,;ui vamos a señalar una diferenc ta 

histórica entre una y otrn, diferonc 3 temporal, ya que la demo

cracia es en sl constitucional. 11 coast tucionalidad de los si

glos xvii hasta práct1c:a~. nte el xx no contuvo el Sufragio Uni-

veraal ni el Jistema ae Part1dos que dan vida a lu democracia y 
que t:enen mucho que ver con la tolerancia, el disenso o consen

so j' la.9_iversid<ld. Veamos brevemente por qué. 

Para hacer valer la doctr:na const .. tucional fueron ne

cesarios ensay'.'l~' políLi..:os p'1c1.Ccc:.; o violentos en los que las 

comunidades politicas que propugnaban el cambio juzgaban indis-

pensable presentar un solo frente pura no ser vencldos por una -

tradición secular que ve'a en el rey su jefe y árbitro natural. 

Autollamándose Partido del Pais o Parti•lo Patriota se concebian 

ellos mismo¡; como :+os ú:1icos representantes del pueblo y calfic~ 

ban la activid~J partidaria como fruto de intereses personalis-

tas y de facción. f•Je necesario que l¡; sociedad v; viera las con

secuenc ·as de la Revoluci6~ Industrial, y más tarde del imperia

lismo, para ensanchar y aglutinur los,intereses particulares en 

comunidades pollticas más estructur~dus y más poderosas pues ya 

podian con .ar con un electorado cada vez mayor • .l:'or:·su parte, el 

cuerpo electoral ~ermanec16 restring.do hasta fines del siglo p~ 

sado pues se s:Guió pensando que la propiedad y cierto nivel de 

ingreso e impuPsto daban conc ene.a ciudadana¡ pero los graves -

problemas nacionales, derivados tar' b ién de la consolidación y e_! 

pansión del caoitali.smo, que se vivieron en lo_:!ocial y económico 

1"1crun circunstanci.as más que suficientes para politizar la con-
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c:encia ciudadana, además Jel interés de los partidos por alle-

garse el apoyo masivo de los electores paro pres'onar sobre el -
gobierno en interés de sus miembros o electores, o para realizar 
su propio programa con el poder del Estado. 

L.'!. democracia occide ·1tal que proclama como valores u
niversaleela igualdad y la lib~rtud, el derecho y la justicia, -
el pluralismo en todos sus n1\cles y ei cambio dentro de la ley, 
pero que está fincudu en un s stema económico que incentiva exc!:_ 
siv~:nente al capital y condena a la subordinación estructural e
conómica y política, con todos los desajustes soc!&les implica-
dos, a los paises subdesarrollados encuadrados en la esfera de -
occidente; será capaz de enmendar sus fallus y errores, segi1n la 
teor~a democrática si; y sólo si, se da ln conjunción de una so
ciedad politizada que encuentre y desnrrolle sus canales de ex-
presión y de presión en agrupaciones polft cas que a modo de suE_ 
sistemas, es decir independiP.ntes y .uutogest'.onarias, reflejen 
lo más fielmente posible lüs opciones del sufrag:o. En esta medi 
da habrA'lugar para una relaci6n.dinléctica rneyoria-minoria pro
ducto del respeto al voto, como pluralismo político social, y 
del respeto al sistema de partidos, como leg~timidad para el re
levo del poder • 

• ~u eremos o errar est: a conclusión señalando que la doc-
trina consitucional y las teorlas democráticas no fueron sólo el 
resultado de la filosofía política; ellas encierran los más ca-
ros ideales y sentimientos del hombre social, que persistió en -
este empeño durante sielos, exponiendo su vida y propiedades, P.!!. 
ra que ahora en los tiempos que v'vimos y en la sociedad que Pª!: 
tictpamos el ciudadano pueda gczar de todos sus derechos y madu
rar pol1ticamente grac1.as a la educación, y no pueda ya ser mar
ginado y manipulado en la conducción del Estado, ni mucho menos 
arriegar su vida o su futuro personal y el de los suyos. 
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CONCLUSION FINAL. 

