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I 

I N T R o D u e e J o N 

Todo sís tema µolí tico, sea cual fuera lu. fundamont.:.ici6n -

ideol6gicu. en que se sosten0Q, se concri~ti~ará en t111 conjur1tn -

de normas jurftlicu.s que marcan en l~ socied~d un CQnir10 hacia 

la consccuci6n de Jetc:rm1nados fin•.:~; ·!·, e:i c.:l humb!:c, l<.1 conce_E'. 

ci6n de su libertad y su diqniaad. 

La democr;;tcia es un ré9im0n pnl ftico, µroi."unrl:imentr• hun't'i

no y por tanto social, ir1spirado e11 el anhelo de rcaliz~r los -

altos valores del individuo en medio de una sociedad JUSta y -

equilibrada, donde al hombre se le brinde en un plano de ic1ual

dad jurídica, la oport•..1nida.d de desarrollar su verdadera capnc1: 

dad, librándolo de toda opresión qlle la naturaJ.eza o la f~lt3 -

de equidad social pueda provocar sobre él. 

El hombre es en el mundo el único ser, g1-.:icias a su Gign~ 

dad, con finalidad propia, por ello, un sisteli'la de vida, un ré

gimen político, c:1 fin todo producto de la culcura sólo tendr~ 

razón de ser, cuando brinde algún medio al individuo para que -

6ste, viviendo con bienestar pueda conseguir su felicidad, lo -

cual s6lo es factible en una comunidad libre y progresista. 

Nuestro tiempo ofrece un triste y dramático espectáculo -

de desesperanza; el peligro de la gue~ra 3provcchado y explota

do por las potencias con ansias de expansi6n, ha provocado una 

crisis de los valores humanos. Los pu.i.sos subdesarrollados o -
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en VÍ.J.S de desarrollo, so enfrentan no sólo a. 1Qs problef¡ldS ce~ 

n6micos de sus pueblos, sino al debate cont.ínuo con la propagun

da totalitaria que los tach.:i de ineficc:iccs e inúlllcs, éslo crea 

en el hombre de la comunidad, un desconc icrto frcn Le al r.lUndo, 

que es necesario hacer dcsilpür0cer, sj. des~a111os rculinentc que -

las instituciones democrát.icus, siqan si1~ndo la fuente lle in.:.;pi

raci6n de lo:;¡ más nobles anhelos individucllcs y colectivos. 

La democracia es un régimen político que respeta a la peE_ 

sana humana en su intcgridad,por ello,podemos decir que en un 

r~gimen democrático, la concrcci6n de la libcrt.:id se lleva en un 

plano tridimensional;primeramcntc y como base de la dignidad se 

consagran invulnerables las libertades físicas de la persona, -

garantizadas por los derechos individuales; en segundo lugar -

tenemos el derecho democrático del pueblo, es decir, la capaci

da';l de autogobernarsc, determinando por medio del sufragio o la 

rebeli6n no sólo a los gobernilntes sino la forma de goOierno 

que crean conveniente para la rcsoluci6n de sus problemas comu

nes; finalmente y como base material de la libertad física y p~ 

lítica, lo que llamamos libertad econ6mica del individuo, fon.1~ 

da por una garantía real; que la sociedad será pura la persona 

no un poder opresor,sino una institución de cooperaci6n en don

de se le otorgue a todos sus miembros una equidad social, que -

impida el desequilibrio econ6mico. 

Estamos convencidos que la lucha política actual,es la que 

libra .entre las tesis humanistas y las transpersonalistas en la 
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primera, el hombre es lu esencia de la vida social y de las in~ 

ti tuciones pQblicas, sus valores se encuentran en la ctíspidc de 

la jerarqufa axiol6gica. El Estado, el Derecho que lo crea y el 

gobierno que lo cjcc\Jt.a, no son sino medios .:il scrvicí.o del ha!:! 

bre que respetuosos de ~u Jignid~d trata11 de ayudarle en el cu~ 

plimicnto de sus fin·~~' indi\•1dualeD; mientras quf: el anti:-:uma-

nisrno o transpersonalis1no crea instit11clo11cs superiores a la -

parsona, .siendo las m<ls conocid¿is: tu raza, la. Nacjón y e: Est~ 

do, raz6n por la cual, relec;a al individuo a un segundo plano, -

utilizándolo como M~~iu al fin superior por 61 creado, a~~do l~ 

gar a la triste cxperiezicia q~~ aso16 ~1 rnundc bnj~ ln f~~==a -

guerrera. del nazismo y del fnscismo,y que en lü .:i.ctuulida::. St! -

manifiesta tras la máscara de :iust ícia ::::oc.i..--tl cnn (J\i•· c 1Jt.'.:.·'..: s:.! 

injusticia el totalitarismo estatal Je ir1splraci6n comunista. 

Todas las Jictaduras son oprobiosas y antil1u~anns, ~o i1n

portan las banderas con qu~ trnten de enarbolar }' justifi2ar su 

existencia; para el hombre el atentado se comete al coartJrlc -

su libertad,no le interesa que al hacerlo el tirar10 le hatle de 

orden, de superioridad racial, de conciencia nacional o de po-

. der proletario, la coacción es en esencia lo que disminuye o anu 

la su dignidad. 

Es necesario en las democracias que el poder en cualquie

ra de sus manifestaciones (lc~islativo, ejecutivo o judic1al) -

sea cumplido cabalmente y a todo trance. 
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Los netos de autoridad en un rógiman democrático rcquie-

ren de una mayor energía para su a.plicación, ya que la libertad 

que el régimen pregona, no debe entcndf~rse como lib1~rta<l abool~ 

ta o sea 11 libcrtad para acabar con las dcm~s libertades", sino 

como garantí.a ,1 los derechos del in<.1.i.i:jiJuo, ln f.:rn:ilia y otra -

serie de i11stitucior1cs Lástcu.s c11 la viJa social. 

Todo actc de un poder democr5tico Je!JC basarse en ideales 

de justici~, Ql Estad0 s6lo so justificn en la medida en que l~ 

gra el bien comGn. 

Las dictadur.:is siempre son m.S.s eficaces, pues nacen del -

poder absoluto del dictador, quien n1nrcu la rt1t~ sir1 csc11ct1a~ -

posturas contru.ric:is, ya que i!npl.:i.nta la homogcneidc:i.d social a -

base de terror y opresi6n. 

La domocrncia necesita ser más cficáz, para salvar los e~ 

callos, como: agitación, lentitud administrativa, desorden pro

vocado por quienes se valen de lü libertad para atentar contra 

élla, que no fornan parte ele la instituci(in democrática, o sea, 

es necesario dotar de fortaleza al sistema para hacerlo r.15.s ef.i. 

cáz. 

Dicha fortaleza representa un mayor orden en la vida so-

cial. No se pueden transgredir lo~ derechos, pero tampoco d.c-

jar que el individuo abuse del derecho que la Ley le otorga pa

ra agitar, desordenar, en fin, entorpecer o hacer !:'lás lenta la 
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marcha del Estado democrático. 

La democracia es mfis lento que la dictadura, pues la pri

merll. ofrece mayores gar.:intí.is, todas L:1s conclusiones o decisi~ 

nes fu11damcntalcs y e11 mucl1os casos lns secundarias van preced! 

das de <Jl-c.ln µr\ldencia, debi<lo íl lu. libre ma.nl.festaci6n de 1.:-.i -

opinión pOblica. 

Cuando todos tienen derec!10 a opinar, l.:i. marcha podrfi ser 

más lenta. pero sicmpro existirá L1 garantía, no de que se haga 

lo mt.:jor, lo Gptlmo, :.:;ino de que nunca se hurtí 1.o peor para la 

sociedad. 

La den~cracia mfis que principios jurídicos que dcf iniln co 

rno tal un gobierno, necesita de una realidad sociológica que lo 

acepte y le de vida. La democracia se apoya en la mayoría de -

un pueblo, el Estado democr~tico, no marca ln vidi1 socinl, s1110 

que ésta le señala el camino por el cual gobernarlo, o sea, lu 

democraci~ respeta a las instituciones sociulcs yuc reprusentcn 

el sentir popular (familia~ comunidncl lnr;il, ('0m11nirl~rl :·;r:i•:i.n-

cial etc,,) Pero a la vez en su formación r.Hrc.:i ur;~ serie de f! 

nalidades ,necesita de una fuerte y efectiva organiz¿-lci6n, o sea 

el pensamiento progresista de la democracia deba ser tan en~rgi 

co en su realización, como lñ ñp1ic.:iria t'0r c1 réryi:ncn co:-:..sc!'.''.'.::.-

dar. 

La función del poder, necesita de medios técnicos, pero -
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para garantizar el respeto al sistema democrático, los fines -

siempre ser~n democráticos y los medios para conseguir esos fi

nes siempre estarán bajo control dcmocr5tico. 

El mundo actuul, por la complejidad de la vida social, i!,!! 

plica la necesidad de aumcntcJ.r las legislaciones, que fijen la 

conducta de los !1ombres en los diversos campos sociales. Estas 

legislaciones será.n racdios, p.:::iru su realizaci6n se ncccsltarti -

un competente equipo técnico-legislativo, que-! obscrva.ndo los f]: 

nes dcmocr&ticos, los objctivizur~ en leyes, pero coma sc:rí.::i im 

posible que estas leyes resolvieran cada uno de los casos de la 

compleja vida social, la soluci6n aceptable es n2é11 izar ].(~yes -

generales que dejen un amplío margen de .J.rbitrio para que la -

oportuna reglamentación, más casuística de solución al caso co!!. 

ere to. 

Concluyendo, diremos gue es imposi:Jle realizur un~ sepu-

raci6n clara en el régimen democrático, entre las funciones pu

ramente políticas y las actividades tendientes a preservar la -

libertad y conseguir el bien comdn, -ambición del hcmbre y de -

la sociedad-. Por ello, en el presente trabajo estudiaremos en 

general el régimen democrático, con lo que tiene de institución 

política y de anhelo axiol6gico, individual y social; es decir 

tal y como es, un sistcmu de orden y libertad. 
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I.1 GRECIA 

Nos remontaremos a la antigua Grecia para desentrañar el 

significado de la voz he.lena democracia. I~a segunda parto del -

t~nnino significa "poder" o 11 gobierno 11 y por ot:ra parte, demos -

es una de esas palabras dotadas de varios significados entre los 

cuales figuran el de "pueblo como un todo 11 (para sc.r precisos, el 

cuerpo de los ciudadanos} y 11 el vulgo'' (es decir, l~s clases in

feriores) . 

Fueron los griegos quienes descubrieron no s6lo la demo-

cracia, sino también la política: Esto es, el arte de arribar a 

decisiones mediante la discusión pública y, despu6s, de ooedecer 

a tales decisiones como necesaria condici6n de la existencia so-

cial de los hombres civilizados. 

No se trata de negar que existieran ejemplos anteriores -

de democracia, las llamadas democracias de la Mesopotamiu anti-

gua que algunos asiri6logos creen poder encontrar. Sean cuales 

sean los hechos acerca de estas ültirnas, el hecho es que su im-

pacto en la historia sobre las sociedades ulteriores, fue nulo. 

Los griegos, y s61o los griegos descubrieron la democracia en -

tal sentido, de idéntica manera a como Cristobal Colón y no al-

gGn marinero vikingo descubrió América. 

Fueron los griegos también los primeros que pensaron sis

tem§ ticamente acerca del arte de la política, los primeros que -

observaron, describieron, comentaron y, en fin formularon teorf.as 
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pol1ticas. 

A pesar de que generalmente se le rinde la debida plei te-

s1a a la democracia griega, también suelo destacarse su inaplic~ 

bilidad, principalmente basada en dos razones que con frecuencia 

se aducen, pero que en realidad tienen menos peso que lo que con 

ellas se pretende hacer valer. 

Una es el argumento de la mayor complejidild de la activi-

dad gubernamental precisada en los tiempos modernos, pero es ne-

cesario destacar en este punto que tambi6n lo~ atenicns0s se en-

frcntaron a problemas aunque más simples, pero que no por esto -

implica de por si una diferencia pol1tica de cornp.J.rnblc enverga-

dura entre ambas situaciones. 

El otro argumento consiste en la existencia de la c.sclav.!_ 

tud: El demos ateniense era una minoría, una "elite" de la cual 

numerosa población esclava se hallaba del todo excluída. Es cieE 

to, y la presencia de ese gran contingente de esclavos no podía 

por menos de afectar tanto la práctica cuanto la ideología. 

Respecto a esto "decía Aristóteles en su obra la Política 

que un Estado cnmpuc:.to fJCJr demasíados individuos, no será un E;! 

tado verdadero, por la sencilla raz6n de que prácticamente care

cería de auténtica constitución°1 . 

l Finley, Moses I. Vieja y Nueva Democracia, Ariel, España, 1980, 
Pag. 26. 
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Cabe señalar que el inundo de los griegos era ante todo un 

mundo de la palabra hablada, no escrita. La informaci6n sobre -

los asuntos pt'.iblicos se confiaba en su distribución al Heraldo, 

al Cartel de Noticias, a los chismorreos y rumores, y a las disp~ 

tas y cuentas verbales propias de las distintas comisiones y as~ 

Oleas que constitu!an la maquinaria del Zstado. 

Aquel era un mundo no sólo carente de medios de comunic!!, 

ci6n de masas, sino, sencillamente, sin ningún medio de comunic~ 

ci6n en el sentido que nosotros conocernos. Los dirigentes polí

ticos, al carecer de documentos que pudieran conservar en s~cre

to (salvo en contadas excepciones) / ;:il carecer asimismo de me-

dios de comunicaci6n que pudieran controlar, estaban por n~ces~ 

dad abocados a una relaci6n directa e inmediata a sus electores, 

y por ende, se hallaban bajo el mfis directo e inmediato control. 

Pero no es suficiente lo anotado para explicar el control 

directo e inmediato al que nos referimos, sino que es otro fac-

tor, de rn5s peso, que consiste en que la democracia ateniense -

era directa y no representativa, en un doble sentido: La asis-

Lancia a la asnmblea estaoa abierta a todo ciudadano, y no exis

tían burócratas o funcionarios públicos con la excepción de unos 

pocos escribas, esclavos propiedad del ~stado mismo,que registr~ 

ban lo iinprecindible, copias de tratados y de leyes, listas de -

contribuyentes morosos y demfis. El Gobierno era de esta suerte 

ejercido "por el pueblo" en el sentido in:í.s literal de la palabra. 
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La Asamblea, a quien incumbía la decisi6n final sobre Ja paz o -

la guerra, los tratados, las finanzas, la leyislaci6n, las obras 

pGblicas, en una palabra, sobre todo el ámoito de la actividad -

gub~rnarnental, era una reunión al aire libre en la cual partici

paoan masas de tantos millares de ciudadanos mayores de 18 ailoi-; 

co:no se preocuparan de estar presentes en cualquier dL1 d~1do. 

Dicha Asamblea se reunía frecuentcmentl! e.n el curso c!cl -

año, con un m!nimo de 4 O veces y por lo común 1 Legaba a una de

cisión soore el asunto tratado en debate de un sólo día, en el -

cual, en principio, todos los presentes tenían derecho a h.:iblur 

sin m~s requisito que el de pedir la palabra. La voz iscgoria, 

es decir, el derecho uni vcrG.:zl a hablar en la r\samblea, era e:-n-

pleada a veces por los autores griegos como término sin6nimo de 

democracia. Y a la decisión final se llegaba por el simple voto 

mayoritario de cuantos estaoan presentes. 

El pueblo ateniense detentaba no sólo la eligioilidad pa

ra desempeñar cargos pablicos y el derecho a escoger los funcio

narios, sino tamOién Bl de decidir sobre todos los asuntos de la 

gestión pGblica y el de juzgar, como jurado, todos los caso5 im

portantes, de cualquier materia: Civiles, criminalc::::, públi.::uti 

o privados. 

La concentración de la autoridad en la Asamblea, la frag

mentaci6n y la rotaci6n de los puestos administrativos, la ~ele~ 

ci6n abandonada al azar, la ausencia <le burocracia u sueldo, los 



triounales populares, todo ello servía para impedir la creaci6n 

de una maquinaria de partido y, por lo tanto, de una minor!a po

lítica institucionalizada. La Dirección era personal y directa, 

por lo tanto, no haoía lugar para que los dirigentes polfticos -

se ocultaran tras la imagen de otras personas que a su antojo m~ 

nipularan. 

Personajes como Pericles constituyeron una 11 elltt; 11 polít,! 

ca, pero pertenecer a ella era algo que se lograoa mediante la -

actuación !JÓblica, ante Lodo en la Asanllilea. El acceso eslava -

siempre abierto y la permanencia continuada requer1a continuada 

actuaci6n. 

Los griegos no desarrollaron una teoría de la democracia. 

Existían conceptos, máximas, generalidades; más todo eso consti

tuye una teoría sistem~tica. Los filósofos atacaron la democra

cia; los dem6cratas profesos los replicaban ignorandolos, o sea, 

prosiguiendo su trabajo del gobierno y la política de una manera 

dernocr&tica, pero sin escribir tratados soUre ese tema. 



I. 2 ROMA 

"La asociaci6n romana se ha formado por el concurso de u.1-

deanes, todos libres, todos iguales, sin nobleza inBlituida d~ d~ 

recho divino. Neccsitaoa, por tanto, uno que l~ dirigiese {Rcx} ,-

que le dictara sus 6rdcncs {Dictador), un muestro del p..ieülo (Mu-

gister Populi), y lo eligi6 de su seno, pariJ. que fuese, cr, 01 in

terior, el jefe de la Gran Familia Política 11
•

2 

En el Rey se depositaron las rn.:ís '1mplias facultades, pero 

cabe mencionar dos detalles respecto a la singularidad de la mo--

narqul'.:a romana: 

En primi:-r lugar, nunca se confundieron en un solo ente ---

las nociones de Dios y de Rey, como entre los egipcios y los orien 

tales. "El Rey no era Dios a los ojos del pueblo; era m§s oien el 

propietario de la ciudad". 3 

En segundo lugar, no se encuentra aquí la creencia de que 

existía una familia real por la gracia de Dios; esa p~culiariddU 

misteriosa que hace del rey otro homore diferente de un mortal or 

dinario, inclusive, todo ciudadano mayor de edad y sano de cuerpo 

y espiritu podia ser elegido Rey. 

Por otra parte, respecto a la amplitud de facultades del -

2 Mommsen, Theodor.- Historia de Roma libro l. Aguilar,S. A. de -
Ediciones.- Madrid, Espafia, 1962. Pág. 96 

3 Ibidem.- Pág. 99 
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monarca, encontramos una excepción, pudiendo aplicar libremente 

la ·1ey, no podía modificarla, si lo pretendfa, necesitaba, ante 

todo, reunir la asamblea popular para que le autorizase ·a ello, 

sin cuyo requisito el acto que consumase serta nulo y tirfinico, 

y no engendraría consecuencias legales. 

El h:ibito y 1,15 costumbres opusieron, al poder absoluto -

del monarca, una btirrerLI formal. En virtud de u na regla recon,9_ 

cida, el Rey no podía tomar decisión alguna en circunstancias -

graves sin ilustrarsi;: con el const:>jo de otros ciudadanos, pero 

~sto no constituía un obst~culo legal al poder ilimitado con el 

que la consulta ~l r0µrcsentante en ciertos asuntos graves. 

Dicho consejo no podía intervenir en las cosas relativas 

a la justicia o al mando del cjórcito, era un consejo pol!tico:

El consejo de los ancianos, el Senado. 

En los primeros tiempos, tenía el carácter de unu verdadc 

ra .:isamDlea rcprescnlJ.tiva, es decir nic·ntras subsistió la ind'ª=

vidualidnd de las familias o gentes, fué sin duda una rcyla que, 

en caso de muerte de u11 Senndor, nombrase el Rey en su lugar 

un hombre de edad y de experiencia, perteneciente a la misma c:i.

sociaci6n familiar; pero confundiéndose cada <lía más estos ele

rñentos, anteriormente distintos, y extendiéndose por momentos -

la unidad del pueblo, concluyó lu elección de lar; micmbro.s Jel 

Consejo por depender absolutamente del libre albedrío del jefe 

de la ciudad. 



A pesar de que los senadores no ten!an mas que el dere--

cho de consejo, cuando eran llamados para ello, hubiese sido e~ 

candaloso no consultar al senado en todo asunto grave., pero (O!l 

senado como cuerpo, no concurría jamás a ningún asunto de just~ 

cia; ni aún durante la República el senado ejerció jurisdiccí6n 

alguna. 

La Constituci6n romana primitiva fué una monarquía cons-

titucional con algunas diferencias de la monarquía constitucio-

nal ordinaria, pues en ésta el Rey rcprcsenti.i y esta revestido 

de la plenitud de los poderes del Estado / 'i solo el concede, --

por ejemplo, la gracia del indulto, mientras que la dirección -

política pertenece a los representantes de la nación y a los m~ 

nistros responsables ante ésta; en Roma el pueblo contaba con -

el privilegio de la gracia de indulto y la dirección política -

pertenecía al representante de la ciudad. 

Una de las causas de la prosperidad de Roma es que todos 

sus Reyes fueron grandes hombres, a decir de Montesquieu "Lu. --

historia no registra en ningún otro lugar una serie no interru~ 

pida de hombres de cst.J.do St!mejantes y de capitanes de tul olt~ 

ra ~ 114 

Tarquina El Soberbio se apoder6 de la corona, sin ser --

elegido por el senado ni por el pueblo, el poder se haci~ here-

4.- Montesquieu.-Grandeza y Decadencia de los Romanos, Espasa
Calpe Argentina, S.A., Argentina, 1942. Pág. 12 
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ditario; él lo convirti6 en absoluto. Estas dos razones adem~s 

de que jam~s consultaba al senado, ni completaba el número del -

mismo, pronunciaba las sentencias capitales y las confiscacio -

nes sin la asistencia de un consejo de ciudadanos; acaparaba - -

los granos en cantidades enormes; imponía a todos el servicio -

de la guerra y las prestaciones µcrsonales de un modo excesivo -

fueron m~s gue suficientes para motivar al pueblo a sublevarse -

contra la tiran~a del soberano y lo arroj6 del trono; este fué -

en efecto, el fin de la monarquía en Roma. 

Cuando Roma arroj6 a los Reye5, estableci6 dos consules 

anuales; esto es lo que la llev6 a tan alto grado de poder, pues 

en virtud de que en la repdblica los jefes se renovaban todos -

los años, deseaban dejar huella de su paso por lu magistratura -

para obtener otros cargos. 

En la nueva repGblica no se desea Rey ni representante -

que se le parezca. Hay, sin embargo, casos de urgencia y de ncc~ 

sidad en que el C6nsul instituye un soberano temporal, bajo el -

nombre de dictador; y 6ste reane, excepcional y transitoriamente 

en sus manos, todo el poder y totlab las atribuciones de la anti

gua monarquía, con ia única diforencia de la brevedad de su dura

ci6n, pues como máximo, debía durar seis meses. 

Las refnrmas constitucionales aprovecharon a los ciudada

nos, quienes adquirieron derechos considerables; la designación -

de los magistrados supremos anuales y la decisión, en última ins-
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tancia, sobre la vida y la muerte de los acu~ados. Pcrc los -

ciudadanos no µodíau e.slai:, como otr<.J..s Ve<..:es, limilados a: cue.E_ 

po del patriciado, convertido en una verdadera nobleza, la f~er 

za del pueblo ha.Oía pascJ.do a la pleiJe o multitud. 

Aproximadamente en el año 495 A.C. SL produce el CJ:T""'Jl.O 

social, lu secesi6n, como consecuencia de lu e:-;aspernci6r, d.L· -

las clases pobres por los rigores de los ncrec<lores, los ~:uda

danos plebeyos se marchan al monte sagrado, do:ide vrumut.:.e:1 fun

dar una ciudad plebeya. Ante t.:il circun~tuncia el Scnad2 ~tCef..'ta 

las reformas de Mario Valero el Muy Gn1nde, quiün se cnc~rga de 

negociar la reconcilinci6n; los ciudadanos volvieron .:i. Ro::-.:1 y -

pareci6 restablecerse la unión y la concordia. La victcr.:.a pr~ 

dujo al Tribunado Popular. 

Se publicó una de las J_,cyes mils importantes, la c:.;3.l in~ 

titu!a frente a los dos Cónsules patricios,dcs tribunos ;:cLJe-

yos elegidos por curias;su poder cesaba fuera de la ciuGJd, pe

ro en el interior y al lado de las atribuciones civiles ~· regu

lares tal como las ejercían los C6nsules, estaban en una situa

ci6n absolutamente independiente. 

Las principales características de los tribunos ::tl pue

blo, eran: 

Derecho a anular toda decisión de un magistrado s: lo -

creía perjudicial para cualquier ciudadano. 
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Competencia ilimitada en materia de justicia. criminal. 

Podía permitir, al que estaba obligado al servicio militar 

stistracrse u.l llamamiento. 

Impedía o hacía que cesase el arresto del deudor y la de-

tenci6n del arrestado. 

Le fué prohibido por una Ley, pasar una sola noche fuera 

de: los muros de L:i ciudad; su puerta permanecía abierta -

noche y d!a. 

En su funci6n como jueces, podían demandar, por modio de -

su triounal a todo ciudadano, cualquiera que fuese, afin al 

r.iismo Cónsul en ejercicio, hacerle prender y en cu.so de 

contumac!a, arrestarlo preventivamente o exigir una cauci6n 

y por último, pronunciar Ja pena ca~ü tal o multa. 

Detentaba la facultad legal de hablar en la asar.iblca del -

pueblo, inclusive la Ley leila {492 A.C.) impuso severas -

penas a todo aquel que los interrumpiese en sus discursos 

o intentase disolver la Asamblea. 

Como consecuencia del privilegio de dirigir la palabra al 

pueblo, pronto contJron con otro, que fue el de proponer -

que votJ.:rnn lob plebiscitos (Plebi-scitu, lo que agrada al 

pueblo) los cuales no eran por si mismos decretos con fue! 

za de ley, pero que los plebeyos quisieron darle valor le

gal a estas emanaciones de liore voto de la ciudad. 

Se consideraban protectores legales del individuo, guias -

y conductores de las-masas; se les declur6 inviolables. 

Las principales similitudes y difercr1cias, respecto a los 
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Consules, fueron: 

La apelación interpuesta por el Cónsul al triouno y el -

derecho de intercesión c;ontra los actos consulares, son 

id6nticos a la apelación interpuesta por un lri.uuno al -

otro; y a la intercesión de uno de ellos contr.J. los actos 

de su colega. 

El nú.mero, la durtlclón u.nu.:.il y l.~.t ilw.mov.ill.cldd Jt.: los tri 

hunos eran similarcsa l~sdc los consulcs. 

En caso de conflicto entre los magistrados del mismo títu 

lo, prevalece el veto de uno de ellos y no se tienen en -

cuenta los demás votos. 

C6nsules y tribunos tienen a uu lil;;!llllJU ld juri::>tlir....:ciún -

criminal. 

Los C6nsules tienen a su lado a los cuestores y los triou 

nos a los Ediles. 

Los C6nsules pertenecían al patriciado; los tribunos pro

cedían necesariamente del pueblo. 

Todos eran elegidos en las filas de los ciududanos. 

Los C6nsules eran elegidos en los comicios por centurios; 

los tribunos eran nombrados en las asambleas puramente -

civiles de las curias. 

En fin, que en la repablica nace el mayor número de ins

tituciones populares, que al paso de los años no sólo se conser

van, sino que evolucionan, al ritmo de las circunstancias, y lle 

gan a alcanzar un enorme desarrollo. 
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Como ejemplo de ést.::i.s citamos a la censura; los pretores 

(urbano y peregrino); la edilidad, y la cuestura. 

Debemos señalar que una de Lis mugistr.:i.turas popul.:ircs -

cay6 en desuso, debido al mal dcscmpcflo de quienes las ejercían, 

estamos habl.ando de los Decenviros, los cuales f11aron nombrados 

a propuesta de los tribunos, r.. efecto de que se unifonnart.t la -

legislación en un C6digo de Leyes escritas, aplicables a todos 

los .::iudatla.aos. Para el mejor desempeño de su encargo, los C6,!2 

sules y tribunos depositaron en sus manos todas sus atribuciones. 

La primera junta propuso diez leyes, nombrándose una segunda ju!!_ 

ta para completar aquella legislac.i6n bti.sica con otras dos leyes, 

que formar!an con las diez anteriores, las famosas Doce Tablas, 

pero los nuevos Decenviros resultaron tan insufribles déspotas -

que provocaron una sublevaci6n popular restauradora del consula-

do, 

"Mientras la otra magistratura extrLJordinaria, la dictadu-

ra, mantenía su prestigo, se empleaba sin desconfianza en mamen-

tos de apuro, y lleg6 con el tiempo, a medida que las circunstan-

cías criticas se prolongaban, a convertirse en el principado d~l 

Césflr, 115 

Asi fue, después de cruzar por una larga decadencia de --

S.- Irazusta, Julio.-Títo Livio o del Imperialismo en relaci6n -
con las formas de gobierno y la evoluci6n hist6rica, Editorial -
Universitaria de Buenos Aires 1986. Pág, 83. 
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la repablica, se restaura la monarqu!.a, con una nucvu denomina

ci6n ImpcriJ.tor, por ser César el hombre· jnv1~.stido rl1..•l mando 

(Impcrium), pero con las mismas cilractcrísticas del~ antiqua -

monarquia: Concentraci6n de los ¡Jo<lcrcs supremos, niilitur JUJl 

cial y administrativo, en l~ persona del príncipe; supremacía 

religiosa en la ciudad; derecho a dccret~r , ter1ic11<lo sus dccr~ 

tos fuerza de ley; el Senado rebajado o la considcraci6n de un 

mero cuerpo consultivo, y resucitüdos el principado y la prcfe~ 

tura urbana. 

Podr1amos concluir que respecto .:1 la decmocrac.i.a, sólo Gr.E:. 

cia descans6 principalmente en tres caracter!.sti.cus; la purtic.:!:_ 

paciOn de todos los ciudadanos en las decisiones quoernarn12ntu-

les; la designación de los funcionarios preferentemente por soE:, 

teo y el deseo que los individuos tuviesen muchas posibiliUndcs 

de ejercer al r.1enos, una vez en su vida alguna función guberna

mental. 
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I.3 EPOCA FEUDAL. 

Con la caída del Imperio Romano, la continuidad de Jas úl

timas instituciones ccon6micas romanas no fue con~crvada sólo en 

Italia, sino tambi~n en las Galias y en las otras provincias ron1~ 

nas. Los nuevos sefiores germanos ocupan el puesto de los terrat~ 

nientes romanos; especialmente los principcs <le la Iglesii1, quc -

en el territorio galo estaban en grnn ¡Jarte unidos adn por lazos 

familiares con la nobleza romana, se convirtieron en instrumentos 

de la continuidad del sistema ccon6mico romano de los úl t.uno.s tie~ 

pos, as! como de lü. altamente desarrollada .:idrninistraci6n romano. 

Cada uno de los grandes terratenientes, que era a su vez -

vasallo del Rey al viejo modo germánico, reclutaba en sus dominios 

servidores con quienes marchar n la lucha. El esqueleto del ejé_E 

cito Franco era, pucs,el caballero medieval. El Rey ontenía los 

servicios de sus vasallos dándoles tierras en feudo. Los yrandes 

feudatarios redistribuían parte de sus feudos como suufeudos. De 

este modo surgió el sistema feudal que ligaba al Rey y a sus señQ 

res feudales, y a su vez a los vasallos de estos últimos mediante 

un lazo de servicio mutuo en una jerarquía escalonada. 

Durante esta época la arístocreícia tuvo que soportar la -

creciente ofensiva de la monarquía, que, finalmente, logró soore

poncrsc a ella. Por otra parte, la monarqu!a fue concediendo -

formalmente a los señores feudales un poder local que debía y po

dfa ser ejercido dentro de los límites de!.. feudo, uajo la forma 
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de inmunidades o justicia privada. 

Las continuas invasiones y las sucesiones de conquistado

res por conquistados y viceversa, fueron la nota Garacter!stica 

de la temprana edad media. 

Despu6s de los Imperios Bizantino, Islámico y C..arol ingio, 

las invasiones se caracterizaron por el saqueo y la depredación .. 

Los grupos invasores fueron principalmente los musulmanes, 

los normandos, los eslavos y los mongoles. 

Las diversas comarcas fueron defendidas por una nobleza -

guerrera, por lo cual no fue tan fácil la tarea de apoderarse de 

ellas, pero la falta de organizaci6n, la autoridad que se esfor

zaban por mantener los Reyes y sobre todo las dificultades t6cn~ 

cas, en materia de comunicaci6n, hicieron que la defensa a la que 

nos referimos, fuera ineficaz para acabar con la amenaza de las 

incursiones del saqueo, a pesar de que pudo haber sido suficien

te. 

Debido a estas circunstancias, se deriv6 una crccientt! aut~ 

nomía de las diversas comarcas aOandonadas a sus propias fuerzas, 

de la cual, se sirvieron los señores que supieron y pudieron orga

nizar una defensa efectiva de los territorios que les haoía confc 

rido el Rey para que las gobernaran, para imponer su propia y ab

soluta jurisdicci6n, en ellas, así poco a poco empezaron a consi-
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derarse como propiedades privadas, pero reconociendo el mejor d~ 

recho del Rey. 

Durante la época feudal, la monarquía se debilitó consid~ 

rablemente y los señores aumentaron su poder y su riqueza; pero 

en el fondo la monarquía no cedió del todo y se deja ver un con~ 

tanta enfrentamiento, entre los monarcas y los ricos señores fe~ 

dales. 

Por estas razones en este período no se plante6 realment~ 

la cucsti6n de la democracia, principalmente porque prevaleció -

el orden inviolable de los estarnentos,cuyo verdadero protector -

era la Iglesia. 
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I. 4 REVOLUCION FRANCES/1 Y AMERICANA. 

REVQI,UCION FRANCESl1 

La sociedad francesa se di vid!a en tres Est.:idos Gcneru--

les: 

El Clero, la Nobleza y el Tercer Estcl.do, formado por J.ns 

masas populares en general, encabezadas por la uurt.Juesfa. 

En el Tercer Estado se entabla h;lcia 1799, con l.:i convo

catoria a los Estados Generales, un cnfrenLamicnto entre el Te.E_ 

cer Estado y los otros dos órdenes, grandes s<~fiores liber~lc~ -

se unen a la alta burguesía, por lo que, ya establecida la Asa~ 

blea Nacional, el Tercer Estado es el predominante. 

El 7 do julio de 1789, la Asamblea nom0r6 unu comisión !'.'! 

ra la elaboraci6n de una Constituci6n, yn para el 11 L~f~ycttc -

present6 su proyecto de Declaraci6n de Derechos del Hombre. 

La Asamblea sortea el peligro de la disolución, por parte 

de las fuerzas de Luis XVI, debitlo princiralmentc, u lu madura-

ci6n de la insurrecci6n popular, y la consecuente movilizaci6n -

de las masas, la cual había sido provocada por la gran crisis -

econ6mica y la reunión de los Estados Generales. 

El 14 de julio estalla la Revoluci6n con la toma de la -

Bastilla, como movimiento típicamente popular. 
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Era nccesnrio que se diera la abol ici6n no. de la propie

dad privada, sino solo de aquélla prlvilegíadu que propiciuba -

la gran desigualdad entre los hombres, ~st.:i sería sustitufda por 

una propiedad ágil que hiciera que las diferencias no fucrar1 po

líticas sino solamc11tc de la vidil privada. 

Por lo tanto, lo primero que se anu.16 fue esa propiedad -

privilegiada, preservando la propiedad privada y se decrf-:>t6 la -

igualdac.1 impositiva. 

El 26 de agosto de 1789, es ildoptada la declaración de 

los Derechos del Hombre y del Ciududano, fundamento de la socie

dad moderna, destruyendo con ella castas y clases políticas, para 

dejar subsistir a las clases sociales. 

Por otra puree, se consagra el principio de la soberanía 

nacional, en virtud del cual ningan cuerpo o individuo pueden -

ejercer autoridad alguna que no emane expresamente de ella, es 

decir, se coloca una entidad por encima del poder social, que -

había ~scado, durante la edad media, en manos dG los detentado

res de la propiedad privilegiada; así, nace el Estado Político. 

El 9 y 10 de agosto de 1795, se instaló en París, lugar 

de residencia de la Asamblea, una comuna insurgente, provocando 

cruentos combates, que, al final desembocarían en la disoluci6n 

de la Asamblea, la abolición de la monarqufa y en la instalación 

de la Convenci6n, la cual concentr6 el poder y pennaneci6 cons-
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titu!da del 21 de septiembre de 1792 al 26 de octubre de 1795. 

Se confiscaron los bienes de la Iglesia, a efecto de utill 

zarlos en parte para pagar deudas nacionales y en parte parw. re-

partir las tierras entre los campesinos. 

Se le reconoce a dicha Convención un<..1 admiru.blt.~ obra de ri:: 

organizaci6n y así, redact6 finalmente la Constituci6n de 1793, -

reduciendo a la impotencia al monarca, haciéndole jurar fidelidad 

a los textos constitucionales. La administración revolucionaria 

de la Convenci6n establcc16 el sufrdgio universal y directo, la -

forma de gobierno centralizado y adoptó el régimen parlamentario, 

además, foment6 la organizaci6n de clubs jwcobinns en todo el ?aís. 

REVOLUCION AMERICANA. 

Después de la insurecci6n contra Gran Bretaña y de la de

claraci6n de Independencia del 4 de julio de 1776, las 13 Colonias 

Americanas convertidas en 13 estados, establecieron entre ellan -

una autoridad común, el Congreso Federal . 

En un principio dicho Congreso tuvo una fuerza débil, pue~ 

to que su competencia se limitaba a los asuntos exteriores y mili_ 

tares, pero ha evolucionado mucho y siempre u !:avol· del Poder Fe

deral, no sin permitir que los Estados confederados sigan disfru

tando del gusto de la independencia, por lo que podernos afirmar -
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que el localismo es un razgo dominante de la Fed6raci6n America-

na. 

Los cxcolonos británicos quisieron imitar el régimen polf 

tico de l.:i Gran Bretailu, asf, en lu Convcnci6n de Filadelfia de 

1787 se aprucb.:i. la Con!:>tiluci6n, 11 se udopta oajo una forma repu

blicana la. monarquía limitada inglesa del siglo XVII. 
116 

El pd.rlumentu ~t.! denomina Cony-resu y til.:: forma por dos Cá-

rnaras; la Cámara. de los Representantes y de Senadores, el poder 

cscnci~l del Congreso e~ el Poder Lcgi~l~ti~c, ~1 ~ual ejerce li 

bremente dentro de los límites fijados por la Constituci6n, que 

garantizd las <leruchos individuales y los poderes de los Estados. 

Según Duvergcr, en su obra Instituciones PoU'..ticas y Der.s:_ 

cho Cons ti t.ucional / l.i represcntuci,Jn µol! tic;ü. f:!Sli..1. organi:.:uda -

de manera muy criticaOle, debido principalmente a las siguientes 

razones. 

se trata de un sufragio restringido, puesto que cada Esta_ 

do legisla sovre la materiu electoral y se llega a dar el caso -

de que ciertos Estados condicionan el sufragio a que el indivi-

duo sepa leer y escriOir, resida por cierto espacio de tiempo en 

el territorio de dicho Estado, que demuestre tener una renta su-

ficiente par~ satisfacer sus necesidades, incluso, llegan hasta -

6. - Duverger, Maurice. -Instituciones Pal f. ticas y Derecho Cons ti t~ 
cional, Ediciones Ariol, S.A.,-España, 1962, Pág. 322. 
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exigir el pago de una tasa electoral. 

Además, existe desigualdad del sufragio ya que en la 'cáma

ra de Representantes hay una cierta subreprescntución de~ los gra!]_ 

des Estados y una sub:representaci6n de 105 pequeños; pero dicho -

fen6meno es poco accnluw.do, ya que el conjunto pun~ce ~t:-r, inclu

sive, mjs restringido C]UC en muchos otros µafses. 

Respecto dl Senado la dc.:ügu.J.ld.:id se }x\sa en q11e ca.da Estu 

do tiene dos senadores, cualquiera que sea el número de sus hani

tantBs, así puus, un Estado cuy.:t poülr:ición sea de vnrios millones 

de personas, contará con la misma representación que aquel que -

tenga pocos millones. 

La elecci6n del Presidente es practicamcnte universal, pe

ro el deseo de los constit"J.ycntcs no era eso, pues preveían un sis 

terna de sufragio indirecLo que debería dar la elecci6n del Presi

dente a un narncro más reducido de personas que tuviesen m~s res-

ponsabilidad. 

Precisamente es el Presidente, el 6rgano más original de -

la ConStitución y es justamente el que le da su nombre al régimen 

presidencial. 

El control de la Constituci6n no corresponde tun solo al -

tribunal supremo, sino también a los tribunales federales o del -
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estado, de cualquier rango quo sean. 

Con la formación de la Hepúblic.J Democriltica de los Esta

dos Unidos de América, nnci6 la única Democrací.1 escl.:i.v is tu del 

siglo XVIII, tratando de justificar su existencia con el atra

so de la agriculturü, en !·el~ci6n can ül r1t1no cada vez m~s ace

lerado del desarrollo de la producci6n industrial y del comercio. 

Rctom.Jndo u. Duverger, :.:;intt.:tlz.'."rnios que es durante el si-

glo XVIII, al ser elaborada la teoria de la rcprcscntaci6n naci2 

nal, cuando se da un prin1(~1- pa~o en lil vida de ld asimilüci6n o~ 

tre democracia y elecci6n. 

La noción de la democracia directa pugnubü en primer Jugar 

con una imposibilidad mu teriul; la represen tuci6n, necesaria m~

terialrnente, tenia pol!ticamcnta la ventaja de constituir asam-

Oleas menos asequibles al pueblo. Pero para tomar toda clase de 

garantías a tal respecto, la teoría de la soberanía nacional, -

ingeniosamente interpretada, permitía limitar el derecho del su

fragio y excluir las clases inferiores de lR pnbl~cien, lutlu ello 

conducta a reducir la importancia de la elecci6n. 

En el curso del siglo XIX, todas las luchas políticas se 

orientaron en torno a la elecci6n: Se trataba de promover la am

pliaci6n del derecho de voto hast~ el Sufrdgio Universal. Asi, -

el combate por las ideas democr~ticas, se confunde con el comba

te por el Sufragio Universal: Democracia y Elección se han enea!! 
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trado ligados en los hechos mucho más que por los lazos te6ricos. 
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I. 5 PRIMERA GUERRA MUNDIAL. 

Después de la cafda del Segundo Imperio Francés de 1871, 

quedó consolidado el Sistema de Dcmocracja Liberal y Parlamenta

ria,que caracterizó d Europ.J hasta la Guerra <le 1914. 

La tendencia haci.:i un3 mayor intervcnci6n de los obLcros y 

campesinos en la pol1tica,provocó que 1.J cla.5c obrera formar<J o,;:. 

gnnismos de lucha, partidos pol:íticos o sindicutos; adoptó la 

vieja idea de unil diferenci~ci611 0n cl~sc3 dw la sociedad. 

Sistc.m!ticamcnte, los partidos políticos obreros organiza-

dos, comenzaron entonces a fundarnent.nr su politica, en la nueva 

doctrina de la lucha de clases, de esta manera, el problema so-

cial se transport6 del campo de la reflc:->i6n moral, al del estu-

dio cient1fico. 

En la segunda mitad del siglo XIX, el movimiento socialis-

ta internacional organizado, particularmente en ln~ c~LaJv~ in-

dustriales de Eurupa, se fue convirtiendo, poco a poco,en un nu!:_ 

vo poder político. 8stn fué la época de lucha por el socialismo 

marxista científico, cuyo punto de pnrtida es la conciencia de -

clases. 

Se formuló entonces por parte de las obreros, campesinos -

y la baja clase medía, la misma demanda, en cada naci6n europea, 

ésto por una parte, se constituyó en ~no de los problemas polít.!_ 
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cos fundamentales de la nueva sociedad europea a fint~s del siglo 

XIX y a principios del XX y por otra, también se convirtió en la 

Ultima etapa de la lucha por la dcmocraci~ euroiiea sobre la case 

de los principios de la Revolución Francesa. 

Asf 11aci6 el problema tlu como habia yue Lr~11sfor1~~r l~ de

mocracia liberal polit1ca er1 un nuevo tipo de democr~citl sccid! 

y económica.. 

La sociedad :·iundi.:!..l, hasta el momento anterior u lr.i i-:1.i« .•..:i·~~ 

Guerra Mundial, se hallaba dividida por tres grupos de idcüs e -

intereses: 

a) La lucha por la realización de la de1nocraci¿¡, polí+:1ca, 

como herencia de las revoluciones Frunccsa y Americana. 

b) La lucha por la realización de las nacionalidades, l~ 

emancipaci6n de las pequeñas naciones oprimidas y la creación de 

E~tados Nacionales. 

e) La lucha por situarse en la politica de fuerza; las -

grandes potencias europeas que se estabilizaron en su respectiva 

posici6n en el siglo XIX, esperaban que, de la luchG pGr la dem~ 

cracia politica y por los Derechos Sociales y Económicos, as! co 

mo de la lucl1a por la emancipación de las nacionalidades, resul

taría la ruptura de la cohesión de ciertos estados y se suscita

ría para los dem~s la cuestión de la herencia de sus posesiones, 



27 

sin lugar a dudas estas especulaciones dcbian concluir, incvit~ 

blemente en unil Guerra Mundial. 

La Revolución I~rilnc:csa, con l<~s 9ucrra.s napolcónicél~;, -

cre6 por primera vez en Europa, el ejérciLo popul<ir <le ma~;as, 

dando al mundo moderno el cor1cepto de 1:1 guerr~, ria d0 cj~rci-

tos, sino de pueblos, esto 11os <lcmucstrn que la crisis de la De 

mocrucia en la Primerü Guerra Mundial, c.s la cont.:inuaci6n de la 

lucha espiritual, política y social comenzada b~jo ln Revoluci6n 

Francesa. 

La Guerra, marcó realmente el principio de una nueva épo

ca, transformó fundamentalmente el m.:ipa político de Europü., oc~ 

sionando también importantes ul terac1onC!s en L:t econOr:lÍa y .li1 -

sociedad. 

i\ pesar de r:1ucelorigen inmediato de la Guerra, fué la cüs~ 

ta politica por el poder de los grandes :O:stados y que el confli!'_ 

to impulsor fue entre Austria-IJungria y Servia, se deja entrever 

en la retaguardia,Alemania con sus planes pangermanistas. 

El pangermanismo, en su for~a anterior a la Guerra, con

siste en unu exageración extremista y una completa perversión -

de la filosofía de la nacionalidad. Sistematizado por políti-

cos y fil6sofos alcmunes, era la ne9uci6n de la idc.::i. moderna de 

la nacionalidad, así como de los principios de igualdad entre -

pueblos y naciones y de los principios de la democracia. 
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Era necesario encontrar garantfas en una completa reorgaui_ 

zaci6n de Europa, establecer un verdadero constitucion<llismo y -

un régimen democrático en Europa Central, como garanlía contr.u -

el abuso de los Estados y Naciones por parte de su din3stia y g~ 

biernos absolutistas. 