~u5z~s po~'l!!;Or: remimi.r eu dos puntos centrales los -
~iversos aspectos eatudiJdOP a lo lsrgo óel trabajo: Fines y -

Med:oa de la Democracia. Creemos que ellos (instrumentos pol1-
t 'con, fornrJS OP. gcb i. e rno, objet 1 \'OC e id e>1les) estuv ioron pr~ 
nentes, ~e p~incipio a fin, y no s6lo elloc porque, sencilla-
~ccte, no se Jieron en el v~cio; i~tentnmos, además, dar su l~ 
gar ah socieJ>id 1 a lo:o hor:i~res Qtle en su sltuaci6n de lide-
res intelectuales o políticos, o ~e integrantes je una agrupa
ci6n masiva ors~nizada o no, jalonaron sus circunstancias apo
:;•1.oa en si.. acervo cult·u·al, e>:r¡::uj!Hl.os por sus intereses o por 
su m4peria, y baci~~do uso de loe mAdios económicos disponi--
blcs. 

Prec1samence, respecto n la pr~sencia popular en la 
eestnci6n ~e 13 do~trina constiturional y je las teorias demo
cr6tichs expresamos que su intervención es clara a partir de -
ls concienc.a inrl~vidual y soc.al de que la creación de la ley 
es un asunto del pueblo cuya convivencia regula el derecho. En 

este conte;:to se :.'eaf ~rma la soberan1a popular, fruto cie movi
miPntna sociales, a lq par <le lor. cual~s se formula, se ensaya 
y se maaura la d ivisi6n 1le poderes y funciones. Pero lo ante-
rior, creemos haberJo ent~ndido y Tanifestado así, fue conse-
cuencia del inter~s ciudadano, inicial~P,nte de los sectores 
privilegiados en lo econ6~ico, por preservar y ampliar sus de
rechos indivic.iuales, inseguroa a causa de un secular poder pe.r 
sonal, arbitrario y absolutn que, res~aldado en lq tradici6n ~ 
njversal del origen divino del derrcho dP los reyes, enfrentó 
a la sociedad, mus debió sucu~bLr ,et~ el avance del naciente 
moclo de producci6n cap:t::ilista, P.:1.:ildo ::i la doctrina constitu
cional de limltec!6n y r~glamentac'ón d~¡ poder, y a las teo
rías demncr~ticae de soheran!3 y partici~a:ión popular en los 
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as11ntoo públicoo. Nucr.tr11 stfírmaci6n la ~jell'plifica!Ilos cuando 

se~alamos que los constitayenteo fran~esee,de agosto de 1789, 
determinaron que su const ltuci6n dehía ser preCedj da por una 

Declqrcci6n de Derechos del Hombre y del Ciudadano, dnnJo g -

entender que podfon surp;ir <lesncuerdos en los roed ~os técnicoc 

Je bObierno, no RS1 en los obJat1vos e ideales del movimiento 

constitucional y de la democracia, 

Dentro de l:is teorf'.ls rlemocrlicicus avanzamos <ieade 

las formas mAs restr1ngidss hnsta la actual democracia de me
sas, es aecir, nl momento en que el sufragio universal confi! 

re a toóos los ciudndanos el Jcrecho do in~luir dec1sivament~ 

en le orientaci6n de laf' decis•ones colectivas. il.r''.~ui.eren, ºB. 
tonc~s, relevancia la R~r~esent~tiviaad y el 3istem~ de ~arti 

dos. Y es aqu{, jnstament'l, donde intent'lmos hacer unn refle

xión final iláli,Ja, sin lug11r 11 dudfla, pgr:i la sociedad mexic.!!, 

na. 

Situándonoo en la exper;_encin p0Ht1co-soc.ial de -

nuestro p91a, eccuchamos que nuestro sistema de gobi.erno se .!!_ 

poya en una democrac 'ª d'l m'1oas, donde las corporaciones civi 

les, obreros-~ampesinos-sector popular, desempeñan un papel -

vital en el apoyo al poder g11bernsment'll. f(esulta, aoi, ae e!!_ 
te repntido discurso oficial en el uso correcto de los medios. 

democráticos, que, gracias a ello, el gobierno tiene libertad 

para in 1;erpretar cuftles :ion los finP.s democrAticos en torno a 

los cuales se organi7.a y estabiliza lo sociedad. En otras pa

labras, a la soci'ldad sólo le corresponde elegir, mientras 
que al gobierno le toen decidü, y no sólo decidir ao!>re la .Q. 