Los resultados de ln Guerra fueron: 

Se destruyeron los imperios Austro-Húnguro, Turco, l\lem(in 

y Ruso. 

Bajo el principio de libre determin.Jción nacional., se re-

solvi6 el problema de la independencia y de la unidad nn-

cional de Polonia,· Checocslovaquia, Rumania, Yugoeslavia, 

Grecia, Fi11landia, Estonia, Latvia, Lituania y Albania, -

completándose al r.tismo tiempo la unificación nacional de -

Italia. En base al mismo principio se revisaron las rela

ciones de los dominios británicos. Con la Gran Bretaña, -

se resolvieron los problemas de Egipto, Irlanda e Irak. y -

se cre6 un sisteP.1a tle mdnU.dLu!;j culuni¿¡le~ L.:.i.jo t:::l .:ii..i.spicio 

de la Sociedad de Naciones. 

En varios Estados las dinastías reinantes fueron derrivadas, 

el sistema de burocracia aristoc.:r~tica y <le do111inio J~ la 

casta militar, abolido; los privilegios de las Iglesias se 

limitaron y las mismas Iglesias resultaron democratizadas. 

A través de todos esos cambios, amplias masas populares, -
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obreros y campesinos, adem~s de los clases medias urbanas, 

participaron en el poder político. En muchos de esos pa1-

scs se llevaron a Cdbo amplias reformas agrarias y se anu

laron los privilegios de 1,1 aristocracia terrateniente. 

Asi, las const1tucio11cs, las instituciones politicas y las 

corporaciones pública.~; su formaron raucho más genuinamente 

de manc~a democrStica. 

r.a cuestión social y el proble~a de la justa distrir...uci6n 

de la renta, •;ino u. constituir L:i. principal preocupu.ci6n -

de la polttica interna de ~uchos Estados europeos. En al

gunos, alcanzaron el poder los partidos socialistas; en -

otros, la burguesía o la clase inedia se Vil!ron obligados ~ 

compartir el poder con ellos. La revoluci6n Rusa inyectó 

conciencia social en los probl0mas, lo rni~3mo que Em ln po

lítica subsiguiente y, al crear un estado soviético y com~ 

nista en la vieja Rusia, agit6 esperanzas de una Revolución 

Social, teniendo a una democracia social y ccon6mica como 

resultado de la Democracia politica; precisamente este pe

ligro de revolución social después de la guerra, fue uno de 

los 1notivos m~s importantes de la dccadcnci.ü ÜL: lit:> J..:.:mc.:=.::. 

cias despucs de la gucrru. 

Como una consecuencia lógica de la guerra -ya la interpret~ 

mas como un artificio del poder político, como la redliza.-

ci6n de la autodeterminación o como la aparición de proble

mas sociales y económicos dentro de los Estados-, se susci

tó. la cuestión de como resolver los grandes problemas in--
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ternacionales referentes a la polftica del poder, asi co

rno los de carácter econ6rnico, sobre la b~se de la justi-

cia ccon6micu: Esto envolvía la libertad de los mares, -

las colonias, los recursos ccon6micos mundiales y la dis

tribución de las malcrins primas. Estas cuestiones 110 -

quedaron rnsuelt3s e11tonccs y concluy6 en una nueva lucha 

por ellas. 

Finalmente, lü idea de democratizar la polítie¿_t interna-

cional se cxprcs6 intensamente i:;or la propagzmda durante 

la guerra. En la Confei·encia d0 la P~z se intcn~6 reali

zarla mediante la aceptación de tres qrandes principios, 

para un 11u0v1J ordc~ dcmocr~tico ~~~crr13c1011al: r.a limita 

ción de los urmamer1tos, el arregln por convenio de los 

conflictos ir1ternacionales y el csta~lecL~ianto J~ u11a ju! 

ticia i11ternacional (En concxi6n con la itlea de sanciones 

econ6micas )' militares). Estos princi~ios fL1cron elabora 

dos dentro de un sistema pol!t.i.co conple:to y se incorpo

raron al Pacto de la Sociedad de :;aciones, quien por ur1 -

cierto espacio de tiempo, sefin16 direcciones a la políti

ca europea y en parte a la del mundo, dando un nuevo carác 

ter democrático a todo un período de la política interna

cional de la postguerra. 
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I. 6 DIFERENCIAS ENTRE NACIONAL SOCI/U,ISMO-FASCISflO Y DEMOCRACIA. 

La idea de autodcterminaci6n nac10r1al, consecuencia 16gica 

de l.:i ideología dcmocr5tica proclarn~dn en la Primera Guerra Mun

dial, fue Hdoptada 1·csut:!ltarncnte por los r1:>gÍmcnes totalitrJ.rios, 

que la proclamaror1 I'~rtc dl! su idc[Jlog!n, arttcuJ.o esencial y -

primordial de su credo pol!tico, al que como tal,habr!a que lle

var hasta las últimas consecuencias. 

La base filosófica y moral fue: r.a naci6n y el I::sL:i.do Na

cional representan el valor supremo social, político y moral, en 

el mundo, todo debe serle s.:icrificado; Lolla ética puede ser fun

dada solamente en el valor representado por la Naci6n, que, por 

lo tanto, es el :n~s a)Ln c1~itcrio de toda moral~· Je codos los -

demás valores. Consecuentemente, el individuo le debe subordin~ 

ci6n en todas las cosas, en todas partes incondicional y exclusi 

varnente. 

La Naci6n es dcificad.:i. Pura t:l beneficio de ella, se -

dirige toda l~ vida de la sociedad, del Estado, de la clase y -

del individuo. 

La vida es una lucha y, por lo tanto, la vida de las nnci~ 

nes es también una lucha por el poder, por el predominio, por el 

prestigio, por la expansión y también una voz para decidir el des 

tino de todo el mundo. Las naciones grandes y fuertes tienen de 

recho a influir en la suerte de las m~s déoilcs y a 11ichilr por -
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su dominio entre sus iguales. 

La políticiJ. internacional vien~ u ser t.an solo una lucha 

por el espacio, por la influencia, la expansión y el dominio -

mundial de las grandes naciones. 

Los regímenes autoritarios aceptan todas lns viejas t0o-

rias absolutistas acerca de la natural~za, el roder y la juri~ 

dicción del Estado todo poderoso, absoluto y dcific~do, 

sive las extienden y las ponderan. 

inclu 

De hecho, los Estados autoritarios persiguen u1w pol.íLica 

en la que el sentimiento de nacionalidad sc~5 cxcitQdo al :~5xi

rno. Todo lo que sea de tipo internacional, todo pacifismo, es 

proscrito, ya que esos regímenes tomcJ.n la actitud consecuente -

de que la fuerza constituye el derecho y de que la guerra es la 

más alta expresión del poder y del esp1ritu de ln nación y del 

Estado, rechazan todo lo universal, '1.SÍ como el concepto de hu

manidad. 

Algunos Estados añaden una doctrina de la raza y del ra-

cismo, consider§ndose ellos mismos los representantes de una r~ 

za superior, destinada a una misi6n cspeci~l de poder en el mu~ 

do y a <laminar sobre otras razas y otras naciones. Los alcma-

nes combinaron esa política de racismo con el antisemitisr:to ra

cial, como corolario del excesivo nacionalismo de los regímenes 

autoritarios al principio del siglo XX. 
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La democracia por el contrario,adopt6 la filosofía de la 

humanidad y proclam6 el principio de acuerdo en lugar del prig 

cipio de guerra; la tolercncia y el respeto del hombre para -

el hombre y de la Nación pa1·a Ja 1;aci6n, en lugar del estrecho 

nacionalismo; el deseo de p~z y de cooperación internacional en 

lugar de la guerra, del conflicto y de la expansi6r1. 

Los dos sistemas se oponen por completo en sus puntos de 

vista referentes a esas cuestiones. En la lucha contra la de-

mocracia la acusaron de fa.1 ta de F.:JtrioLlsmo, de debilidad y -

de traición contra la propia t·;uci6n, de internacionalismo, su

misión a las naciones extrnnjeras ~ ~l judaisn~, cobard!a e im 

potencia en la defensa del país. 

La derrota de Alemania, que pes6 dura,...'lente en su orgullo -

nacional y que afectó a sus intereses nacionale~, y ciertas -

injusticias que los tratados de paz le impusieron, se convir-

tieron dentro de la política y propaganda nazis, en un arma efl 

caz y aún destructora contra la democracia alcmanü e indirec

tamente, contra otras democracias a la vez. 

El hecho de que los gobiernos alemanes liberales y demo

cráticos, en su política de postguerra, no se aprovechasen su

ficientemente de las grandes concesiones hechas por las poten

cias aliadas; el hecho de que los reg!mcncs autoritnrios cono

cían perfectamente COJ".lO debían utilizar su idcologí.:-t totalita

ria, su doctrina del orgullo y de la unidad nacionales contra 
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las ideas de solidaridad internacional de la democracia; la fa! 

ta de unida·d en estas en cuanto a los partidos y al parlJ.mento~ 

el hecho de que los regímenes autoritarios saben identificar al 

totalitarismo de la vida política co11 el concepto de la nac16n 

fuerte, orgullosa, poderosa y eficaz, todo esto m.:it6 literui.me_12 

te a las democracias europeas. 

Cuando esos regímenes llamados "Dinitmicos",pudicron util.i:_ 

zar en su política internacional contra los dem§s Estados de ti 

po democr~tico,los mismos métodos que habían empleado contra sus 

contrincantes en la política interior, y dado que lu ausencia -

de lit.re crítica y de control del parlamento le:..:; permitía atre

verse a todo, obtuvieron 6xitos inesperados y sorprendentes en 

poli tica internacional sobre las democracias inseguras, imprcp~ 

radas. 

Con esto, además de su auducia y su expansividad, hicic-

ron que el orgullo nacional de los estados autoritarios se re-

forzara, dando a sus regímenes nuevo poder y nueva eficiencia. 

La idea de la nacionalidad, n.::i.cid::i de la democracia y que 

debe ser identificada con los m~s nobles principios ~e humani-

dad, de los que procede, al ser tomada por los regímenes total~ 

tarios,se convirtió en unu. de las princi?:ilcs armas para dcs--

truir la democracia y los principios humanitarios de los Esta-

dos centroeuropeos, pues fue llevada a sus más absurdas conse-

cuencias, utilizada en sus formas m~s degeneradas y modificada 
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en una especie de inhumanidad brutal,salvaje e incivilizada. 

Toda la tcorfa. racist<l y todo aquello en que se bus6 el -

nacional-socialismo fue aristocr5tico. Por principio, se ncg6 

a admitir cualquier otra i<lca que fuese vfilidu pura todas las -

naciones y todas l~s ritzas. Así pues, esto fue uno de los pil! 

res de la ensefianza antidemocr~tica nacional socialista. La -

concepción de Ja lucha social entre indi,.riduos y enlrw razas,-

excluyc todo arreglo democrático de acuerdos pacíficos sobre ba 

ses de igualdad. 

El fascismo y el nacional-socialismo, en pol1ticu prücti

ca, fueron reacciones contrn cJ orden político d~ ~uro~d y tiel 

mundo, el cual se dcriv6 de la ideología del siglo XIX, de la -

filosofía democr§tica y de los acuerdos tomados en los tratados 

de puz de la Primera Guerra Mundial. 
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II. 1 MONl\RQUII\ 

La Monarquía aparece como el gobierno de un sc.!.o indivi-

duo; el poder supremo radica en una solu voluntud f!sica que es 

lla~ado el monilrca, el rey, el prfncipQ o el emperador. 

En relaci6n con el Estado, se han observado dos posicio-

ncs a través de la historia: El soberano est~ sobre o fuera de 

la agrupaci6n pol!tica o dentro de Ja misr.iu. En el prlmcr ca.so 

se le ha considerado como la autoridad suprema, Pn el segundo c52 

mo propietario del Estado. 

Tradicionalmente, las monarquías se apoyan en la divini-

dad para justificarse y ascg11rar su cstalJilidad y perruanencia, -

por ello en todas las monarqu!as tcocraticas se le ha divinizado 

al soberano, corno algo sublime para conservar y fortalecer su d~ 

mir.aci6n. Después deja de ser el Dios mismo y es concebido como 

su representante en la tierra o como lo fue en la Edad Media, el 

Rey por la gracia de Dios, así mismo las teorías patrimonialis-

tas de esta época invocaron los derechos eternos e inviolables -

que Dios había dado a los Reyes, por lo tanto no hay ningún ar-

den jurídico que pueda limitar la voluntad real. 

Un tipo de monarquía posterior, concibe la idea de que los 

hombres y sus bienes son objetos sobre los que recae el poder de 

dominio del soberano. Por esta raz6n, Luis XIV declaraba que el 

Rey posee un derecho ilimitado de disponer, en interés del ¿sta

do, de todos los bienes espirituales y temporales de sus subditos. 
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Se entendía la soberanía territorial como un derecho real que -

formaba parte del patrimonio del monarca, adcm~s en las monarqu,!. 

as absolutas, el Rey es el único titular de la sob0ran:íu y la -

ejerce en nombre propio. 

Para el Estado moderno, que hace de la totalidad del pue

blo una unidad, el monarca solo puede ser comprcndiclo partiendo 

del Estado y como órgano del mismo, por lo 4ue el principio mo-

nárquico es de naturaleza puramente politice. Debido .1 esto, se 

considera cor:io notil esencial al monarca, L1 de representar el PE?. 

der supremo del Estado, esto es, aquél podec quo conserva a éste 

y lo pone en movimiento. 

En tanto guc el poder sup¡:-emo del Estado descan!.~a en unas 

solas manos, se trata de una monarquí.a en la que se perSitJue:-i -

siempre fines estatistas. La nota común a toda monargu1a consi~ 

te en que con el guebrantamiento del poder monárquico, el Estado 

sería destruido de inmediato en sus funciones más importantes y 

sobrevendría la anarquía. La actividad del rey de poner en mov~ 

miento al Estado puede ir unicla lo •nismo u.l poder mS.s <líliplio, -

que al menos comprensivo. El ejemplo es el de Inglaterra en la 

que la Corona tiene hoy el mínimo de poder rertl, 

Por otro lado, las monarqu1as del munclo moderno parecen -

buscar un consensus o apoyo popular. Entonces la monarquS:a apa

rece corno un principio unificador, como la unidad de una monar-

qu1a o de un imperio, 
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Existe en este tipo de gobierno una distinci6n de rango -

social entre el monarca y todos sus súbditos. Se encuentra apa~ 

te, en cierto sentido y esa calidacl se identifica con el modo de 

sucesión. La familia real, con prerrogativas especiales, se consi 

dera como una pequeña castu privilegiada y aislada. De ahí que 

la monarquía sea, esencialmcn te, un sistema de gobierno herc<li ta 

ria, puesto que la sucesión del trono se l1a estabilizado. 

La monarquía se f1.1nda hoy, en su carácter de nexo espiri

tual que une de un lado, a los sGbdítos en la adhesión reverente 

al rey y a la serie de las generaciones en su ininterrumpida 

adhesiCin a la dinastía, de otro. La dinastía es el símbolo de -

la identidad histórica del Estado; el rey, de su unidad. Se 

trata de un fundamento irracional, en suma, pero que cuenta a su 

favor con el poder emotivo que la tradición y el símbolo despieE 

tan. 

Jellinek divide a las monarquías en electiva y heredita-

ria. En la primera, el trono se ocupa por un acto de elecci6n o 

de creaci6n juridica, mientras que en la iit!i:t:Ui L"'-l' ia el n:.o:i..J.rc::i 

surge por orden de sucesión al trono, determinado por 1.:i. Consti

tución, de una determinada familia o dinastía. Las clasifica -

también en limitadas e ilimitadas, siendo éstas las absolutas, -

en que el monarca es el 6rgano inmediato cuyos poderes se vc:n au 

tolimitados por otros 6rganos que le están subordinados y a los 

cuales encomienda la atención de determinados problemas estata-

lcs; Y aquéllas, las monarquías limitadas, en las que aparece un 
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esfuerzo permanente por restringir el poder manarquico y asegu

rar el respeto a las competencias constitucionales. 7 

SegOn cual sea el procedimiento p¿tr~ designar ul rey, --

las monarqu!as se clasifican en electiva~ y hereditarias. En -

el caso de las monarquías f:!lcctivas, la 1-.~lecci.611 ¡.iul.!de correspo~ 

dcr al pueblo, a unu o.samiJleu. o al prcd(!Cc:,.;or. 

Pero 1 o miln común ~::. t..jue la monarquía se trt1~mi ta por h~ 

rencia, se aplican asf a lu trasmisi6n del poder las dispos.ici9. 

nes establecidas por el derecho priv.Jdo pura L:i trasmisi6n mor-

tis causa del patrimonio, co1no si el re)' fuera el µropietario -

del Estado. 

El Rey o monarca ha compartido su poder CO•"t al igargu!as 

o aristocracias y, por si misma, antes de ser constitucional o 

linli tada, fue absoluta y, por consecuencia e inevitablemente, -

tiranfa o despotismo. 

En resumen, las notas curncterísticas de las monarquías 

son: 

Monarquía Absoluta.- El Rey es el único 6rgano inmedia-

to en el Estado. Está por encima de las leyes guc s.J.ncion<.1. 

Solo tiene que rendir cuentas a Dios: un pueblo se reune t:rn su 

JELLINEK, GEORG.~ Teoría General del Estado.-Trad.Fernando 
de los Ríos. -Edi t. Albatros. -Buenos f,ires Argentina. -1981. 
P1ig. 526. 
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persona. 

Monarquía Limitada.- El rey comparte el Poder con otros 

6rganos; en la Epoca Feudal con los feudos, en donde or1 la es-

tamcntar-ía convoca a csta.mentos; en el sisterna parlamentario un 

6rgano, frecuer1temer1te voµular, el. parlamento, detenta incluso 

la sobcran!a legal o autorid~d trascendente y absoluta. 

Hespccto u este punto, Mac Ivcr consid12L1 que la menar-

qu!a es" .•. limitada por alguna clase de condiciones estableci 

das constitucionalmente, aunque pueden haberse impuesto pnru bQ 

neficio e interés de la clase dominante o del grupo principal -

que la apoya".ª 

En el caso de que sean tantas las lim.i tan tes que el re~' 

no intervenga directamente en las decisiones políticas y sean -

tomadas por los representc:rntes elegidos por todo el pueblo, se 

llega. a la democracia. 

La monurquía es hereditarin, tradicional, conservadora -

de clases privilegiadas que comparten con el monu.rca sus privi_ 

legios y consideraciones. 

Las monarquf.as constitucionales son el resultado de las 

luchas populares para subordinar la acción del monarca al orden 

Ml\C IVER, ROBERT M.-Teoría del gobierno.-trad. Agustín Gil -

Lasierra.-Edit. Tecnos, S.A. 1966,-Madrid, Espafia, p¡y, 144. 
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jur.tdico determinado. La constituci6n es la norma suprema y en 

contra de ella no puede prevalecer ninguna voluntad real. I~a -

monarquS:a constitucional pura, entrega .:il monarca el ejercicio 

pleno del poder en los marcos que determina la propia constitu

ci6n. Es el sistema de responsabilidad ministerial en el que -

el monarca se convierte en un símbolo de uni6n, sin el ejerci-

cio efectivo del poder. 
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lI. l. l 'l'I RANII\ 

Antes de convertirse en un siniestro personaje de leyend~, 

el tirano dcsempeñ6 un papel hist6rico, en sus orfgenes no fue 

sino la suspcnsi6n temporal del gobierno regular, a fin de en-

frentarse a ciertas crisis graves que exigían en su resolución 

un lider de excepcionJl talla, asumicr~o po<lcras aulocr~ticos -

para ello. 

En Grecia, los tiranos tttvieron origen en urgencias mili

tares, o en el enfrentamiento de la crccienlc clase.· media con -

los antiguos sectores nobles. El t1 rano fue el 11 dcmagogo" gue 

dirigió a los pobres contra los ricos y a los plcb8yos coutru -

los nobles; el jof0 a (1uicn l~ ruulLitud segu!~ ciegamente y, a 

quien todo la pcrmitia, porque trabajaba para ella. Allí sur-

gieron caudillos influyentes y enérgicos, que muchas veces no -

querían abandonar el mando luego de pasadas las necesidades tra~ 

sitorias de la lucha. Los tiranos eran combatidos y, con frc-

cuencia derrocados y muertos. 

Una caracteristica de la tiranía,fuc que sólo existi6 en 

las ciudades donde el rGgimen comercial e industrial, tendía a -

prevalecer sobre la economía rural, pern ~0ndc h~cía falLa una 

mano de hierro para organizar a la multitud ':i lanzarla al asal

to contra una clase privilegiada, se considera el acrecentamie~ 

to de la riqueza como la causa determinante de la tiranía, a m~ 

dida que las ciudades prosperan se propa.g.:t inevitablemente la -

tiranía. 
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El régimen tiránico es efímero, el mando se ejerce ~rbi

trari~~ont~, sin raz6n, derecho o jt¡sticia, el pu~bio s61o lo 

ve como instrumento a.~J cual se sirve, como <le un ariete tlpro

piado para demoler la ciudadela de los oligo.rcas y, una vez o~ 

tenido el resultado, arroja prontamente un arma que le hiero -

las manos. 

En tiempos de la antigua Grecia el principio qencral que 

gufa a los tirano~ es abatir la oligar4uia y elevar a los hu-

mildes, mejorando con ésto, su condici6n mat..ur.ial. 

Muchos pueblos antiguoz para quebrantur toda resistencia, 

para obtener a toda costa una mejora material de su condición y 

por lo menos una aparienci;i de derecho::> pol:itícos, el pueblo r!:_ 

curria a un medio supremo: Entregarse a un tir.ano, en ese cn-

tonces, el nombre de tirano no tenia nad.:i de deshonroso, pu0s -

se tenía el sentido de señor, de rey. No obstante, fu0 aplic¿.¡

do en sentido peyorativo por adversarios irreconciliables a los 

que manten!an el poder absoluto, no por un acuerdo legítimo cn

tl;'e los partidos, sino por medio de una insurrección. En vir-

tud de que no hubo u11 titulo oficial y general para designarlos, 

estuvieron obligados desde la antigüedad a tomar el que servía 

para estigmatizarlos, por sus enemigos. 

Las calumnias también fueron de los demócratas, que cons.!_ 

deraban que el gobierno debería ser contrario a la tiranía, de~ 

de Platón y Arist6teles, ha merecido general c!\:cc;.-u.ción. Paril 
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este último' hay tiranía cuanoo el pooer es oesp6tico y la s61<> 

voluntad del gobernante es Ley; o bien cuando la monarquía se -

corrompe y el monarca manda sin responsabilidad a hombres mejo

res que 61 y, reina no en provecho del pueblo aino del suyo pr.9_ 

pie. 

Conviene resaltar que la tiranía sólo tiene por fin el -

interés personal del monarca, 

Esta característica de atender principalmente al provecho 

o capricho personal, es admitida por muchos autores como especí

fica de la tiranía; pero tanto puede .ser practicada por un s6lo 

individuo como por un grupo. La tiranía se ejerce desenfadada y 

cínicarnen te / comGn en regímenes pr imi ti vos. Supone un.a implaca

ble sucesión de crímenes, violencias gratuitas, intrigas, etc. 

Las tiranías clásicas fructificaran en los paises orient~ 

les y, en Grecia y Roma de la decadencia. Por largos siglos se 

mantuvieron en Asia, Africa y América, en proporci6n directa a -

la ignorancia y atraso de sus pueblos, factor condicionante que 

ya señaló Montesquieu en su libro El Espíritu ele las Leyes, sin 

embargo, también pueblos civilizados pueden caer en tutelas bas

tante próximas a la tiranía traoicional, como Alemania en la dé

cada de los 30's. 
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El tirano lo mismo violenta las leyes como las hace a su 

medida o se mete contra las leyes a gobernar scgrtn ellas, como 

afirrn6 Rousseau en su obra El Contrato Social. 

Normalmente, la tiran1u despierta vivas reacciones, pro-

duci6ndosc una lucha inmediata entre el tirano y los ciudadanos 

sometidos, debido a que re~ula~muntc se establece n través de 

un golpe de Estado. 

{,a tirania es definida por S5nchc2 V. como 11 El peor go-

bicrno por su dcformaci6n de la reale7.a, t.JOr su usurpaci6n as-

tuta y violenta, por la elevación de un hombre po1· encima <le -

las leyes. Situándose fucru del derecho, el tirano yu no vol

via a entrar en 61 11 
•

9 

Después de todo, en la. tiran'Ía c:-~iste: la .Jutoridad p8rs~ 

nal sin limite, sin embargo, Nac Ivcr o~)in:i que " .•. tienden a 

disfrazar su dependencia respecto de un círculo secreto o int~ 

rior, dominante sicmprc".
1º 

9 Sánchez Viarnontc, Carlos.-Las Instituciones Pol1ticas un lü 
Historia Universal. -Edit.t.ibliO']ráfica r,qentina, 5.A. Pá;. 106 

10 MAC IVER, ROBERT M. -Teoria del Gobierno. -Trad. hgustín Gil 
Lasierra.-Edit. Tecnos, S.A.-Madrid, Espafia, P&g. 144. 
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II.2 ARISTROCRACIA 

f'orma de gobierno de car&cter dintistico, pérmite la form~ 

ción de una clase social privilegiada, su influencia se debe al 

nacimiento en ciertas fumílias. Para Arist6teles fue forma pu

ra de gobierno, su contraria es la oligurquía. 

Es el Gobierno de los mejores, es decir, la antigua nobl~ 

za, el fruto de la selección moral y cspirilual. 

En una acepción de clase noble de una nuci6n, pierde toda 

irnportuncia jurídicn, conforme van desapareciendo los privilegios 

tanto de orden privado, como do <lescmpeii.o de funciones públicas, 

que a la nobleza correspond!an 011 tiempos pasados. 

En su otra nccpci6n de gobierno cr1 que cjercc11 el poder -

las personas filás nobles tlcl Estado, no sólo conserva un valor -

jur!dico, como problema de derecho poliLico, sino que en estos 

tiempos se encuentra actualizüdo solnmcnte, por su virtud de o

posición a los regímenes dcraocr.1ticos. 

Aceptfindol3 como forma de gobierno pura, la nristocracia 

representa término de oposici6n a l.:i monarquía y constituye, -

cuando se trata de las aristocracias electivas defendidas por 

Rousscau, una forma republicana de gobierno; y aún pudiera de

cirse parad6jicamentc, que la aristocracia electiva es una ma

nifestación de gobierno dcmocr5tico, porque si ln clase arist~ 

crática gobernante 110 se designa a si misma, ni lo es por ra--



47 

zOn de su sanyre o ele Jincro, sino por clecisi6n popular que ell_ 

ge a los mejores y, entendiendo por tales a los 1nG~ jti6to!;, ~ -

los más prudentes, ü los r.iás sabios o a los mfis pr ... ~p<lrado~, no 

cabe duda de que ésta rcin.:.i. e:n el r.iarco de las repúb1 icas rept:E 

sentativns. Sin duda, por eso dacia Montcsquieu que una ~rist2 

cracia,es tanto más perfecta cuanto r.i5s se .:.1sümcja a. una dcr:io-

crncia y tanto m5.s imperfectiJ. cuanto m5.s se parezcti ü unn nonar 

quia. 

Del resumen de todos los nutorcs que han .:ibordaüo el tum.J. 

resulta en primer lugar, una disparid.:i.d esencial cnLn; las dos 

acepciones del conceµto ele aristocracia. Como conjunto de per

sonas que ostentan un titulo nobiliario, sin olro valor que ei 

hist6rico, el decorativo o, cuando más el de conservar ciertas 

y limitadas prerrogativas senatoriales, representa una institu

ci6n propia de las monarquías constitucion.:ilcs e incompatible -

con los sistemas republicanos. 



48 

11.2.l OLIGARQUIA 

Form.:i. polític.'.l de car~ctor dintistico, que permite lll for

mación a~ una clase social privilegiada que debe su influo:1cid 

al dinero. La escala de lo~ vnlorcs sociales estaba constitur

da por la fort:uni'I, c:ualyu.i.era que sea su origen, es decir el di 

ncro hac0 al !1ombre. El lujo es un t!tulo polftico. Para asp~ 

rar a las mQgistrüturas su ruq11iere cst~r dispuesto J. ccleurar 

magníficas ceremonias, i..I ofrecer b.:.inyueLcs y [J.csLas al puciJlo 

y adornar a la ciudad. La característica es corifiar el poder a 

un pequcfio nQn1~ro a~ µerso11as, los ''oligoi''. 

La fo.r:rna w.:i.s ccmún e::. sin lugar u dudas la oligurt1u1a ce~ 

sitar!a, donde el ajercicio de los dercc!1os pol!ticos estaba su 

pedi ta do a la fortuna o al oi icio o profesión d•= cada uno, sólo 

la propiedad proporcjona el ocio indispensable:; par¿i juzqar clarw 

y correctamente; sólo la propiedaci, por lo tanto, hace al hom-

bre cap~z p~ra al 0j01·cicio de los c!ereclios políticos. 

El régimen pur.:imcnte olig§rquico, es aquel C?n donde la ri_ 

queza da la pauta de la capacidad política, sea de hecho o de -

derecho. 

La misma palabra designa, pués, indistintumente al gobicE 

no "de unos pocos 11 y el gobierno "para unos pocos''. Así AristQ 

teles parece exigir en un princlrdr:i los !"cquisitus p<.-tra que ha

ya oligarquía, pero m~s adelante hablu. de una oligaryuía le--
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gal -"gobierno de unos pocos para el bien coml1n 11
- y oligarqu1a. 

arbitraria ºgobierno de unos pocos en provecho propio", dos -

ciudades coexistirán allí en inintt:~rrt1111pida pugn.:i. Por un la

do, los gobernantes; por otro, los que nadél tienen. 

Por otra parte, Platón señal6 que l~ característica de -

esta forma, es el hecho de que en este Lipa de r6gi111en todo lo 

decide la tasación de las fortunas; los pobres no tienen part..!:. 

cipaci6n alguna en el gobierno. El interés, el lucro, est5.n -

por encima de la virtud. Es una aristocracia basa.da. en 1...1. fé 

materialista de la riqueza, la cual constituye la esencia de -

la distinción. 

AriBt6telcs, consideró que se trata de un ré0imcn corruE 

to que no persigue el bien común, sólo el de los ricos. 

Ante todo existe la oligarquía dinástica, que no conoce 

leyes y estS por eso siendo sometida al capricho de la clase -

gobernante, en donde las mctyi.::>Lra.tur.:i.r; ~e traSP\i tpn por heren

cia. Puede asímismo, ocurrir esto Últirao, pero de acuerdo a -

leyes que rigen, además de la trasmisión del poder, el ejerci

cio de 6ste: se trata entonces de una oligarqu1a política. La 

tercera forma es aquélla donde s61o gobi.::rna.n los grandes pro

pietarios, de manera directa o porque s6lo ellos pueden elegir 

a los gobernantes. 

El triunfo del demos sobre la oligarquía, consisti6 L ·• -
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}a obtención de leyes escritas y de su publicidnd. Significó -

un muro de contención para los excesos y nbusos del poder e·jcr

cido por la clase olig5rquica. El pueblo encontró así el cami

no indispensable para el logro de cui1lquier co114uista y para su 

consagraci6n institucional. As:í comienza también, un nuevo r€

gimen individualista, que quiebra la ¡intigua solidaridad fami-

liar y crea v!.nculos directos entre. el individuo y el Estado. 
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11. 3 REPUBLICA O DEMOCRACIA 

Es indudable que la ·acr:10cracL1. es la mnyor y m1s logítim.J 

forma de gobierno que pueden darse Jos s·~res humanos. 'l'ürnbién 

es la más natural y, ello est5 prob.J.do con la cvoluci6n de las 

instituciones políticas. Pero respecto a esta forma de gobie!_ 

no, ha existido siemtJcre, en nuestra opinión un concepto erróneo 

que ha oscurecido todos los an&lisis, 11a limit~do Jos horizon

tes mentales del sentido científicamente crítico de las insti

tuciones del Estado y ha provocado la confusión de las ideas -

elementales y básicas: se ha considerado a 1 a forrr.:1 deraocr~ti 

ca de gobierno como una forma definit:ivu,permancnte y perdura

ble. En otras palabras: no se ha percüJido el !'"li.st:orjcismo, -

el devenir, sino Qnicamentc lo estático. Desde los autores 

cl~sícos la democracia se ha venido pensando como una forma lo 

grada, cristalizada y pernw.nente y, los autores y pcnsatlores -

que los continuaron ha;-i seguido este raismo criterio, hasta nuC.,'.! 

tras días, quien no lo ha seguido es la historia. 

Es curioso el que se haya considerado a la democracia e~ 

mo una forma ºestable 11 siendo que hay un elemento muy a la ma

no y muy visible que contradice este criterio, la historia uni 

versal, donde se observa con suma facilidad, que los hechos d~ 

muestran que naturalmente ello no es así, es decir, nos enseña 

que la democracia es una forma 11 ciclica 11 y no estable-

Los elementos que deben concurrir para que posibiliten -

la vigencia de la democracia son: 
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a) Unidati ideológica de la comunidad de que se trate; 

b) Que las fucrz~s de auto-destrucci6n de las institttci~ 

nes pGblicus sean d6bil\!S o esten controladas y, 

e) Que el fin nu querido por la Ley no llcryuc a gcncrat· 

fenómenos reflejos incontrolables. 

Abundando con mayores datos de estas caracter!sticas, re

sulta lo siguiente: 

a) Cuando en una comunidad humana apnrcccn .simultaneamc_!2 

te dos o más sistemas de valores opuestos, expresados en corrier:_ 

tes de opini6n importantes y gravit.:intes, significa que esa com~ 

nidad ha perdido la col1esi6n idool6gica m!nima para posibilitar 

la democracia. 

b) Las fuerzas destructoras de las instituciones pGblicas 

democráticas, que son lesionadas y peligr.:in cunde el desaliento, 

el excepticismo y la falta ele fervor democrático en las masns -

ciuUddanus y la der.1ocracia se convierte entonces en unu fori:ia v~ 

cía, reducida al acto formal del voto, realizado casi mcc~nica-

mcnte y con una posici6n psicol6gica de resignado fatalismo. 

e) La vigencia real de la democracia, supone yue el fin no 

requerido por la Ley no llegue a generar fen6menos reflejos in-

controlables, cuandc• el legislador dicta una norma jur]dica mate 
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rializa su pensamiento en formas gramaticales, es decir,dícta -

una Ley escrita que a su vez persigue una determinada finalidad 

que ha sido llumada 11 cl espíritu de la Lcy 11
• Pero !.iUC(::dc que -

actualmente, se d.J.n casos que a veces dct2rr.üna<las normas JL:.rídl 

cas generan fenómenos no queridos por el lc,Jislador, o no torna

dos en cuenta al dictar Ja norma,pro<luciGndosc así los llaraados 

11 fen6rnenos reflejos 11
, <le una normutización. En otrD.s palabras, 

al legislador le sucede lo que al aprencU . .: Je brujo, dcsnlo 

fuerzas y potestades que después no es cnp:í.z de conti:ol.1.r. 

Democracia, cnLonccs, es aquGllzi fonuJ. <le gobierno en 1::1 

que la mayor parte de lu poblaci6n tiene dérecho a particip<lr -

en el ejercicio del poder sobe1:ano. :~.t.i.rH1.J. Li itJU~!lé!cl'5 poJfti

CD. y rechaza la idec1 de privilegio o monopolio polf.t:ico en ul-

gún grupo o clase. Enfatiza igualmente la capacid<l.d del pueblo 

para gobernarse a si mismo y, funda la u~toridad en el conscnc1 

miento de los gobernados. 

Sin embargo, considerando el carácter volitivo de la dcrr.o 

cracia,coincidimos con la opinión de 55.nchcz Viamonte, cuando -

afirma que, 11 En los tiempos actuales, la democracia no es ya una 

form;:i de ryobiern0. Se mnnifiesta como un contenido ético de la 

república y también de la monarquía constitucional. Una y otra 

son democráticas si cuentan entre sus instituciones las que ase 

guran el ejercicio de la soberanía popular por meclio <le los de

rechos pol1ticos y, el de la libertad por medio de los civiles 
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relativos a la personalidad humana~ 1111 

Por tal motivo, la democrucia no es una forma de gobierno, 

sino la esenciu misma de todos los gobiernos republicanos o ínE_ 

titufdos por todos para el bien de la comunidad o de la asocia-

ción, La democracia es el r6gimcn de la libertad, fundado en la 

igualdad de las clases. 

Tal y como lo a.firm6 el autor citado "la dcmocracL1 es 1.1 

esencia de los gobiernos republicanos y se puede agregar que e~ 

el contenido mor.al de la repablica, constituído por la justicia 

y la libertad~ 12 

Así mismo, debemos aceptar que la cicmocracia ha sido sie,!!! 

pre, más un conjunto de reglas de conducta para 1~1 convivcnci.J. 

social y política, que una forma de gobierno propiamente dicha. 

A esto se debe que puede ser hoy un contenido ético, común a --

dos formas de gobierno diferentes, corno son la república y la -

monarquía constitucional. 

Casi todos los paises del mundo civilizado, sea cual fue-

re el grado de estrictez en la aplicaci6n pr5ctica de sus insti 

tuciones, han adoptado una de esas dos formas de gobierno o son 

repOblicas democráticas o son rnonarqu1as constitucionales de --

contenido democrático. 

ll Sánchez Viamonte, Carlos.-Manual. de Derecho Político.-J::dit. 
Bibliográfica Argentina, S.R.L. -Buenos Aires l\rgentina .19 59, 
Pág. 216 

12 Sánchez Viamonte, Carlos.-Obra citada, Ptlg. 188 .. 
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La repCiblicu es la Gnica forma de gobierno pur.a que ha -

existido, juzgada te6ricm11entc, si entendemos por rcpGb l ica el 

gobierno del pueblo por medio de sus repeesentanteG, que se re

monta a Grecia, a RomQ, sobre todo en ciudades italianas~, se 

desarrollo intensamente en la Er.:i Modcrnc1. 

La república es UthJ forma de ·JOble.rno genuinamente popu

lar ,porque directa o indirectamente, permite la participación 

del cuerpo electoral en la constituci6n, lcgitir.1idad y pcrrnane~ 

cia de sus 6rganos directivos. 

Esta forma de gobierno es de oriye1i el~ctivo }. popular, -

el ejercicio del poder debe .ser 1 imitado y es un réq i.:ucn d0 re~ 

ponsabilidad polrcica, en donde con frccuc11cia se l1nit~ esa 

responsabilidad, excluyendo al Presidente de la República. 

Debido a estas limi tant 1.:>s, Harol d J. Las}; i hw opinado que 

el gobierno democrático 11 
•• ,e.s, sin dudu algunu., la forma supr~ 

ma de la organización política, en el scnlido de que los horn-

bres que han disfrutado una vez del poder, no lo abandonan ja-

más sin disputa. Pero, también, es cierto que ,..J ~_:-~!::ic.rnu Ut.:mo 

cr~Lico, hoy y por her, es menos una coso. digna do J.l.:ú~hH1za que 

una fórmula que ha de entregarse nl estudio y la investigación. 

Esto en relaci6n con el problema que con tanta frecuencia se -

plantea de si la crisis del Estado Moderno arrane·:>. de lu i.:r1s.is 

que se atribuye a la forma de gobierno a 4uc nos referimos y, -

cuya solucilSn para Laski radíc.:i en encontrar a lo.s hombres aptos 
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para el manejo de la maquinaria que contluzcan al Estado a su -

bienestar !113 

Por otra porte, en su obra Teorí.:i del Gobiurno, Mue Iver 

ha sefialado que en la rcpfiblica ''el titular es elegido'', apli--

cttndosc el término ... a casi c11alquicr tipo de estado yuc no 

teníll a su cabe~a al rey y, en cambio, con ciertas limitaciones 

poseía un sistema d8 elccci611 a los cargos pGblicos.~ 14 

1\símismo, en esta mis:aa obra, el aulor cita a !'1adison, --

quien distingue, en su libro El Federalista, entre una democra-

cia y una república, cnte;idicndo por. la última el sistem¡~ de g5~ 

bicrno representativo y, por la primara riqUcl en que la gente -

se reune para gobernar dircctamcntc.
15 

Por tales circu?1stancias, la rcpGblica dcmocr5tic~ desean 

sa sobre el carácter de la comunidad del pueblo como 6rgano su-

premo del Estado, esto es, sobr-e la participaci6n de todos los 

ciudadanos en la soberanía estatal- Lu. dcrnocrncia, dice Jcan -

Dabin,"en cuanto a la forma del poder, es el régimen en el cual 

el gobierno del Estado es ejercido por la masa de individuos-ci~ 

dadanos, miembros de la comunidad polí ti.ca, cuaH1u1cra que :;.ea 

la forma como se agrupen, sea individual o corporativamcnte."
16 

13 La ski, Harold J. -El Estado Moderno. -Tomo r. -Librería Bosch. -
Barcelona,-1932.-Pfigs. 5-6 

14 Mac Iver 1 Robert M.-Obra cit.:id.J.. Pti.9. 1-17. 
15 Mac Iver, Robert M.-Obra citada. Pág. 147. 
16 Dabin,Jean.-Doctrina General del Estado.-E~it.Jus.México, -

1946, P.1g. 199. 
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Sin arbargo, es if¡¡porlante tle::>tacar la opin.i6n vertida rcspe~ 

to a este punto por el Maestro Sfinchez Viaf<1onte en su obr<1 de -

Derecho Pol!tico. "En la rf!pÚblica democrática. que es esencia_!. 

mente un Estado de derecho, el principio de autoridad reside en 

la Ley y no en los individuos encargados de cumplirla y d~ ha-

cerla cumplir. 1117 

Debido a esta razón, los gobiernos genéricamente llamados 

totalitarios, tan en boga en este siglo, se convierten en ana--

crónicos despotismos, porque desvirtuan las instituciones derao-

cráticas fundamentales, ya en la teoría, ya en la práctica. 

Por otro lado, es importante señalar que la república dera~ 

crática, puede organizarse de dos r.1aneras, que aparecen cara et~ 

rizadas por Am~rica y Europa. El sistema europeo ha tomado del 

gobierno ingl~s su ejecutivo colegiado, de origen parlamentario 

{gabinete). El sistema americano (presidencial o ejecutivo), -

lo ha creado los Estados Unidos de Norteamérica, con una bien -

definida divisi6n de poderes o mejor dicho, de funciones primoE 

diales especificas, en tres ramas de gobierno. Dos de ella, la 

legislativa y la ejecutiva son poderes políticos. La tercera -

-judicial- ejerce un poder jurídico, pero tiene igual jerarquía 

de poder pablico que las otras dos. Más aGn: es atribuci5n su

ya, específica y técnica, la de guardián de la constituci5n y -

en tal carácter, puede anular la acci6n de los otros dos pode--

res en los casos de inconstitucionalidad. 

17 Sánchez Viamonte, Carlos,-Obra citada.-Pág. 60. 
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Asi mismo, l:ts rcpC1Ulica.s tam.bi€:n se clasifican en presi

denciales y constlLucionalcs. En aquéllas el Jefe del Estado -

tiene indcpendenciu respecto del poder lc9islativo, se mantie

ne la división tlc poderes y la autonomía de los órganos de go-

bierno en su actividad pero en colaboraci6n recíproca. En este 

régimen, el Presidente designa y rcmuC!vc a sus colaboradores 

quienes rcµonden directamente ante él del cumplimiento de su ge.§_ 

ti5n estatal. En las rcpGblicas parla1nentarias, los ministros 

rinden cuenta de su .Jctuaci6n ante el Parlamento, que es el que 

tiene lu. dirección política del Estado. Tanto un régimen como 

el otro son coristitucionales en cuanto se cncu~ntran formaliza

dos por el derecho constitucional como ley suprema que los es-

tructura y riqe luz relaciones de sus 6ruano!3' entre sí y con el 

Estado, 

Por último, una divisi6n m~s de las repablicas es aqu61la 

que las separa en unitarias y federales. Unitaria cuando el r~ 

gimen se manifiesta en una autoridad central; y federal, cuando 

concurren a formar la organizaci6n política un conjunto de ent! 

dades federativas o estados particulares, constituyendo la Fed~ 

raci6n. 
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II. 3. 1 DEM.'\GOG!f, 

El tirano encarnó el papel de demagogo que dirigió a -

los pobres contra los ricos y a los plebeyos contra 

bles. 

los nu--

El deber esencial de los demagogos es mejorilr la condi-

ci6n material de las gentes humildes, tome.indo. en cuenta, tan só 

lo, el inter~s partic~lar de los pobres. 

Es una especie de vicio funcional de la dcmocrncla, que CO_!! 

siste en la desnaturalización de la acción social <le los parti

dos o los gobiernos, no haciendo lo que tienen co11cit:ncia que -

debe hacerse, o haciendo lo que tienen conciencia que no debe -

hacerse, con la única finalidad de ampliar o debilitar las Da-

ses de apoyo popular en que se sustenta su poder. 

Es un vicio porque no es una forma o un estilo o un sist~ 

ma, es decir es una enfermedad de una forma determinada de go-

bierno ~ 

Aparece en el momento de la acci6n por lo tanto es funci~ 

nal, consiste en la desnaturalización de la acci6n social de los 

partidos o los gobiernos. Es decir la demagogia es un proceso 

11 anti-natural 11 porque atenta contra los naturales intereses del 

grupo social, tomado en su integridad total, en beneficio dis-

torcionado y artificial de una monarquía, que persigue fines -

egoístas de poder. Esta desnaturalización es realizada por los 
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gobiernos o por los partidos, es decir es un proceso ttdescendc~ 

ten, viene de arriba hacia abajo desde los dirigentes a las ma

sas. Si fuera un proceso natural y cspont.1:1co de las masas, 

desde abajo hacia arriba, no seria c1er.w.gog~a sino un proceso X:!:; 

volucionario, que podrfn tener autenticidad históricll según sc.1n 

las determinantes que dinamizaron el hecho. 

Por otra parte, cuando nos referirnos a que se presenta no 

haciendo lo que debe hacerse o haciendo lo que no debe hacerse, 

teniendo conciencia de ello, tr<ltar.ios de üxplicar que la dcmagz 

gia aparece con signo positivo o negativo, sGgún sea demagogia 

por actuar o por no actuar y, en ambos car:ws e~ 11 ucci6n", desde 

el punto de vista de la din~fi1ica social. Oc ello tien12n plena 

conciencia los dirigentes de masas, porque si oo la tuvieran no 

scr!a demagogia, sino simplemente errores de conducci6n o inca

pacidad de valoración. 

La única finalidad que se persigue es el predominio poli

tice, cuando no se persiguen finalidades útiles a todo el grupo 

social como entidad orgánica y total, sino parcelando los egois

mos por sectores en busca de apoyo nGmerica de l~s mas~~, lv 

cual lleva irnplicita la idea de engaño a las masas, que solo ven 

parcializado el panorama de la conducci6n, porque forma parte -

del mimetismo demagógico presentar un mismo hecho desde distin

tos llngu los a cada sector social de la comunidad. 