rientaci~n de los asuntos públicos, sino, en última instancia, 
ya c¡iJe posee la coe".'c i6n lecal, puerle or~entar la decisión C.Q. 

lectiva ya qua, serarado como rtice estar de la sociedad para 

"M!'ldiqr" en ella, nu gestión resultará ser independiente da -

los gobernados. Así nos encontramos con QUe fine3 y medios, -



en una aocie:\ad de masas, no tendriaa por quls marchar conjunta
mento, ni. tener 1 a misma importa.!lc ia. :.>i1:1pl ificancto, advertillos 
qu~,!!obierno¡ Sociedad serian entes aislados, donde lo jurídico
polít1co corresponderte 31 pr1mer~y lo econ6mico-cultural al -
segundo. 

Mas, la dereocrar.ia es aleo mt.s que elegir gobernantes 
no puede agotarse en lus técr.icns de eleccj6n y decisión, la d,! 
mocracía es tnmbi~n ideales y objetivos, como la b~squeda del -
bien comdn, la gnrant1u del usufructo de lu libertad, ln igual
dad y ln juutic::.a. Si queremos avanzar en ia conquista de los -
finte y perfeccionar los med.ios h'lbrta que replantear las prop.Q. 
sicioncs emiñenteme~te jurídicas, políticas o económicas, que -
hacen de1rnanaar la democracia en la legitimidad jurídica de loe 
medios y de las (\ecisLonen gubcrnRmentales, o bien, que privil.!!!., 
gian la toma óel poder sin chondur ~n su reestructuración, o 
que enfocando prefer<?n~e:~Pnte ln e:.;tructura económico. ven en 6.!i 
ta la causn de todos los males y limit9ciones. 

La Democracia de 11aaas se dio, y lo mismo comporta o._g_ 
tualmente, graciAs a unR i.nt~rrelac i6n 'listó rica de elementos 
culturales, económicos, jurídicos, morales, y todos ellos deben 
ser to~3dos en cuenta p9ra qua la ~articipaci6n política de la 
sociedad lleve hacja una Oivilizaci6n de Masas, es decir, hacia 
un inter~s, derecho!: y debe1·es (economía, ley, ética) mayorita

rios que ha5en ~uyos los fines y medios políticos de una demo•

crncla que,hist6rica y esen~•.al:n!!nte, no naci6, a fin de cuen-
tas, s6lo para elegir gobernantes, sino para defender y desarr.Q. 
llar los derechos ~el hombre¡ y si actualmente las mayorías de 
los (1ive:-sos po.{r,es creen eu ella es porq•1e la juzgan~apaz de -
procurar el bienestar mo.terial e intelectual para todos los Ci!!. 

dadanos. 



Aceptamos que la política no tiene un s6lo nivel de estudio, ni 
se la satisface con un sólo tipo de soluciones¡ pero no debemos 
caer en un relativismo parali~ante, que daña y hace estéril el -
estudio de la aociolog1a y de la politica, por lo que, aún toma~ 
do en cuenta que la política es la política, concluimos que si 

bien los problemas políticos deben ser afrontados con instrumen
tos pol!ticoo y ofrecer soluciones políticas, también es cierto 
que el individuo, como sujeto de la politica y de la libertad, -
s6lo puede desarrollar éstas en sociedad y que, para lograrlo, -
necesita un marco de justicia para la convivencia. Todo lo cual 
supone una relaci6n estrecha entre la politica y la sociologia. 
Si un buen politice se caracteri~a por la sensibilidad y uso del 
sentido común, de la oportunidad y de lo posible, el sociólogo, 
como profesional del estudio de la estructura y de la organiza-
ción social, asi como de las relaciones sociales en cada socia-
dad, en determinada época y circunstancias, puede obtener aseen! 
rios y proposiciones teóricas que complementen y enriquezcan las 
alternativas politicas, que acerquen lo más posible los ideales 
y la ética política a los requerimientos sociales con el fin de; 
avanzar sólidamente hacia el consenso y el desarrollo de la co-
lectividad. 
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