La acción demagógica actúa principalmente en dos dirccci~ 
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nes básicas: 

a) Ataques directos o indirectos a la propiedad privada, 

en nombre de una presunta justicia social; 

b) En maniobras con el signo r.i.onctario, produciendo apare_!! 

tes aumentos salariales que desencadenan procesos inflacionarios. 

Donde las leyes no tienen la suprcmacia, surgen los <lema-

gogos, 11 el soberano es el pueblo y no 13 Ley" 

En la Etica Nicomaque.:i de Artist6telcs 18 (antcr ior a la -

Política} anticipa que hay tres especies rectas de gobierno i' -

tres corrompidas. Situándose er. el caso del régimen popular -·-

que nos oc'.Jpa, ubica como forma pura a la timocracia (intcrvic-

nen en los asuntos públicos todos los que tienen determinada --

renta o patrimonio) y como forma desviada, a la democracia, don 

de, como en las familias desprovistas de jefe, la autoridad es 

débil y cada uno pue<le oUL·iu .. - ct ou qustc. L:i di:c!:'c:-?-::i:i 1?X1StA" 

en cuanto a la desarticulación de l<l autoridad. 

Posteriormente, en La Política, 19 el esquema cambia, en--

tonces, la fórmula sana del gobierno del pu~blo, se denomina --

11 pol1tica" (politeia), o república, os decir, cuando es la masa 

la que goOierna en vista del interés común; y la. impura, demo--

18 Encicloocdia Jurf.clica Omeba.-Apéndice Tor.o IV.-Drisicill,S-A. 
Buenos ~ires, Argentina, 1982, Pág. 194, CFR. 

19 Ibídem. CFR. 
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cracia, cuando esa misma masa atien<le sólo al inter~s de los P2. 

bres. La diferencia estriba en los fines distintos que procut~ 

r:í an. 

Con el ánimo de actualizar el real sentido del maestro 

griego, algunas tradiciones, como r:iran parte de la doctrina, e.!! 

señan que la acepci6n contemporánea de la ctcmocracia aristot61!_ 

ca (f6rmula desviada d~l gobierno de la multitud), es la dcmag~ 

gia. A su turno, la versión moderna de la política o república, 

sería la democracia. 

Definitivamente para el grueso de lu literatura jurídico

política actual, la demayogia que se le hace decir a Aristóteles 

consistiría sencillamente, en la corrupción del régi1nen popular 

recto. 

Por otra parte, la demagogia que emerge del pensamiento -

aristot~lico, apunta a lo siguiente: 

a) Un tipo de perversión-hay otros-del gobierno de la mul 

titud; 

b) Una técnica de obtención del poder, existente en go-

biernos populares y no populares. 

Resumiendo, la demagogia aristotélica alude a una-y sol~ 

mente a una- de las posibles clases de corrupción de los regi-
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menes donde gobierna lu mayor1a.. Pura constatar lu a.nterior,-

rccurrimos i1 otra purte de- La Pol1tica, 20 donde l~rist6teles a--

clara que hu.y cinco especies de democracia {versión or ig in al) : 

Gobierno-impuro-de la mas~1 en pro de un r;ector parci<1l ele lu. e~ 

rnunidad . La primera especie se func1.:i en la igualdad y, l.:l Ley 

de tal democracia t.Jntiendo por iguoldñ.d que no sc~in rnás en ni3.da 

los pobres que los ricos, ni dominen los unos sobre los otros, 

sino que ambas clase.:; sean ::0mcjunLcE.. Lo. SCi.JUnd.:i., od1;iite dis-

criminaciones entre los ciudadanos, sobre: todo por razone~. de -

patrimonio (equivuldr5'.a a la "limocri4CJ..dn de la Ltica Nicomaquea) 

La tercera es donde participan en el gobj crno todo5 los na des-

calificados aunque sujetas a la Ley. La cuarta permite que to-

dos participen en las magistrnturas, con la única conrJici6n de 

ser ciudadanos, pero el poder supremo corresponde .J. L"l Ley-

Por G.ltima, la quinta dcmocraciu autoriza gue el soberano es 

el pueblo y no la Ley. 

La quinta democracia, es la democracia demagogizada, don-

de las leyes no tienen la suprenmc.ía ~ surc;u-"n } o.s d.t:.!ill'-1<J090S. 

En t:lla, el pueblo actúa como monarca: trata de ejercer el poder 

mon~rquico no obedeciendo a la Ley y se convierte en un déspota. 

Esta clase de democracia, con relaci6n de las demás)significa -

lo que la tiranía entre las monarquias. Por ese, el ~spíritu -

d.e ambos regímenes es el mismo y, ambos f!jerccn un poder desp6-

tico sobre los mejores. El demagogo incluso se comporta como el 

adulador respecto al tirano: al halagar al pueblo consigue que 

20 Enciclopedia Jur!ciica Omeba.-Obra cituda. Pág. 195. CFR. 



éste la de poder y honra. 

Queda claro que no toda dcmocraciü, en el sentido original 

es demagogia. El ingrediente demag6gico aparece en las democr~ 

cias sin Ley, donde impera el capricho de la masa, seducida e -

instrumentada por los demagogos. 

También debe precisarse que la demagogia poru l\rist6telcs 

existia también fuera de las democracias, es decir puede tipifi 

car se como técnica de cbtenci6n del poder, cnsay.:iblc en todo ti-

po de régimen político o sistema de gobierno. 

Polibio en su obra Historia Universal de la República Ro

mana, 21 señaló que la corrupci6n de la democracia se llama ocl~ 

cracia (gobierno del populacho) y se manifiesta por la insolen

cia popular, el menosprecio de las leyes, el hábito de la masa 

en mantenerse de lo ajeno hasta culminar con la presencia de j~ 

fes que, exitando a la plebe recurran a muertes, destierros y -

repartos de tierras de los ricos. 

En opinión de Polibio, la democracia se pierde por el po

der dasenfrenado y violento de la multitud. La decadencia del 

sistema-y su transformací6n en oclocracia- acontece cuando los 

hijos y nietos de los antiguos demócratas, aburridos de la igual 

dad y libertad, intentan alcanzar mayor poder y superioridad. -

21 Encliclopedia Jur!dica Omaba.-Obra citada,-Pág. 195.CFR. 
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Para ello, emplean sus bienes en cohechar y corromper al pueblo 

de todos modos. Una vez enseñado ~stc u dejarse sobornar y vi-

vir a costa de la loca ambición de honores de sus jefes, desde 

aquel punto desaparece la democracia y sucede en su lwjar la --

fuerza y la violencia. 

En fin, para Polibio la oclocraciLJ no es un sistema perm~ 

nente. A la postre el jefe de la plebe se convierte en el señor 

y monarca que la dominan con lo que, de hecho, el sister.m oclo-

crático se transforma en un régimen unipersonal. 

Por otro lado, Polibio s6lo señaló que la oclocracia es -

una desviaci6n de la demagogia, entendiendo por ésta una fórmu-

la sana. 

Rousseau en El Contrato Socia1
22 

rescató el término de --

oclocracia, pues en caso contrario tal vez hubiera desaparecido 

del lenguaje contemporáneo. 

En épocas actuales algunos autores han considerado que la 

voz ºoclocracia" es mfis apropiada para rotular la corrupci6n de 

la democracia; o en otro enfoque que la oclocracia se define ca 

mo el poder injusto de la parte más inculta y necesitada de la 

plebe, en esta última definición, se definiría quizá como un --

subtipo de la demagogia, es decir aquella democracia desviada, 

22 Rousseau, Juan Jacobo.-El Contrato Social.-Edit. PorrGa.
México. 1979, Pág. 47. 
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donde predominar1a una t6nica de mayor fuerza, pauperismo e in

cultura que en la demagogia común. 

Concluyendo, los dos significiJ.<los mfis próximos para la -

oclocracia serían: 

a) Corrupción de la democracia (demagogia como forma de -

gobierno, rn5s que como técnica de poder); 

b) Subtipo de las democracias pcrvertidil.5 (especie de de

magogia pero con mayor despotismo e incivilidad). 

Para Santo Tomás de Aquino, segGn se d•~spn:udc ele su~ 

obras, el término 11 democracia 11 no siempre significa gobierno P2._ 

pular corrupto. El régimen indiscutiblemente dcmagogizado, eso 

s!, es la quinta especie de "estado popular". Por lo dem5s, -

continúa las huellas aristotélicas. 

En nuestra opini6n personal, dentro de la repOblica, en -

la práctica, se han producido desviaciones mucho mtis frecuentes 

hacia la oligarquía que hacia la demagogia. 
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II. 4 ORGANIZACION DEMOCRJ\TICA 

La democracia no es t.ínicamcntc una forrna de <Jobierno, 

sino tambi§n un orden de cooperación, es decir como forma de vJ:. 

da, tal y como fue conceptualizadn por Carl Frit.>dr ich eri sus 

obras La Democracia como forma política. y como forma de vida y 

Teoría y realidad de la organización dcrnocrfitica. 

As1 mismo, estamos de acuerdo con el autor citado cu.Jndo 

indicn que existe un error al creer que la dcmocr.::tcin significa 

la carencia de la autoridad, puesto que: no debe ponerse en duda 

cuando se trate del orden democr.5.tíco sino todo lo contrario, -

debe reforzarse del mejor modo posible. 

Como ciudadano el hombre debe expresar su voluntad, pero 

es difícil que lo pueda hacer con toda la propaganda que nos 

rodea, ademfis que en casi todos los grandes Estados modernos 

existen actualmente centrales propagandísticas bien financiadas 

por el Estado que influyen en la opini6n pública. 

En la democracia no so niega que existen expertos o, en 

otras palabras, se acepta y se tiene en cuenta la existencia de 

eliles funcionales y compuestas, las cuales dominan en cierto -

ámbito, pero es necesario aclarar que se trata de una espe_cie -

de elite funcional, que caracteriza a un grupo abierto de dircc

ci6n democrática compuesto por ciudndanos que se ocupan del bien 

do la comunidad. 
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El dezarrollo de la democracia Dnplica por si mismo una 

vcrdader;:i planificación en lo econ6mico y lo social, por lo tan 

to1 el desarrollo se produjo autom{tticam~mtc por fuerzas y ten-

dcncias naturales que proccdcr1 de las parso11as que se han pr~o

cupado por. el futuro r que hali des<trrollado planes que fueron -

llevados postcriorr.1e11c~ a 13 pr~clic.1. 

Por otro lado, Friedrich opin,J, que la educación debe co·· 

raenzar con al nj~o, csfor=5ndo~e er1 iiaccr de 51 ur1 ciudadano, -

confirmándose naturalmente que c,1d.:i ordc.n político, educa cil indi

viduo para que p<1rticipv cr-. l.'.1 Coi11uni<la<l ins'truyéndolc en lo !.!_! 

timo de sus ideas y sentimientos los valor(~S realizados yo o 

por realizar dentro de tal orden, es deci~ in~lanta11do y arrai

gando estos valores en las almas jóvenes. 

Por tal motivo, el libcr~li~rno no pudo conseguir un con

cepto exclusivo para la manera de iniciar y formar a las perso

nas en la comunidad. La democracia ~stá completamente avisada 

y preparada para la cducaci6n dirigida u la comunidad. Siempre 

que una. democracia viva esté en marcha, '3.r."t11.:Jn 1Jo, se oL.St!.t.vu i_E! 

cluso una superacentuaci6n, pero nunca un descuido c11 esas tu-

reas. 

i\ fines del siglo XIX y comienzos del XX, nació un nac1~ 

nalismo dcmocrdtico infatigable y nqda crítico. Conductas como 

rendir honores a la bande1:a, al himno nacional y prestarles jur::!. 

raentos, son ejemplo de lo anterior, •rales ritos aparecen como -



69 

sobreentendidos en estos grupos entusiamnados por su comunidad 

democrtitíca. Muchns veces so~ ac0pt.:i.dos y fo111enUvbs p:;.r pcrs~. 

nas muy sencillas ain que tengan concier1ci~ clara üe los pcii-

gros que pueden derivarse si t:Lll nacionalis.mo se ac-:~nt.úu. En -

tales disposiciones se cx1>res~ u11 verdad~ro y justiticaJo ins-

tinto ya que, de todas las formas cst~tales y co11stitucionalcs, 

la democracia es 13 que depende m~s <lcl nacionalismo o patr10-

tismo; tiene que actuar a fin de llev~r ~l convcnci1~icnto de -

los ciudadanos .10 necesidad de n!clutamicnto, e inclu:;o, l.J d.Lsp~ 

sici6n c:vent:ual al nacrificio, ya que sin lul rec.Lutamil'ntc 

tal sacrificio no puede existir la democracia. 

El acentuado nacionalismo o patriotismo que sa observa -

en todas las aerrocraci~~ es, pur tanto, una actitud justificada 

y debe reconocerse como tal. 

Sin la igualdad de los derechos pol!ticos del ciudadano, 

no es posible la actuación de la soberanía <lel pueblo. El pri!! 

.cipio de la igualdad, dicho de otra manera, es por su µropia su.:! 

tanela, un principio inmanente en toda. democracia. 

La igualdad en la democracia,supone una igualdad políti

ca sustancial, una homogeneidad. 

Como lo afirntl.S Friedrich, 11 la igualdad consiste en el -

prurito de lograr que participen con toda la amplitud posible, 

todos los grupos, todos los elementos de la fJol.Jlación en la !:oE 
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maci6n poHtica de la voluntad colectiva". 23 

Por lo tanto "lo decisivo en la dirección de una demacra-

ciu es la relilci6n recíproco entre el que c;obierna y los gooern~ 

dos~' 24 

Si los ciudadanos t.::jercen el poder, no pueden por si mis-

mas tomar ningun.:i medida ni dictar leyes, pudiendo tan s6lo ha.--

cer lo que les ha sido autorizado dentro del m.:irco de la consti-

tución. La democracia cunstitucional adcmlis, presupone la cxi.$-

tencia de un cuerpo burocr~tico administrativo que debe conocer 

y abarcar po~itivu.ment0 t!l lu.do técnico de los asuntos. Lu buro 

cracia sirve para realizar lo que ln comunidad deseo. su terrc-

no no se refiere a sus fines, sino a sus medios. El jefe de yo-

bicrno desarrolla y du forma a la 11 pol!ticu 11
• 

En tales circunstancias, es necesario prestar atenci6n a 

las más diferentes formas y a los tipos estructurales que se dan 

en la democracia, precisamente porque como asevcr6 Gerhardt Lei!?_ 

hOlz, 11 porque el siglo XX pasar~ a la historia como el Siglo de 

la Democracia 11
•

25 

23 f'ricdrich, Carl J,-La Democracia como fol·ma pol1tica y como -
(orma de vida.-Edit. Tccnos, S.A.-Madrid, España.-1961. Pág.110. 

24 Friedrich 1 Carl J,-Obra citada.-Pág. 29, 
25 Leibholz, Gerhardt,-Problemas fundamentales de la democracia 

moderna.-rnstituto de Estudios Pol!ticos.-Madrid.-1971. Pág.10. 
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III.l DEMOCRACIA DIRECTA 

Se presenta cuando la población participa en formu pers.9_ 

nal en las funciones estatales, reuniéndose en asambleas para -

intervenir directamente en L:i actividud del poder estatal, n!3Í 

como para intervenir en la fisc.:ilizaci6n <le t.licha actividad. 

Como lo afirmó Hauriou en su obr.:1 Derecho Constitucional 

e Institucionales Polfticas ''pt1ede decirse que en Suiza se en-

cucntran las supervivencias de la democracia directa 11
•
26 

Distingue que en tres cantones suizos funcionan todavía -

las landsgeminde. Estas asambleas populares se reunen una vez 

al afio, un domingo de abril o de mayo, en un prado o en una pl~ 

za pQblica y, votan las leyes, el presupuesto y las revisiones 

constitucionales. 

Sin embargo, también considera que debe tomarse en cuenta 

que: 

a} Funciona únicamente en tres cantones, los r.1enos pobl!!_ 

dos de la confederación Helvética. 

b} El trabajo de las asambleas populares es minuciosamc~ 

te preparado.por un consejo cantonal elegido y que la asamblea 

se limita prácticamente a aprobar o desaprobar lo que ha sido 

elaborado por el consejo. 

26 Hauriou, André.-Derccho Constitucional e Instituciones Políti 
cas.-Ediciones Ariel.-Barcelona, España, 1971, Pág. 485. -
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e) cuando se trata de problemas técnicos o jurídicos, --

la asamblea no es capaz de discutir y c~si ni siquiera de jüst! 

ficar su negativa y, en gencrul, ilCepta lns proposiciones que. -

se le hacen~ 

En tales circunstancias, el tJUcblo p.J:rticitjª' por v1i1 di; 

accptaci6n, da rechazo o de iniciativa, 011 la clabaraci6n del -

orden legislativo y en el nombramiento de los .funcionarios4 

Por otra parte, en el prólogo al 1 ibro Dcmucrac1a Dircct.:i. 

y Derecho Constitucional del profesor Luis Aguiur de Lll(!Ue
27

, -

se señala que el ter:1Z! de= lü participación dircct.<'.l. se t'la apoya<lo 

desde el siglo XVIII hasta nuestros días en lo!:.i t<!rminos con --

que se planteó el debate en el pensamiento que precede a la he-

voluci6n francesa. De una parte hallarnos L1 aíirmaci6n de Mor.-

tesquieu de que el pueblo, en ejercicio de la soberania, sólo -

debe realizar por s! mismo aquello que es capáz de hacer. Y -

que en el espectro de esa capacidad no puede contarse el arte -

de dirigir los negocios y decidirlos, que exige un conocimiento 

de los hechos y de las circunstancias, y una intuición de la 

oportunidad. El pueblo, según Mor.tc.~quieu, sabe escoger l.:i.s 

personas a quienes debe confiar su auLoridud, pero es incapaz -

de ejercitarla po sí mismo. Y de otra parte, esa atribuci6n de 

un poder decisorio soberano al pueblo sería un peligro para la 

libertad, que sol~mcnte es capaz de re~lizBrsc en los gobíernos 

27 Aguiar de Luque, Luis.-Democracia Directa y Derecho Constitu 
cional.-Edit.Revista de Derecho Privado.-Madrid España, 1977 
Nigs. XX. 
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modernos, que dividen el poder para que se frene a si mismo. 

Y continfia scfialando que frente a Mantesquciu, Rousscau 

parece el autor clfisico de las fórmulas de autogobicrno que se 

expresan radicalmente en todas las construcciones cientf f icas 

del anarquism0 y en uus vc1·sioncs contL~rnporáneas riC! la nueva --

izquierda. Para Rousscau, la volu11tad general JlO J)Ucdc alienar 

se y un hombre no plh'!de despojt1.rs0 df: su soberanÍ.fl pñr-<1 inw?s--

tir con ella a otro. La voluntad de u11 parlamento 110 es la vu-

luntad de un pueblo, porque 11 ln sobcr<:1n.'r.ci :10 rJ'.lcdc ser rcprese_!2 

tada, por la misma rnz6n que no puede ser ulienadn 11
• La canse-

cuencia lógica de cslc principio es que todos los ciudadanos d~ 

ben participar directamente en la fort>iaci6n de la.s leyes. nousscau 

es así el padre de la dcmocra.cia de asamblea abierta., completada 

por un esbozo de estructura federttt:iv."l, r!tH: desde f-:d an¿irquismo 

desemi>oca en el federalismo. 28 

Posteriormente el citado autor considera que se entiende

por democracia directa aquel régimen político en que la adopción 

de decisiones de interés general para la comunidad corresponde a 

la totalidad de los ciudadanos, que se pronuncian respecto a ellas 

de modo personal e individuulizado, esto es, el clásico ideal de 

autogobierne. Por otro lado, por Estado constitucional se entic~ 

de aquel modelo de organización del poder en que existe. una dis

tribuci6n de competencias jurídicamente establecidas que se irnp~ 

28 Ibídem, Pág. XX 
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ne a todos y cada uno de los órganos estatales y que respeta los 

valores principales de la ideología liberal: separaci6n del po--

der y temporalidad en el m.isr.\o. Sin embargo,. en su implantación 

histórica la tlcmocr<lciu directa y el Estado constitucional St:;! 

configuran como dos modelos incompatibles i:.::i la medido que .l.i 

primera no satisface plenamente los intereses soci~lcs <laminan--

tes en dicho contexto histórico, confiqur5.ndosc unu y otro como 

modelos contrapuestos t1uc se tJ:.:iducen en procedimier1t 1):..; difcrcn-

tes de resolución de conflicto y en clistinto.s mc:cc1.nismos d'2 gen;::_ 

ralizaci6n de dicho;.; intereses dominantes. 

Y concluye que: "todo ello no supone s1n cmbar90 _la ir.ca-

pacidad democrática del Eslado constitucional reprc:scntativo,ni 

la imposibilidad de que surjan algunas instituciones que inspi--

radas en la democracia directa, se incorporen al Estado constitu 

cional 11
•

29 

Por lo tanto, coincidimos con el maestro Daniel Moreno --

Díaz, cuando afirma que no es posible que en nuestros tiempos, -

en los que la vida social ha adqu_irido una extraordinaria compl~ 

jidad, exista una democracia directa o pura, entendi6ndola como 

aquélla en donde el pueblo ejerce directamente el poder. 30 

29 Ibidem,-Págs. 311 y 312. 

30 Moreno Díaz, Daniel.-Derecho Constitucional Mexicano.-Editora 
Pax.-México, 1976.-Pág, 293. 



75 

III. 2 DEMOCRACIA INDIRECTA O REPRESENT1i'l'IVA 

De acuerdo a lo apuntado en el inciso anterior, debemos -

señalar que durante la época de la Revoluci6n Francesa a fines 

del siglo XVIII, fue en donde se prcscnt6 la pol&mica entre la -
democracia directa y la d0mocr.:i.cia r~prcsentativa. 

Corno lo hd af irmudo el maestro Moreno Díaz: " ••• Dei.Jcrr.os 

considerar, en el campo polftlco, que la Hcvoluciún Francesa con~ 

tituye un parteaguas de l~ hiGtoria, al dar al traste, con fund~ 

mentes filosóf leos y doctrinarios, con el antiguo régimen 11 31 

"Lo que en un principio se presentó como una contra.die--

ci6n radical fue deSpués acomodúndose nn la Ilistoriu. del si.;lo -

XIX y el siglo XX, hasta concebir la participación directa y re-

presentativa como dos instituciones complementarias que se com-

pletan entre si'1
•
32 

También es cierto que la nueva forma de democracia, que -

posteriormente se aplicará en los grandes Estados modernos, es -

aquella democracia indirecta o representativa, en la que los ci~ 

dadanos eligen de entre e1los a ~quéllos gut lus representar&n -

en los cuerpos legislativos. 

En tal virtud, un pueblo obtiene los mayores beneficios -

31 Moreno Díaz, Daniel.-Democracia Burguesa y Democracia Sociali~ 
ta.-Federaci6n Editorial Mexicana.-1976. Pág. 8. 

32 i\guiar deLuque, Luis.-Obra Citada. Pág. XIX. 
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cuando posee una forma de gobierno en la quf.? la .Dobcranfa resi-

de en toda la comunidad y en la que cado e i udaduno dc~1empeñu --

una función pGblica, en base a los fiiquicntcs principios; los -

intereses de unn persona cstfin seguros hast.1 el grado en c1uc --

pueda impulsarlos de manera activa y, que la mojo.r forma de sa-

tisfticer el interés CJPneral de una com11ni.dacl estriba en lo. ra.J.:<i._ 

rna activid.:J.d que desarrollen sus miembros en lo indi.,.riduu.l. 

El sistcí.la representativo permite que el ciudadano haga -

uso do la autodcterminaci6n, pues corno elector quodu Uiljo el rJ9_ 

bierno que "merece", fomentándose así el sentido de respons,:ibi-

lidad cívica. 

Por consiguiente, ouverger ha señalado que "le) democracia 

directa encuentra una imposibilidad material en las naciones r.1~ 

dernas. La elección de los gobernantes por los gobernados se -

ha impuesto como una necesidad". 33 

La participaci6n popular en el gobierno debe ser tan cua~ 

tiesa como lo permita la etapa de desarrollo cultural en que se 

encuentre la comunidad. 

La finalidad esencial entrañar~a la participación de to--

dos en el poder soberano. Pero en el terreno práctico, el aut~ 

gobierno es una meta imposible de alcanzar. "De allí que el go-

33 Ouverger, Maurice.-rnstituciones Políticas y Dcrcci10 Consti
tucional .-Editorial Ariel, S.A.-España.-1984. P5g. 73 
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bierno ideal sea el gobierno rcpresentativo". 34 

Un pueblo representativo es aquel en el 'JUe todo el pue-

blo ejerce el poder soberano por medio de los rcprcsenta11tcs. 

"Se supone que en los regímenes que aspiran a la idea -

democrtitica, se otorga oportunidad u todos 10s ciudadilnos pitr.:i 

que participen en el proceso de la elección de los gobernantes, 

adem&s de que existe la posibilidad teórica de ser electos. 

Por tanto, existe en el ciudadano el derecho político P!! 

ra intervenir en la formación y cr, el cjc1·cicio t1el poder c.st;.i

tal, con toda la generalidad posible. 1135 

El gobierno de todos, administrado por una mayor!a rcprE 

sentada de modo exclusivo es según John Stuart Mill, una idea -

falsa de democracia, un gobierno de !Jrivilegio, pues en ella se 

despoja a las minorías de sus derechos civiles. La mayoría de-

be ser capaz de ganar en el númQro de votos a la minoría, den-

tro de una asamblea representativa, pero las minorías también -

deben tener representantes, de lo cual se deriva que el concep-

to de democracia verdadera,cntraña un gobierno de todos, en el 

que todos estan igualmente representados. 

Para John Stuart Mill, la forma idea.l es el gobierno re-

34 Mill, John Stuart,-Consideraciones sobre el Gobiern<' Represen 
tativo.-Edit.Herrt!ro Hermanos Sucs. S.A., México 1966. P~g.XIII 

35 Moreno Diaz, Daniel.-Derecho Constitucional Mexicano. P1ig. 294, 
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presentativo, en donde el acto de gobernar debe ser un monopo-

lfo en manos de una clase sclcctu. 36 

En las notas aparecidas des1lu6s dn fallecido el autor 

Her.man Ilcller, se anota que definió .:i la n . .q;rescnU1ciün como la 

unidad de poder real por lti uni6n de poder ind.ividuül (fin<lnciE_ 

ro, f!sico, por lo tanto, espiritual) y actualización represen

tativa para una unidad de uccién 011 lo interno y lo l3Xtcrior. 37 

Toda instancin o jnstiluci6n polILicu-reprcsantativa, s~ 

lo podrá cumplir sus funciones representaU.V.15 cuando esté .:i.uto 

rizada por ln totalidu.d popul.:1r representativa que es la que l~ 

gitima esa actuaci6n. 

Esa legitirnaci6n requiere que la reivindicación a base -

de la cual se afirma en una institución la representación de la 

masa popular,será reconocida por la unidad popular como funda--

mentalmente jurídica, no es suficiente que se considere legiti-

mada por el ejercicio representativo de la sober.:rnf;'j, o -;:..:e :;e 

conduzca como representante, sino que más bien lo que debe venir 

a resolver es la fe que el pueblo tiene en la reivindicaci.6n 

legitimante de las instituciones representativas. Solamente de 

este modo se producirá la relaci6n de conf irinzrt muttD. entre 1:i:.:-

presentantes y representados. 

36 Mill, John Stuart.-Obra Citada. Pág. XXX. 

37 Heller, llerman.-Teoría del Estado,-Fondo de Cultura Eco116mi
mica.-México, 1942. Pág. 313. 
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La reivindicación legitimadora es inmanente, es decir e~ 

ta basada en la colectividad popular que busca su representa---

ci6n. 

En razón a yue r.o es suficiente que la lcgi timaci6n pur~ 

mente normativu ejerza la acción legitimadora y fundar, por lo 

tanto, la rcprcscntaci6n, son fundamentales para el sistema las 

elecciones populares. 

Se h.:i int.e1:pl:t.;;tJ.do la n~prcscntaci.(in del pueblo por s1.1s 

elegidos de dos maneras: como dclegaci6n en raz6n de que el r~ 

presentante o electo siempre actuará bajo la voluntad del pue--

ble puesto que el poder seguirá residiendo en ésta, que se con-

sidera inalienable, y al representante no 1n~s que un delegado. 

De otra manera, se estima al electo con una personalidad dis---

tinta a la de sus electores y, en consccuenciu, actúa liliremcn-

te y bajo su responsabilidad personal, en ronbrc del Estado y en 

interés del bien público, aunque siempre con el deber de rendir 

cuc.nt.::i.s de su funci6n al pueblo. 

En tal virtud, el maestro Gonzál<~z UL·ibe afirma que: 

11 El gobierno representativo s:...ipone, pues, la premisa o -

antecedente de una tletcrminada organizaci6n electoral, si no PE:. 

ra la designaci6n de todos los representantes del Estado, sí 

por lo menos para la de los miembros de las cámaras legislati--

vas. Y la ic.1ea que est~ en la base de la organización ele~ 

toral, no es tanto la de la representaci6n como la de la 

~STP1 
~4\U~ 
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libertad pol!tica y la soberan!a nacion;il, porque sólo as! se -

puede dar al pueblo la intervenci6n en el ejercicio de los pod.9_ 

res gubernamentales que reclama. el régimen democrát.ica 11
•
38 

En una democracia, la elecci6n de representantes y otros 

funcionarios de gobierno constituye la primera etapa paro. la so 

luci6n de los conflictos. Las decisiones de estas uutoridadcs 

vienen a configurar la segunda etapa, que en cierto sentido re-

lativo, puede denominarse etapa final. La continuidad de difc-

rente grado entre la voluntad del pueblo y las decisiones del -

gobicrno,queda forraalmente establecidu y asegurada por medio de 

las elecciones populares. En virtud de la complejidad y varic-

dad de las demandas de los ciudadanos, los planos politices de -

un gobierno democrático -en todo momento- son simplemente apro-

xirnaci6n a lo que exige la voluntad del pueblo. El sufrugio u-

niversal y la frecuencia en materia de elecciones son los medios 

ideados para asegurar en lo posible la raáxima aproximación. El 

sufragio universal asegura la expresi6n de todas las opiniones. 

Resumiendo las opiniones y conceptos del autor S~nchez -

Agesta39 , respecto a la representaci6n, obtenemos lo siguiente: 

La representaci6n establece formas de participaci6n en 

el poder, fen6menos de sustituci6n y de legitimación polHica y 

38 González Uribe, Héctor.-Teor!a Pol!tica.-Edit. Porrúa, S. A. 
México, 1972, Pág·. 390, 

39 Sánchez Agesta, Luis.-Principios de Teoria Pol!tica.-Edit. 
Nacional.-España, 1979 Págs 300 y Sigs. 
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a trav~s del sufragio canaliza y organiza la acci6n de la opi-

ni6n pública -y, sobre todo, de los partidos- en la organiza--

ci6n politica propiamente dicha. 

Desde este punto de vista de su funci6n, la representa-

ci6n tiende fundumcntalmente a potenciar y dar una posibilidad 

de actuación concreta y eficaz a la opini6n pública, y con este 

carácter ha sido considerada durante mucho tiempo por casi la -

totalidad de la doctrina. Como tal, constituye un sistemu. de g~ 

bierno, el gobierno representativo, en que representantes del -

pueblo participan en la formulaci6n ele las dccísiones políticas. 

Decimos representantes, en plural, porque no se considera ::;ist!;: 

ma representativo <lqucl en que una sola persona, aunque se lcg! 

time por un plebiscito, como Napoleón, asume la representación 

del pueblo. 

Hoy consideramos sus funciones con m:ls amplitud. Desde 

luego, la rcpresentaci6n es via de participaci5n mediante la que 

los rnierabros representados influyen en las decisiones a través 

de sus representantes; una elección periódica asegura esta fun

ci6n. Tiene también una función legitimadora en cuanto autori

za a los representant~s pn.ru ob.r.;1r en nombre de los representa

dos y les transfiere su autoridad. 

A manera de conclusi6n, afirmamos que la participación -

en "asamblea abierta" t!pica de la democracia cl.lisica es impos!_ 

ble en comunidades políticas que comprenden millones de persa--
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nas. La complejidad do los problemas de gobier.no de nuestros -

dtas que exigen la entrega plenA de cientos y aun de millares -

de personas para enfrontarse con las decisiones pol!ticas, hacen 

utópica esa idea, u.un en pequeñas comunidades. 

Las tcn<lenciQS ~narquistas de la llamadd 11 r1uava izquier

da'' tratan de desmitificar el fcn6me110 roprcsentativn, presen-

ttl.ndolo como un instrUHt(!nto de dorninación, mcdiuntc el que los 

11 represf:!ntantes" ler;i. timan su pod0r. Los parlar.ientos o las <J..SUf!:! 

bleas rcprc~er1tacivas,son sólo símbolos c6m0<los p<lrD apoyar un 

sistema d<~ dominación. EBto s6lo 0s cierto cuandu la:; .:isambleas 

represcntativas,~e ralsca11 cor1 un~ clccci611 fra~dulc!1ta. 

En el fondo esta crítica revela el recelo <l la función -

política que cumplen estos órganos representativos, permitiendo 

el cambio pac:ífico a tra:v6s de los procesos eloctornlcs y la :::::;::_ 

lccci6n de l!dcres, sensibles por su origen electoral, a los -

movimientos de opinión. 

A través de la rcpresentaci6n, en cuanto ésta se realiza 

de una manera req11l~r y pcriGdlca, se articulRn los ir1tereses y 

opiniones de una comunidud. La mult.iplicidad de intereses y -

opiniones se agrupan al ser representados. Cada individuo cede 

en algo y se ajusta y acomoda a los intereses y opiniones an~l2 

gas, estableciendo ~randcs l11tcrcses homog~ncos. A est~ articll 

lación corresponde, udem~s, un proceso de sir.ipl if icaci6n; una 

variedad de opiniones (las t.lt? los representados) se reduce a --
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una (la del representante). 

As1 mismo, es necesario subrayar una serie de elementos 

de estructura que son comunes a todas sus manifestaciones. La 

representación es un fen6mcno socio16gico gcner<il, aunque con -

un perfil propio en ln ciencia política. E11 ósta significa ese~ 

cialmente dos cosas: la sustituci6n lagitimu, en virtud de lct 

cual una persona cst5. autorizada a ob1·ar en nof.11Jre de otn1, y -

desde este pundo de vista representa una legitimnci6n de la uu

toridad del. que actú.:i. representativamente; o bien simplemcntü -

es vía de influencia o acción pol!tic;:i de las personils o enti<lE;. 

des a quienes se representa, cuya volunt.J.d e intereses se ha-

cen valer a través de la representación. 

Sustituir significa poner una persona o una cosa en el -

lugar de otra. Esta localizaci6n especial del significado gra

matical del término, que alude al trueque de dos existencias en 

un lugar, puede verterse sin forzar los términos al lenguaje j~ 

ridico. Sustituir en sentido jurídico se entiende como poner -

una existencia (o un titular) en la situación jurídica que co-

rresponde a otra, hacerl<i titular de derechos que corresponden 

a otro sujeto. Ahora bien: esta sustitución aebe entt!nJt.:.c.Sc -··· 

determinada por estos dos caracteres: es pública, esto eti, re~ 

lizada ante alguien, ante un público o un 11 tercero 11
, para quien 

tiene validez esa sustitución; es actual, esto es, válida para 

la existencia de las dos entidades que se sustituyen entre sí -

en el momento presente¡ no se trata de sustituci6n por sucesi6n 
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o sustituci6n figuradJ. por evocación, sino sustitucH5n entre -

dos entidades existentes que truecan realm0nte su posición: ni 

es la presencia simbolizada o abstraidu {como la de la Patria -

por la bandera), sino representada. 

Tiene que existir un ligamiento entre: las dos existcnciüs 

sustituidas que justifique esa transferencia de la perno1wlidad. 

Este puede ser simplemente legal o derivar espontáneamente de -

la mismu naturaleza de las cosas por vínculos de carclctcr social 

o natural (la representaci6n del hijo por el padre), o bien por 

derivar de la voluntad expresa del representado que así lo h.:i -

consentido y que manifiesta su voluntad mediante l<i elccció:.1. -

En todo caso,estc vínculo necesita ser público. Sin este vínc!! 

lo el público ante quien se representa, no recibiría la represe!! 

taci~n. No es una mera relclci6n interna y privada, sino, a1 -

contrario, una rnanifestaci6n externa que acompaña a la sustitu

ción y le da su valor representativo. La represent.J.ción no pu_s. 

de existir si el público no puede identificar las existencias -

sustitu:ídas en una misma posici6n. 

Ahora bien: conviene añadir gue la representación polí

tica es una vía de ¡;¡:u:t.icipaci6n del pueblo en el poder.Median

te la representación se quiere hacer presente el pueblo con su -

voluntad, sus intereses, sus opiniones y sus pretensiones en -

los órganos de decisión política. Por consiguiente, la repre-

SBntaci6n tiene siempre en alguna manera que canalizar una in-

fluencia de esa voluntad e intereses del pueblo y asegurar gue 
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6stos gravitan sobre sus representantes. De otra parte, el cn

nalizar esa influencia reduce las opiniones y huco de unu multi-_ 

plicidad de opiniones individualcs,un sistema de opinión artic~ 

lado en la actuuci6n del representante. Así, al definir espccf

ficamcnte la representaci6n política, tendr!amos que subrayar -

este carácter ilfirmnnc1o que es una part.icipaciún del pueUlo en 

los órganos deliberantes o Uccisorios,quc se .:ictGa mediante' una 

sustitución pública y actual por raz6n do vínculos electivos o 

naturales, y en virtud tle la cual, los actor; de sus representl\11-

t.es s~ cons:\dc:r.:in como actos del pueblo o de las entidades en -

que se ordena. 

La doctrina, denominada del mandato representativo, se -

expande desde Francia al derecho constitucional de todos los 

países latinos, introduciendo nuevas interpretaciones en la te~ 

ría de la reprcsentaci6n,de acuerdo con los principios que r.i.-

gen el régimen democrático en Europa;en oposición a la doctrina 

del mandato imperativo, ya no se representan los estamentos o -

las ciudades, sino el pueblo en su unidad abstractn o en partes 

concretas; en segundo lugar, el vínculo ~nll:¿, rcp:-cst:"'nt<'!.nte y -

representado,se va a establecer a t.ravés de un procedimiento es 

pecífico que va a imprimir su sello en la historia del siglo XIX: 

la elección a trav~s del sufragio individual. Con ello se va a 

constituir el pueblo en un nuevo molde indivi<lu.:ilistu como 11 cuer 

po electoral 11
, que no es sino la suma de individuos que poseen 

un igual derecho de voto. 
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La relación representativa se establece según esta nueva 

concepci6n, mandato representativo, entre el pueblo como totali_ 

dad política abstracta, titulur d!? la soberanfa, y sus rcpresc!l 

tantes. Esta concepci6n unitaria y revolucionürLl. del pueblo -

como sujeto representado, que refleja la doctrina rusonia.na clc 

la "voluntad general", es su pr incipa.1 novedad} r.c.vc:dad que t;c 

proyecta con un sentido polémico frente <l la doc tr in.a del manda 

to imper.:it.ivo. 

Sieyés defiende estn interpretaci6n del Cdrácter repre--

sentatívo de la asamblea y do sus miembros en tC-n;·,ino~:; que ex--

presan claramente este sentido. "Un diputado -dice- lo QS de -

la nación entera; todos los ciudadanos son sus comitentes; no es 

posible que un diputado de todo el reino atiendn antes al deseo 

o inter€s de los habitantes de una municipalidad o un dístrito 

que al interés naciona.1. 1140 

La consecuencia inmediata de esta nueva interpretaci6n -

es que por su propia naturaleza,elimina el cuaderno de instruc

ciones y la revocación del manda.Lo, desvinculando al reprcsen-

tante de sus electores concretos~ 

Por otra parte, es importante destacar que el régimen re-

presentativo de base electoraL ha ~volucionando a lo largo del 

40 Sánchez Ages:,,., Luis.-Obra Citada. Pfig. 307 CFR. 
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siglo XIX, en funci6n y paralelamente al r~gimen de partidos. 

El "candidato'1 a la elecci6n representa tivu, es normalmente can-

didato Uc un partido político, tanto en el sistema de partidos 

mO.ltiplcs como en el de partido único. L<:i nlección representa-

tiva se desv:í.a de su función propia y tiende a hacerse impcrso-

nal, ya que el voto se da m.rts al 11 candidil.to de p<Jrtido 11 que a -

la persona concreta. La represcntaci6n, realizo.da por vi.a ele~ 

tiva y fundada en el pi:-incipio Jo sustitución representativa, -

ha consagrado como un hecho, no por tácito menos efectivo y 

trascendente, un gobierno de los partidos, que puede dc!:mu tura-

lizar la legitimación. 

Sin embargo, opindinOb que: y.:i. desde hu.ce mucho tie¡npo el 

modelo democrático representativo presenta una grave crisis, d.!:: 

bido a que como lo afirm6 Maine, hace ya un siglo. ºEl ant!.do-

to contra las enfermedades fundamentales de la democracia era -

la representaci6n: hoy se ha encontrado en el mandato la droga 

que lo destruye." 41 

41 Maine, Enrique Sumner.-El Gobierno Popular.-Trad. Siro Garc1a 
del Mazo.-Imp. de Manuel Castillo, España, 1888. P~g. 82 y 83. 
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III.?.. 1. EL VOTO. ET. surn:~cro nESTP.I~!GIDO '{ UNIVERSJ\.L. 

En principio señalaremos al igual que el profesor Daniel 

Moreno que 11 ex.istcn diferencias entre L!l voto y el sufragio. 

El voto reviste diversos aspectos, dentro y fuera de la funci6n 

pública: No solamente existe la votación eu los congresos o en 

las asambleas parlamentaria~·:, sino también en todo tipo de tri-

bunal colegiado, en el orden judicial; o en los cuerpos directi 

vos; y, para extremar la distinción, en los clubes deportivos o 

en las cfimaras de comercio y en las industrias; arn6n de toda --

clase de instituciones, culturales art:ísticas o de muy diverso 

género. Bien se ha precisado que constituye una expresi6n de -

voluntad, mientras que en lo que se refiere ul sufragio políti-

co, al procedimiento electoral, el voto constituye la aplicaci6n 

práctica del \lerecho de sufragio. 042 

Por otro lado respecto al sufragio el autor S~nchez Age~ 

ta ha opinado que 11 la significaci6n del sufragio ha sido discu-

tida doctrinalmente. Las concepciones más importantes son las 

siguientes: 

~1 La concepción hizt5ric3, medievalista, q11e lo d~fine 

como un privilegio personal de estamento o cl3se. 

42 Moreno Dfaz, Daniel.-Democracia Burguesa y Democracia Socia
lista. P5q. 51. 
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b) La posici6n, relativamente clásica, que consider~ el 

sufraqio como un atributo de la ciudadan:ía. Intímamente rcla--

cionada a l~ doctrina de la sober~nía µopular, se funda en la -

Dcclarnci6n de derechos de 1789 / que lo defin.i.J. como un di:!-recho 

del ciudadano a partícipnr en la formu.cí6n de lu ley como expr~ 

si6n de la voluntad general. 

e~ Para algunos autores, como Hauriou, constituyu un --

verdadero poder; en Locke podria hallarse la ra1z de este con--

ccpto en el poder de sufragio o cleccí6n. 

d) La doctrina jurídica de los primeros lustros del si

glo actual que lo define como funci6n de un órgano (el cuerpo -

electoral) para la formación de otro 6rqano (el llamado órgano 

representativo), y 

e) La concepci6n personal_ista que lo funda en la liber-

tad y responsabilidad de la persona y por consiguiente,lo defi-

ne corno un derecho personal a participar o ser oido en l.:is dec.!_ 

siones poltticas,como reflejo del principio medieval de que to-

das deben participar en lo que a todos nos interesa. 

Estas dos últimas posiciones, que son en cierta manera 

com¡..il'2mcntari ñS, son las más acertadas y de acuerdo con ellas ·· 

podemos con::;ír10rar el sufi.~as io com0 un dcreci1u·~.C•;1>c.:i'5n. 1143 

43 Sánchcz A9esta, Luis.-Obra Citnd~1~ Pfü_¡. 284 
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La naturaleza de la sobcranfn,cambia según la forma de -

gobierno o su contenido esencial. En lns monarquías constitu--

cionales, se dice que la soberanía reside en el pueblo y en el 

Rey al mismo tiempo, en forma concurrente. En la república de-

mocrática, la soberan'ía reside en el pueblo y se ejerce por me

dio del sufragio. 44 

Toda manifestaci6n de voluntad individual que tiene por 

objeto concurrir a la formaci6n de la voluntad colectiva, con -

el fin de constituir el gobierno o decidir algún proUlerna tras-

cendental para los intereses de la naci6n, toma el nombre de 

sufragio. Por lo tanto, es una función pública (complejo de d~ 

rechos y deberes). 

Así tambi~n se ha denominado al acto por el cual los ci~ 

dadanos expresan una determinaci6n de voluntad directa acerca -

de un problema concreto, en forma de iniciativa o de referendum 

plebiscitario. 

Sufragio universal, por tanto, es el derecho político que 

se acuerda a los individuos en general, excluído todo privilc-

gio o ventaja, provenientes del nacimiento, fortuna, capacidad 

intelectual, pro[esl6n, etc. 

44 Sánchez Viamont8, Carlos.-Manual de Derecho Político. Pfig~ 
195 



El maestro Sánchez Viamonte, concluye que el sufragio es 

un hecho necesario pura la existencia de la organización polit_! 

ca, desde que ·quedó descartada l.:i. soberanía teocr5tica o auto--

crática, jurídicamente constituye una función pública¡ en rea-

lidad, consiste en una voluntad individual que niegn o afirma. 

En este punto rosparecc importante exponer los conceptos 

de John Stuart Mill. 45 . El acto de votar. tiene un car§.cter edu 

cativo para el ciudadano. Por el contrario una persona a la que 

se le niega el voto,es susceptible de manifestar su descontento; 

el hecho de negárselo entraña una injusticia. 

Si bien deben extenderse los derechos politlcos hasta -

donde sea posible, rcs~ltan imperiosos ciertos requisitos para -

poder votar. Un votante debe saber leer, escribir y contar; así 

como pagar sus impuestos directos. 

Respecto a las elecciones directas e indirectas, ent.i~n 
I 

de que los métodos por los cuales los votantes eligen a los --

electores quienes, a su vez, seleccionan a los representantes, 

han sido apoyados como un medio para contener la influencia po

pular¡ además considera que en la práctic.:i disminuyen los bcne-

ficios del gobierno popular, ya que el espíritu cívico y la sa-

gacidad política, se cultivan menos que con la c·lecci6n directa. 

Asimismo, la indirecta fomente el partidismo. 

45 Mill, John StucJ.rt.-Obra Citnda.-Págs. XVllI, XIX y XL\'I. 
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Se concluye que la clocción indirecta presenta ciertas 

desventajas, por lo cual, aunque la clecci6n indirecta harfa t~ 

ner cierta utilidad temporal, resulta inconv0nicntc como medida 

permanente .. 

Mill, afirma que el voto debe ser público porque el es

crutinio secreto estimula al elector a dcscuidu.r sus deberes p.Q. 

blicos. 

Además, el voto es un acto público de confianza y el de

ber del votante consiste en dar su mejor opinión sobro el bien 

público, lo cual debe practicarse ante la opinión pública y su

jetarse a la crítica, porque la necesidad que tiene una persona 

de justificar sus actos,redunda en una conducta más responsable. 

Cualquiera que sea la estructuraci6n especial de las -

elecciones populares dentro de su carc1cter resolutorio y csen-

cialrnente representativo, lo cierto es que nunca pueden demos-

trar matemáticamente el hecho causal de la rcprcscnt~ci6n del -

cuerpo de .!c.::; rcprc.::cnt:.:..r.tc.s. J'l.ún ".:'~ i:"J rri!'l.::: rl1;..,rrinrr;it-icn dere--

cho electoral, en su forma electoral proporcicnal, incluirfi sie~ 

pre solamente una parte del pueblo, la cual, por su parte, sc-

gún el concepto fundamental del parlamentarismo representativo, 

tar. 

Hes pecto ª ltts modalidadc!:; del sufragio; el autor Luis -
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12aga46 , ha señalado las siguientes: 

Sufragio universal, concedido por igual a toda persona -

mayor de edad; 

Sufragio restringido,condicionado a determinadas virtu--

des; 

Corporativo, emitido po,r ciudadanos dentro de la asocia-

ci6n o corporaci6n a que, por su profesi6n, pertenece; 

Dir0cto, elige por sí ~ism0, sin intermediario, al repr~ 

sen tanta; 

Indirecto, eligen determinadas personas que en su lugar 

cumplan la misi6n; 

PGblico y secreto; 

Capacidad electoral, que se reunan las condiciones que 

marca la Ley; 

Censo, es decir la posesión de propiedades o bienes eco-

n6micos; 

Instrucci6n, que se tenga cierto grado de escolaridad y, 

En raz6n al sexo ele las personr\s, 

46 Izaga,Luis.-Elcmnntos de De;recho Político, 'l'omo I, Edlt. Bosch 
Barcelona España, 1952. Pligs. 333 y sigs. 
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Por su parte, el autor González Uribc, ha conceptualiz~ 

do al sufragio como ''un derecho individua 1, un deber y una fu~ 

ci6n social. Es un derecho individual ligado con l.:i condici6n 

misma del ciudadano, miembro de la comunidad, sin otra neccsa-

ria explicaci6n. Y por ello es también un deber. El derecho -

y el deber del sufragio arrancan de la 11aturalcza social del -

hombre y de la solidaridad que cada hombre -en pleno uso de -

sus capacidades jurídicas- ticna con sus semejantes en liJ. vi-

da comunitnria. De aqu! que se muevan en un terreno no s6lo -

jur1dico, sino también ético. El ciudadano puP-cle y debe votar 

de acuerdo con los preceptos de ltl ley positiva, pero también 

como un deber deconcicncia 11
• 

47 

Sin embargo, como lo afirma el profesor Jiménez de Par

ga48, la situaci6n presente del Estudo se encuentra en parte -

condicionada por un f cn6meno muy caracteristico de nu~stra ép~ 

ca: la descrci6n política de los ciudadanos. 

Porque lo que hoy se percibe en muchos pueblos es un --

apartamiento de la política, una indiferencia, que ha rcempla-

zado a la viejas actitudes h6stiles(o favorables} a ln gesti6n 

J.->ablica. Parece como si las discusiones en turno al destino -

de la res publica,hubiesen dejado de interesar a los ciudada--

nos. Se traza una línea divisoria: A un ludo se colocan los 

problemas privados, los asuntos particulares, los qu~ sol amente 

47 Gonzále~ Uribe~ U~ctor.-OLra Cit~da. P5.g. 392. 

48 Jirnéncz de. P.:irga, Manuel w-LOG rcgÍI:\enas Político~; Contcmpo
ráneos.-Ed1t. Técnos.-Madrld, Espafia, 1964. P&g. 45 }" 46 
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se estiman "propios"; al otro, la cosa pública, esa pol:f.tica -

que, con un craso error en la apreciaci6n de las funciones hu

manas, se deja en pocas manos. 

El Estado pierde con esto basamento humano: Se desliga 

de los súbditos, se divorcia de esos hombres concretos que día 

a d1a, con su renovada adhesi6n, debieran sostenerlo y vivific{tf_ 

lo. No es, desde luego, un Estado representativo. 

En los regímenes democráticos vemos como la dejaci6n se 

pone peri6dicamente de manifiesto con motivo de laB elecciones. 

Aumenta el abstencionismo. En los paises donde el voto no es 

el modo normal de expresar opiniones políticas, el individuo -

patentiza su desconexi6n de los asuntos públicos con una post~ 

ra de excepticismo' e iron1a, en una línea paralela a la inhibi:_ 

ci6n electoral. 



96 

III.2.2. PARTIDOS POLITICOS. 

En nuestro tiempo llamamos república únicamente a la que 

tiene contenido democr:ltico, a la que se asienta en los derechos 

del hombre y del ciudadano. El ejercicio de estos Gltimos es lo 

que ha dado nacimiento a los partidos. 

Antes de existir los derechos del ciudadano en Grecia y -

Roma., las tendencias y las ideas sociales y políticas no podían 

manifestarse, sino como actos multitudinarios de violencia efím~ 

ra y circunstanciul, desde que s6lo la autoridad con5tituída te

nia la palabra, en su condici6n de poder alJsoluto, como era el -

de los reyes en la teocracia primitiva y, más tarde, en la manar 

qu1a de derecho divino. 

Los partidos pol:í.ticos son la cxpresi6n primaria de la l_! 

bertad pol1tica del derecho de tener opiniones polfticas,del de

recho de expresar esas opiniones y del derecho de agruparse y de 

asociarse en forma permanente con esa finalidad. Los p~rtidos -

politices son, pues, organizaciones de individuos que se propo-

nen actuar conjunta o colectivamente, movidos por ideas o por -

ideales comunes y con el objeto de realizarlos prácticamente de~ 

de el gobierno, en repl'."ebtmLal..!.i.ún Uel pu~i.Jio o desde i.as ti.las -

dol pueblo controlando al gobierno. 
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A continuación, expondremos el punto de vista de Duver-49 

ger respecto al papel que desempeñan los partidos en la clec--

ci6n. 

Los partidos politices constituyen una institución escn-

cial. No previstos por el modelo democrtí.tico, nacieron y se d~ 

sarrollaron al mismo tiempo que las elecciones y la represent!! 

ci6n. Aparecieron primara bajo la forma de comités electorales, 

encargados a la vez de conseguir para un candidato el patronaz

go do notabilidades y de reunir los fondos necesarios para la -

campaña. 'fambién se observ6 en el marco de las asambleas el d.!:, 

sarrollo de grupos parlamentarios que vinculaban a los diputados 

de una misma tendencia para una acci6n común. Este acercamien

to de los diputados por arriba llevaba consigo, de una manera -

natural, la federación de sus comités electorales de base; as! 

nacieron los partidos modernos. 

Así mismo, distingue los tipos de partidos, señalando que 

en este punto existe una diferencia fundamental~ la de partidos 

de cuadros y ra.rtidos de :-:1.:lD.J..S. con:sllluyeuJo Uos formas de or

ganizaci6n difcrcn~cs, que corresponden a estructuras sociales -

diferentes y tienen distintas consecuencias respecto a las elec

ciones y la representaci6n parlamentaria. 

a) Los purtidos de cuadros.- Los partidos de cuadros fu~ 

ron los primeros en aparecer: esta estructura fue adoptada en el 

siglo XIX por los partidos conservadores y liberalc.>s de Europa y 

49 Duverger, Mauric:<'.!.-Obrn Citada.-Págs_ 85 y sigs. 
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los Estados Unidos. En gonerul, le han conservado tanto los -

unos como los otros. 

Los partidos de cuadros tienden a reunir a notables. Les 

importa mfis la calidad que la cantidad. Se busca a estos nota

bles, bien por su prestigio, que confiere una influencia moral, 

bien por su fortuna, que permite ayudar a cubrir los gastos de 

las campañas electorales. Se agrupan en comités locales, que -

corresponden a los límites de las circunscripciones. La organ~ 

zaci6n interna de estos comités es bastante débil; por otra pa~ 

te, su escaso número no exige una estructura rígida. Su a'.ltono 

mía es muy grande; por regla general, los organismos centrales 

del partido apenas tienen autoridad sobre ellos. Sin embargo, 

en Gran Bretaña, la organizaci6n de los partidos conservadores 

y liberales fue más centralizada que en otras partes a partir -

del siglo XIX; en los demás países, la tendencia reciente va en 

el mismo sentido. 

En el siglo XX, junto a los partidos de cuadros clásicos, 

se han desarrollado pñrtirlos O~ cuadros rr.5:s mod.c:.-no::. I'ri..-;;..:.:.rü, 

los partidos americanos fueron profundamente transformados µor 

el sistema de las "elecciones primarias", especie de preescrut! 

nios donde se llama al conjunto de los ciudadanos para. designar 

los candidatos de los partidos entre loa que se dcn~rrollo a co~ 

tinuaci6n la e1ecci6n propiamente dich.:t. L.:is 11primarias 11 han -

destrozaqo el estrecho cuadro de los comités de notables. En -

las primarias llamadas "cerradas 11
, en la que los electores se -
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inscriben previamente como republicanos o demócratas, y, por lo 

tanto, reciben la papeleta que les permite designar al candida

to de su partido, se observa un mecanismo de adhcsi6n muy distiJ.2 

to al de los partidos de masas, pero en muchos aspectos tan re.:il 

como aqu€1. 

b} Los partidos de masas.- La estructura de los partidos 

de masas fue inventada por los partidos socialistas a comienzos 

del siglo XX. Bajo distintas formas ha sido adoptada por los -

partidos comunistas y los partidos fascistas. Ha sido imitada -

por algunos partidos conservadores y liberales que han intentado 

pasar de la estructura de partido de cuadros a la de partido de 

masas. En general, no ha sido así; han conseguido recoger más o 

menos adhesiones, pero los adheridos apenas participan en la vi

da del partido. Sin embargo, a veces los partidos de dem6crata

cristianos han conseguido darse una estructura de partidos de m~ 

sas, calcada sobre el modelo socialista. 

El tipo socialista.- La mayor parte de los partidos s2 

cialistas han adoptado una estructura de partidos de masas. In

cluso el partido laborista brit~nico ha desarrollado las adhesi~ 

nes directas a partir de 1927, de forma que actualmente tiene 

dos estructuras: una "indirectatt, que se acaba de describir; la 

otra, semejante a la de los partidos de masas socialistas (en 

los que los representantes de la segunda figuran junto a los de 

los sindicatos, mutuas, cooperativas y clubs). 
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- El tipo comunista.- Los primeros partidos comunista~ -

occidentales, que nacieron do escisiones en el interior de los 

partidos socialistas, se constituyeron siguiendo el modelo de -

estos Ültimos. Pero una dccisi6n del Komintcrn de 1924 les im

puso la adopci6n de las estructuras del Partido Comunista sovi-ª. 

tico. Estas, muy influidas por las necesidades de lu. .:tcci6n -

clandestina impuesta a los bolcheviques antes de 1917, semos-

traron muy eficaces para asegurar un encuadramiento de grandes 

masas que fuera al mismo tiempo flexible y s6lido. 

La primera originalidad de los partidos comunistas, se re

fiere al elemento de base. Los partidos comunistas, como los -

socialistas, procuran obtener un gran número de partidarios; -

pero a nivel local no los distribuyen de la misma manera. En -

vez de agruparlos según su domicilio, los agrupan segan su lu-

gar de trabajo: de esta forma, las "células de cmpresa'1 (c€lu

la de f§brica, de taller, de almac€n, de escuela, etc.) suceden 

a los comit~s y secciones locales. Por supuesto, junto a estas 

c~lulas de empresas también hay que establecer células locales 

(células rurales, c€lulas que agrupan a los trabajadores aisla

dos, etc.); pero 6stas conservan un cierto carácter residual. -

Incluso cuando son más numerosas que las cólulas de empresas, -

~stas son consideradas como m&s importantes. 

Para ouverger los partidos desempeñan un doble papel en -

la represcntaci6n politica. En primer lugar, encuadran a los -

electores, es decir, a los represc.nt:ados. Encuadran también a 



los elegidos, es decir, a los representantes. Son asi una espe-

cie de mediadores entre elegidos y electores. Esta medinci6n -

es discutida, y a menudo en las democracias occidentales se cr! 

tica a los purtidos. Sin cm0argo, es indispensable. Sin partl 

dos pol1ticos, el funcionamiento de la representación política, 

es decir, de la base misma de las instituciones liberales, es -

imposible. 

Por otra parte, el autor André Hauriou, SO sef1al6 la im--

portancia de los partidos político::i, indicando que, si se admi-

te que, en las democracias occidentales modernns, el cuerpo ele~ 

toral tiende a convertirse en un tercer poder, al ludo del Go--

bierno y el Parlamento -y, desde este momento, merece ser cali-

ficado de "Poder de sufragio''- los partidos políticos pueden ser 

considerados como constitutivos de una organizaci6n espontánen 

de 11 Poder de sufragio 11
• 

No obstante, desde esta perspectiva, conviene recordar -

desde ahora que el cuerpo electoral actúa sobre los otros Pode--

res, sirve para desf.gnar los censores parlamentarios y reclutar 

a los gobernantes, e incluso, a veces, por vía de referéndum, por 

ejemplo, puede deciUir directamente sin ninguna mediaci6n. 

Por tal motivo, desde este momento, los partidos se mues-

tran con gran evidencia corno elementos importantes, y con frc--

cuencia decisivos, de los sistemas políticos. 

Así mismo, define a los partido8 pul.1Lic0s corno or:_;,J.niz~ 

ciones duraderas, a0.;ncias a nivel nacional y local, con vistas 

50 Hauriou; Andr6.-Derecl10 Con~titucinnal e Institucione:; Poli
ticas.-Edit. Ari~l.-Espafia, 1980, Págs. 305 y sigs. 
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a obtener el apoyo popular y local, teniendo como objetivo la -

conquista y ejercicio del poder, para realizar una po11tica de

terminada. 

Para estos grupos activos de ciudadanos que constituyen -

los propios partidos políticos, la def:inici6n antes citada pone 

sobre todo de relieve dos elementos: la organizaci6n, de una -

parte, y el proyecto político de otra. 

a) La organización.- Los partidos políticos son 11 orga

nismos estructurados" y, además, sin esta estructura o esta or

ganización, no podrían ni durar, ni implantarse en el cuerpo -

electoral, ni trabajar con eficacia por la conquista del poder, 

ni dirigir la realización de un programa político. 

b) El proyecto político.- Las agrupaciones estructura-

das de ciudadanos, orientadas a la conquista y ejercicio del p~ 

der, intentan todas poner en práctica opciones politicas, es de 

cir, ideas directoras, Son instituciones en el sentido dado a 

este t~rmino por .1.'1aurice Haui-iou: organizaciones al servicio 

de una idea. La organizaci6n, lejos de ser un [.i.11 .:;.r • .::;!: mi~!!'~, 

se desarrolla para realizar mejor el proyecto, para aLendcr rr.tís 

eficazmente al objetivo. 

En las democracias occidentales, la idea dl.L'eclriz, el 

proyecto, es muy importante para los partidos {socic.i.listas y c2 

munistas) creados y desarrollados con el fin de Cc1.rnbiar el orden 
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social existente. Pero para los partidos de derechas o de cen

tro, mantener el sistema capitalista, tal cual es o aceptando -

las evoluciones, es tambi~n un proyecto politico. 

Por otra parte, nos parece importante señalar que un par

tido pol:ítico debe tener una declaración de principios o final.!_ 

dades esenciales y fundamentales, un programa de acción para l~ 

grar el triunfo de esos principios y una organizaci6n interna -

de carácter estatutario,que permita el libre juego de la volun

tad democrática en la vida interna del partido. En esas condi

ciones un partido es un organismo politice impersonal y su fun

cionamiento interno es la primera etapa del enfrentamiento nece 

sario para merecer la confianza pública y reprcsentnr al pueblo 

corno autoridad gubernativa. 

El contar con un programa otorga a los partidos politicos 

una finalidad impersonal de carácter ideológico. De esa manera, 

los individuos que forman los partidos, dejan de ser el s~quito 

incondicional de personas individuales a las que siguen obsecue~ 

ternente, a caso endiosándolos y, a veces, cntreg§.ndoles un po-

der anti-republicano y anti-democr~tico que los convierte en due

ños y señores de los partidos, y en árbitros de la voluntad po

pular cuando esos partidos logran la mayoria y llegan al gobie;:_ 

no. 

La existencia de p~ogramas para los partidos polfticos, -

ademSs, da dignidad de ciudadanos libres,conscientes y respons~ 
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bles a los que los forman: cada uno de éllos sabe porque raz~ 

nes pertenece a ese partido, qué motivos idcol6gicos o instit~ 

cion.::i.lcs le han determinado a incorporarse ,;i esa fuerza políti:_ 

ca y no a otra; cuales son sus derechos y cuales sus deberes -

de afiliado y de ciudadano, paro poner !ir.tite a l.J. prepotencia 

personal de dirigentes que pretendieran .:i.nular su voluntad. 

Leibholz 51 ha opinado que en el moderno Estado de parti

dos, los partidos políticos desempeñan la funci6n de unidades 

protagonistas de l.:i acción polític.::i., encargadas de organizar 

y reunir en grupos capaces de actuación política a los millo-

nes de ciudadanos activos que hayan alcanzado la mayoría de -

edad política. Unicamentc con su concurso puede el pueblo de

sorganizado, o sea, la masa de los ciudadanos activos, co~par~ 

cer en el terreno político como unil unülad de actuaci6n cfecti. 

va, en la actual situilci6n, en la que los partidos polfticos, 

y no, como antes, los diputados, en su calidad de personas re

presentativas, dominan el parlamento y, pasan a ser la clave -

del proceso legislativo, 

Es inevitable y hasta necesario que dentro de los parti

dos politices se desarrollen personalidades reelevantes aptas 

para representar fiel y eficazmente a sus coasociados, pero -

cuando algunas de esas personalidades impone ol dominio de su 

persona individual sustituyendo las ideos de la organización -

51 Leibholz, Gcrhnrdt.Obra Citada. Pág. 28. 
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por sus motivos particulares o personales, la agrupaci6n pierde 

su car::ictcr de partido político impersonal, para convertirse en 

una asociaci6n privada, cuyos m6vilcs son impuestos por la ~c-

ci6n de un jefe y son aceptados o acatados por obrü de la obse

cuencia, o del incondicionaJ.isrno de quienes han perdido su diyn! 

dad de ciuda<lanos. 

Ese es el peligro que presentan los demagogos en lQ vi<la 

politica de una democracia y en la vida interna de les partidos. 

La formación de tendencias políticas vagas o indefinidas, mu-

chas veces encarnadas en una persona individual, representan el 

primer paso en la deformaci6n de los partidos políticos. 

Retomando los conceptos de André Hauriou, señillamos la -

existencia de partidos finicos, creaci6n de Lenin, ampliamente -

imitada posteriorr.icnte, que monopolizan la expresión de la vida 

y voluntad políticas. istos partidos se encuentran er1 las so-

ciedades marxistas, así como en los países subdesarrollados. 

A diferencia de los sistemas pluralistas tle partidos, que comp.!_ 

ten o, llegado el caso, conciertan alianzas unos con otros, to

dos dentro de la pcrspcctivw del poder. 

De todas formas, será Otil, en lo que a ellos concierne, 

hacer dos observaciones generales: 

La primera es que la existencia de un partido único apur~ 

ce ligada a una voluntad de cambio profundo del orden social. 

Tratándose de los paf.ses marxistas, el problema consiste en pa

sar del capitalismo (o liberalismo económico) al comunismo. Pa 

ra los paises del Tercer Mundo, la tarea es generalmente doble: 



106 

necesidad de abandonar el orden tribial y construir Ullü nación, 

por un la.do, y sobrepasar el subdesarrollo para desembocar en 

una cconom!a moderna, por otro. En tales circunstancias, el -

pluralismo, que implica nccesílriamcnte la existencia de parti-

dos de oposici6n, constituye indudablemente un obst§culo dif!cil 

de superar. El presidente !1.llcnde, de Chile, tuvo por ello la 

amarga experiencia de 1970 a 1973. 

La segunda observación es que un partido único que dcspli~ 

ga su actividad en una sociedad marxista o en una sociedad ~r-

caica que se intenta transformar, tiende sustituir a los 6rg~ 

nos del Estado y a convertirse en el verdadero y, a veces, úni

co, centro de decisi6n hasta el runto de que la Constituci6n es, 

todo lo más, una puesta en forma, indumentaria de lo actlvidad 

del partido, o de su '1 lider'1
• 

Paru efectuar una especie de comparación de los sistemas

pluralistas de partidos,que acompañun a las democracias occide~ 

tales y al derecho constitucional clásico, es necesario rccor-

dar o citar algunos hechos: 

a) Los partidos políticos, se desarrollan pr.irncr~~cnL~ ~n 

el clima de la sociedad pluralista. La evoluci6n no h.:i ido de 

partido Onico a pluripartidismo, sino al revés; por estu raz6n 

el número de partidos está unido con la concepci6n general de -

la sociedad e, igualmente, la sociedad pluralista ha precedido 

a los esfuerzos por realizar la sociedad unánime. La apurici6n 
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del partido anico en la U.R.S.S. y en los países marxistas, en 

las dictaduras de tipo totalitario o en los países subdesarro

llados, es bastante posterior al nacimiento de los partidos bri 

t&nicos, americanos, franceses, etc. 

b) En un sistema pluralista, los diversos partidos cn-

tran naturalmente en compctici6n unos con otros. Son una con

creci6n del carácter disputado de las elecciones. 

e) El marco pluralista impulsa a considerar no solum1.:m

te el número de partidos, sino también la diversidad de los si~ 

temas que pueden constituir. Analicemos los tres ina.s importa!:_ 

tes: 

El multipartídismo, consiste en la existencia de un -

número importante de partidos, en todo caso más de dos, pero -

cuya fisonomía variar§ según la disciplina caracterice o no sus 

relaciones. 

Este sistema de partidos ofrece la ventaja de una amplia 

elecci6n para el elector. Sin embargo, debe afirmarse que és

te es m&s conveniente para la designaci6n de los gobernantes, 

porque en los países de multipartidismo las mayorfas guberna-

rnentales no pueden ser más que mayorías de coalici6n, general

mente más frágiles que las constituidas por un solo partido. 

El bipartidismo, se encucntrw sobre todo en los puí--
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ses anglosajones, en particular i::m Gran Brctafi.J. y en le~ Est.:i.-

dos Unidos y con p1_•culi:1re~; rn.Jticcs en .-\lcmania y A.ustrid. Es

te sistema opera una. evidente sirnplificnci6n de la vida políti

ca al limitar el marco de posibilidades de clccci6n que se le -

ofrecen al elector. Constituye u11a base 1nuy s6lida de gobierno, 

sobre todo cua11do, co~o en la Gran Brct~~a, los p~rtidos son -

disciplinados. El partido que gana las elecciones está prScti

camentc seguro de que va a gobernar el país,por medio de sus di 

rigentes mientras dt1ra la legislatura. 

El partido dominantC:;1, no se opone jurídic2~ncnt0 a lü -

existencia de otras formaciones políticas, 11i tan1poco a la con

quista del poder po.l:ítico por otros partidos; no obstante, al -

pretender identificarse con las instituciones y al persuadir do 

ello a una fracción mayoritaria del clector~do, regularizu el -

ejercicio del poder, pero inmoviliza lü. alternancia aunque no -

la convierte en imposible. Sin embargo, debe rcconoc0rsc tarn-

bi~n,que su preeminencia se debe muchas veces a las debilidades 

y al carácter disperso de la oposici6n. Si 6sta se organiza, -

aprovechando la frustración,o incluso la alienación de los ciuda 

danos apartados de la marcha de los asuntos nacionales, finali

zar& el "reino" del partido dominante. El espíritu promcteico 

del occidcnt;:;.l re:ch.J.z.::i, en .:;[~...:Lo, el Ltltali.!:imo. 

Por otra parte, el maestro Sánchcz Agesta, define a los -

partid.os políticos como "formas de organizaci6n de la clase po

lítica. En cons2cuencid, Bon .Jrupos societarios y secundarios, 
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cuyo fin inmediato es la posesión y el ejercicio del poder pol!_ 

tico organizado para usL1blcccr, refor.mur o defender un orden -

como articulaci6n de los fines que responden a las convicciones 

comunes de sus miembi:-os 
11

• 
52 

Ta.Wién se11a1a r0sp0cto ,J la abstención frente a lu ~urtic1p.1ci6n 

en los procesos políticos electorales, que una participación --

normal, que se puede evuluc1r en un 60% o un 701 di:: J.us perso:1as 

que ticnon derecho al sufragio, si11nifi~a un ~cnti~icnta de adh~ 

si6n al sistema político cst ... i.blccido 'l un nivel de intcc1r,-1ci6n -

y de lealtad y aceptación a sus valores y procedimientos de d~c! 

si6n mediante el voto, que repercuten en l¿i esta.!Jilid..:1d y la ca-

pacidad de un r6gimen para absorber y resolver los pr0blcma~. 

La abstenci6n, en c<J.mbio, es un SHJno Je ... ~i.:i;:;is s_1_)n lln r1l:-fici t 

de esos senti~icntos <la lealtQd y accptaci6n. 

Asi mismo, el maestro Moreno Diaz 53 ha sefialado el fracaso 

de los partidos políticos, propiciado por los partidarios de la 

democracia representativa, quienes dislor~ionaron la eficacia -

del voto, por medio del sufragio restringido. Sin embargo, exi~ 

te otro hecho, surgido en pleno dominio del sufragio u11ivt.:!rsa.l; 

el citado autor :_ndíca que Michels y~1 h.:ib'.La apuntado la tenden-

cia olig&rquic<l, y afi~~J 1~~ n~rns ~utores l1an sefialadu l~ fo~ 

ma en que se ha desvirlu.J.<lo l.J. i;itQrvención tlel pueblo t!n los -

procesos elector.:ilcs, con la indudable complicidacJ. de los part~ 

52 Sánchez A.get>L:1, Lui::.-Ob?:".:i Citada. P.:iq. 255. 

53 Moreno Olas, D.:i.nicl.-Democracia Bnrgucsil y Democracia Soci~ 
lista, P~g. 154 y sígs. 
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dos. 

Continuando con los argumentos expuestos por el profesor 

Moreno, guicn u su vez se rcspuld.:1. con la:.> ideas de Gi.:i.nfranco 

Miglio y Giorge Dalladorc, se concluye que el Estado represen

ta ti va parL1mentar io scgur.::.mcnte mor ir:i, es includublc que otra 

forma de Estado s11stituir]n al acttwl. 

Lo anterior, <lcbiclo .:d. dcsrroronarniento del Estado tradici~ 

nnl, es decir, el libcral-burgu6~, quien es ~comp~~<lJv ~11 ~u -

desmoronr=unicnto por las f6rmulas utilizadas pura sostenerlos, 

entre otros el sistema <l1~ !lAJ"lirlos. 

Otro autor citado por el maestro Daniel Moreno, es Lore.!!. 

zo Caboara, quien ha tr.J.tado esta cuestión, señalando que: 

r,os pttrti~1os que uctuu.lm'3nte tJc.:nc11 el ir.onopolio <le 

-la rcpresentaci6n política, ejercen un mandato que ciertamente 

una parte de los mandantes no ha tenido intención alguna dE! -

otorgarles. La falta de reprcsentatividad dentro de los mis-

mos purtidos,es una cuestión grave, especialmente si se trata 

de partidos que tienen funciones y responsabilidades de gobio!:_ 

no en el Estado, pues se pone en discusi6n el principio de la 

libertad electoral, que es la pr.im~.rd y fundamental libertad -

del ciudadano, en li'i quQ se centra y radica la democracia mo-

derna, Y ello aunque se prescinda del pr.)ncipio d.:: la sobcr;1-

nía popular, consider¡;¡ndo, ac.:iso can razón, como el mito y la 
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idea-fuerza del democratismo ilwninista del siglo p.:i.sudo". 

Gran claridad encuentra el maestro Moreno Díaz en el párr~ 

fo anterior, respecto a las f6rmulas que los estudios modernos 

creyeron encontrar para salvar la democracia.. Hecordando que -

los partidos -donde funcionan, como en varios países europeos: 

Inglaterra, Francia, Alemania occide11tal, Italia, paisos escan

dinavos- hallan su mejor nctividad en los parlamentos, en estos 

organismos es donde se pervierte su actuación; en los congresos 

como el de los Estados Unidos, es donde queda desvirtuada la vo 

luntad de los ciudadanos, debido al juego parlamentario y a los 

intereses en pugna, de los diversos partidos, no del conglomer~ 

do ele.ctoral, según apuntan los especialistas; citando nuev.J.mcn

tc a Caboara; 

11 Toda decisión del Parlamento -y no sólo en el plano del 

poder legislativo, esto es, en el proceso de determinación de -

la voluntad normativa del Estado, sino también y sobre todo en 

el plano técnico burocrático-administrativo, o sea, de cargos, 

encargos y funcion'"~:, incluso de orden econ6mico y financiero -
y hasta de dirccci6n industrial en las principales empr~sas del 

E~tndo- se ccntr2t;i, concue:rd.:i y usum1.: j-'.Lev lumi=utl:! I:JOr las be--

crctarian de los parti.do::..; pol:í.tlcus ül margen del Par.lamento. Y 

aun cuando después, cuando se pasa a la discusión y a la aprob~ 

ci6n de estas medidas por parte del Parlamento (para respetar -

el i ter fo;;rnJ..l que- ih1tJVHeu E=l Jerecilo parlamentario y los regl~ 

mentas internos de la or9anizac:i.6n burocrtitica), pueda suceder 
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que tales acuerdos no sean confirmados o sean modificados, ~·e 

causas accidentales o por complicaciones subsiguientes, perma

nece, sin embargo, el hecho de que el poder político real, en 

el Estado democrático contcraporánco con base representativa -

parlamentaria plipartítica, queda polarizado en los partidos -

y en sus respectivas Sccrctu.r:i.as y no en ~l Parlü.mcntoo QJ-1 l!ll:g 

bierno 11
• 

Destaca que si esto ocurre en países con una gran tradi

ci6n de autogobierno o de f6rmulus de vcrdild democráticas, con 

las naturales limitaciones de toJa obra humana, es mucho peor 

en los paises iberoamericanos o en los llamados del Tercer Mun 

do. Por tanto siguiendo al autor con Caboara, repite sus cer

teras afirmaciones: "Cuando un Estado se halla en seraejantc -

situaci6n, ya no hay democracia, sino partidocracia. He aqu! 

el exacto significado que a~be atribuirse u dicho término. La 

partidocrucia es la democracia degenerada en el poder oligrir-

quico de uno o m5s partidos politices. El Estado partidocráti 

ca es aquel en que el poder resulta monopolizado (más o menos 

leg:ítiniamcnte} por un partidooE=Qruna p111rñlid.::.d de: 1.1ct.tLiuos -

coaliga.dos'1
• 

En estas conclusiones, en las que el doctrinario italo -

va acompañado por otros ilustres coleg.'ls ¡ como D.J.llaUure Palli~ 

ri, Vezio Crisafulli y de I..coni,sc. lle.ya. a comprender gue la paE_ 

tidocracia ha sustituido a la auténtica voluntad popular. Señ~ 

la que por otra parte, como Duvorgcr afirma en La Dcmocracic -
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sin el pueblo, a trav~s de las leyes electoralf:!s se desvirtna -

la aut~ntica voluntad general, de que hal>laba Rot1sseau, para -

impedir que algunas fuerzas populares lleguen a cristali.zars(? -

en el poder; y lo que af in:-i'1 de Fru.ncL1, se rcpi te en otros pa

fscs. 

Agrcgil que :si esto ocurre en países de una gran evoluci6n 

pol:íticu, en los r~a:íscs iberoamericanos la situación es 1nucho -

peor, no solamente en los pn.ises que han caido en manos de las 

fuerzas castrenses, con claro sentido de retroceso en, por lo -

menos, casi medio siglo, sino nun en aquellos en Jos que sirnu1a 

el juego democrático, como en lo!; países de Centro América y eJ. 

caribe, incluyendo México. Nad.-i más quQ las maniobr.:1s d(' los -

incipientes partidos, resultu.n una lar.icntablo caricatura de los 

sistemas partidocr~ticos europeos o ar1glosajoncs. 

Y concluye, corresponde a una sislem5tica .:icci6n de los -

escasos polit61ogos honestos y a. los dirigentes auténticos, el 

fincar las bases de una verdadera orgunizaci6n democrática. 
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III.3 DEMOCRACIA SEMI-DIRECTA Y ORGANOS DE CONT!lOL DEMOCRl\TICO, 

Como lo afirma André Ilauriou, 54 se puede decir que Suiza 

es el país de la democracia scmi<lirccta. 

Existen instituciones de dmnocr.acia semid.irecta a cscuLl 

federal y cantonal. 

a) A escala federal, la consulta popular funciona en ni~ 

teria de revisi6n constitucional y para las leyes ordinari~s. 

En materia constitucional, u11a inj.ciativa de rcvisi611 

puede emanar del pueblo, <l condici6n de que la petición vaya -

acompañada de 50,000 firmas. Por otru par.te,~ vez que larevi-

si6n ha sido llevada a cabo por las Asambleas federales, previ~ 

mente renovadas, el texto de la revisión debe ser ratificado -

por un refer~ndum, que debe reunir, a la vez, la mayoría de los 

ciudadanos y de los Cantones. 

En lo que concierne a las leyes ordinarias no funci~ 

na la iniciativa popular, pero puede ponerse en marcha el refert;!.!! 

durn, ~ pcllclGn de 30,000 ciudadanos o de ocho Canto11es. 

Lo mismo ocurre para los tratudos de más di? dieciocho --

años. 

54 llauriou, Andr6. -Obra Cita da. P1igs. 569 y sigs. 
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b) A escala Cantonal, las soluciones son análogas: 

En materia constitucional existe en todos 10s Canto

nes la posibilidad de iniciativa popular y la obligatoriedad -

del referéndum. 

Para las layes ordinarias, es general la institución 

de la iniciativa popular. También se prevé con amplitud el re

fer~ndum; en numerosos Cantones es obligatorio y, en otros, sim 

plemente facultativo, pero el presupuesto cantonal está, en to

do caso, sustrafdo al rcfer6ndum. 

Por último, existe, en ciertos Cantones, un derecho de -

revocaci6n popular, análogo al recall <J.mcricano, pero más araplio. 

Los Parlamentos cantonales pueden ser disueltos a consccuencia

da un escrutinio provocado por petición de 12,000 ciudadanos en 

Berna, de 5, 000 en Lucerna 1 Argovia y 'l'hurgoviu, de 4, 000 en So 

leure, de 1,500 en la campiña de Basilea y de 1,000 en Schaffo~ 

see Los Gobiernos cantonales pueden ser disueltos igualmente -

por el pueblo, por una votación que tiene lugar a petición de -

4,000 a 11,000 ciudadanos en cuatro Cantones. Pero estos dere

chos no se ejercen jam5s en la práctica. 

Los resultados de una práctica generalizada de los proc~ 

dimientos de democracia semidirecta, podr:ían considerarse, a 

priori, que la intervcnci6n de los ciudadanos, alejada del 

abstencionismo, en la política y en la legislaci6n contribuye a 
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dar a ~sta un sesgo más progresista. 

De hecho, sin embargo, ocurre todo l.o contrdrio. El re--

sult?do más claro de la democracia scmidirccta es el refuerzo de 

las tendencias conservadoras. L.J mayor p2..rt~ Je los rcferéndumz 

suizos han desembocado en el m.:rnterd.miento del statu LjUO y en el 

rechazo de los proyectos de reforma. 

A.si Le1bholz 55 , hucc notar que el individuo, particularme!! 

te considerado, aparece en 121 dcmocraci.~1 pl....:Lit..citar1u en la --

misma forma, por ejemplo, que en un referéndum popular o c~n unas 

elecciones, s6lo corno ente polí tíco, como ciudadano, no como re-

presentan te. 

Por otro lado, en el otro aspecto, en ciertu modalidad la 

ciudadania activa ro ejerce p:>r si misma el poder del Estado, sino 

que confía su ejercicio a terceras personas. Estas contraen la 

obligaci6n, emanada del principio del mwndato imperativo, de ro_!!. 

dir cuentas al mandante respecto a.l resultado del c1irnr·1 i;.:i:::;¡tu -

de sus indlc.:aciones y, apurcce:n ul ter iormcnte como rcspon;;;;.:iblc!::i 

por las desobediencias a las 6rdcnes emanadas de sus electores -

y a las l:tneas de orientuci6n por las mismos trazadas. 

Poi: otra p.:i.rte, r::-n el pr61ogc a 1 a obrd del maestro Aguiar 

55 Leibholz, Gerhardt~-Conceptos fundamentulcs de la Politica v -
de Teoría de lu Constitución.-Instituto de Investiaciones PÜlí 
ticas.-España, 1964. PSgs, 156 y 157. -
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de Luque56 , se señala que la fundamentación de Sieyés, desplaza 

y limita las f6rmulas de participaci6n directa al establccimic_!l 

to de un consensus expresado en el orden constitucional. Y así 

nacieron, por consejo personc:il del propio Sieyés, los plebisci

tos napoleónicos con que Napole6n ufirm6 una lcqitimidad dcmocr§_ 

tica para su autoridad de Primer C6nsul y de Emperador. Y esta 

concepci6n es la que ha pesado en la aceptaci6n er1 los países -

latinos de las fórmulas de participación directa. Mientras Su_!, 

za sigue utilizando el refer6ndum para adoptar medidas en rela

cí6n con el abastecimiento de cereales, o para regular los tran~ 

portes por carreteras, en Francia, Italia o en España, se re-

serva el referéndum como f6rmula de parLicipaci6n directa para 

aprobar constituciones o definir la forma de gobierno. Esta ha 

sido la linea de ajuste entre la den~cracia directa y la demo-

cracia representativa; reservar las formas de participación di

recta del pueblo para aquellos actos o normas que dcf inan la l~ 

gitimidad de un consensus. 

J\sí mismo, plantea la duda de si las formas de particip.:t

ci6n directa s6lo son útiles para aquellos supuestos que impli

can la legitimaci6n de una norma o unu decisi6n que implica un 

consensus. Esto es, si estas formas de participaci6n directa -

s6lo son aplicables a casos tales como la aprobaci6n de una Con~ 

tituci6n o de una reforma constitucional, o a princlpios que -

afectan profundamente a la vida de una comunidad como, por eje!E. 

56 Aguiar de Luque, Luis.-Obra Citada. Pág. XXI. 
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plo, la adhesión a las Comunidades Europeíls en en el St!ntido -

en que se aplic6 últimruncnte en Jngl.:1tcrra, Dinamarca o No

ruegu. El ejemplo suizo parece desmentir esta limitación, si 

bien hay que tener en cuenta, la larg.::i tradición de la portie.!_ 

paci6n C.irecta en el pais helvético, su cstructurü federal y -

la dimcnsi6n, relativamente pequcfia, de los electores que han 

de participar, sobre todo teniendo en cuenta, gue en Suiza no 

se ha establ.ccido el sufragio universal de ilmbos sexos l1asta -

fecha muy reciente. 

Posteriormente, scfiala la base de distinción entre ple-

biscito y rcferén<lum: 

El Plebi.scito es aquel procedimiento de consulta pcp!!_ 

lar en que predomina su carácter decisor frente a la racional~ 

dad del Estado constitucional, bien por marginación o violación 

de un concreto sistema de legalidad, bien por la violaci6n de 

los principio~ estructurales del Estado constitucional, lo que 

hace a dicha insti tuci6n de flícil manipulación. 

El Referéndum, por el contrario, es aquel procedimie~ 

to de consulta popular que respeta la racionalidad y normativi 

dad constitucional del Estado libcr.J.l, La.u to en la forma, como 

en el contenido y carácter de la consulta, que suele consti-

tuir un acto normativo f.orr.ial. 



119 

Para Enrique Sumner Mainc57 , en el plebiscito se escoge -

una pregunta o serie de preguntas, se simplifican todo lo posi-

ble, y se dice a los electores que contesten ºsi 11 o "no". Seña. 

lande que es similar al referéndum. 

Por su parte, respecto al referéndum, el autor Stinchez -

Agesta58, opina que el referéndum es una forma directa de .:ictu~ 

ci6n del pueblo, corno cuerpo electoral, a través del sufragio. 

Su contenido es muy simple: os la votu.c~6u encaminada a exprc-

sar el asentimiento o disentimiento del cuerpo electoral (me--

diante un "si'' o un 11 no 11
) ;:i una propuesla di.: reooluci6n de un -

6rgano del poder. 

Su fundamento está vinculado a la doctrina del poder con~ 

tituyente del pueblo, o de la comunidad, cuando afecta a leyes 

constitucionales, y a la desconfianza de los órganos represent~ 

tivos, cuando se refiere a resoluciones no constitucionales. 

Se aduce también en su favor la educación del pueblo y la mayor 

"popularidad" de las resoluciones adoptadas a través de ese pr~ 

cedimiento. Su mayor inconveniente es la tendenciri q11P irnp1 ic;¡ 

a la demagogia. 

Por la naturaleza de la resoluci6n que se aprueba o des~ 

prueba, el referéndum puede ser constitucional, l e9al {leye~ -

ordinarias), o administrativo {actos de la ddminlstraci6n, nor-

57 Maine, Enrique S1.imner,-Obra Citada. Pilgs. 83 y 84 

58 Slnchez Agesta, Luis.-Obra Citada. Plg. 298 y 299. 
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malmente local). Según que constituya un elemento necesario -

para la validez de la resolución o dC!pcnda su aplicaci6n del -

acuerdo del 6rgano que ha preparado dicha resolución o, lo que 

es m§s comGn, de la petición de parte del cuerpo electoral, el 

refer5ndum se distir1g11c en obligatorio y facultativo; y scgfin, 

por Gltirno, que el refcr6ndum recaiga sobre un~ propuesta aGn 

no articulada, o solire una resolución ya definitiva, se divide 

en rcferéndurr. consultivo o de ratificación. 

Para Biscarctti Di Ruffia 59 , existen las siguientes ti--

pos de participación directa: 

a) Iniciativa Popular. Consiste en la transmisión de -

la potestad de iniciar el procedimiento de revisión constitu--

cional o de formación de la ley formal a una determinada frac-

ci6n del cuerpo electoral. 

Sus formas son: 

- Constitucional y Legislativa; 

- Simple, cuando se concreta puramente en una moci6n en-

caminada. a que clprueben ldt> cf;.rna.ras una lt:!Y <le contenido esp.!:: 

cifico. 

59 Biscaretti Di Ruffia.-Derecho Constitucional.-Edit.Técnos. 
S,A.-Madrid, Espafia, 1965, Págs. 421 y 422. 
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- Formulada cuando, en cambio, el proyecto de ley debe -

ser ya completamente elaborado por los mismos que lo represen

tan. 

b) Referéndum, se concret.:i en una manifestaci6n del cueE, 

po electoral a un acto normativo. 

Sus formas son: 

En orden a la nutcri~, Constitucional y Legislativo; 

En orden al tiempo, sucesivo, es decir, sigue cronol6-

gicamente u.l acto estatal, para conferirle o quitarle existencia 

o eficacia. Preventivo o programático, si antecede al citado -

acto, fijando algunos principios gentrales; ambos asume en fo.E 

ma de opci6n. 

En orden a la eficacia, constitutivo, si tiende u con

ferir existencia o eficacia a una norma. Abrogntíví), si :;ólo -

abroga una norma vigente, sin que pueda sustituirla otr.:i. dis-

tinta. 

En orden al fundamento jur:r.dico,obliq;itorio, cuando lo 

imponga la constituci6n necesariamente para la formulación de -

algunas normas jurídicas y facultativo, cuando sólo se requiera 

por un determinado porcentaje del cuerpo electoral. 
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Tambicn señala que a pesar que la doctrina y legislación 

frecuentemente usan, indistintamente, los t~rminos referéndum 

y plebiscito, este dltimo deberla referirse precisamente a una 

manifestación del cuerpo electoral, no actu.'.1da en relación <J -

un acto normativo, sino más bien, respecto a un simple hecho o 

suceso, concerniente a la estructura funcional del Estado o de 

su gobierno. 

El maestro González Uribc60 , señala en su obra que r:1uchos 

países en nuestros días tratan de rcmoUi.ir los errores y dcfe.s:, 

tos de que adolecen los gobiernos rcprescntativos,mcdi<intc una 

combinaci6n de procedimientos electorales y de democracia di

recta. Y algunos han llegado a reconocer en sus Constituciones, 

m~todos de gobierno directo tales como la iniciativa popular, -

el referéndum, el plebiscito y la revocaci6n. 

Acudiendo a lu.s explicaciones de los más distinguidos -

constituciona listas, indica el autor que la iniciativa consiste 

en la facultad, reconocida al ciudadano con voto, pu.ra promover 

una reforma legislativa o constitucional a, en general, una me

dida de gobierno. Se parece .:il llamado d~recho de petición, ti;:. 

ro tiene una eficacia mayor, porque la iniciativa supone que el 

Poder público debe tomar en consideración lo que ella propone. 

Parece que hay una transferencia del derecho de proponer resol~ 

cienes y de hacer que se voten, de ln asamblea parlamentaria al 

60 Gonzfilcz Uribe, Héctor.-Obra Citada. Pág. 393 y 394. 
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cuerpo electoral en general. 

El referéndum es la mtis importante de las manifestaciones 

del gobierno directo y es aquella instltuci6n en virtud de la -

cual los ciudadanos que componen el cuerpo electoral de un Esti!. 

do, aceptan o rechazan una proposici6n formulada o una decisión 

adoptada por otro de los poderes públicos. 

Hay numerosas clases de referéndum. Las dos principales 

son el referéndum lcqisl.:i.tivc y el .:i.dministruti.vo. El .c:irJ.mcro, 

desde luego, es el quC> reviste mayor importancia, y tiene dife

rentes tipos. En la doctrifü1 constitucional francesa y en la -

práctica legislativa, se habla del referéndum consultivo, el re

feréndum de veto y el rcfer~ndum de ratificación. Por el con-

sultivo, el gobierno somete al pueblo el principio ins?ir~dor -

de una ley; por el de veto, un grupo de ciudadanos manifiesta -

su oposici6n a una ley adoptada por los 6rgu.nos lc9islativos y 

entonces se somete a un referéndum para su aprobación final o -

reprobaci6n; y por el de ratificación, se somete al ~ueblo la -

ley ya aprobada y se le pide su aceptación. 

De estos diversos tipos, el re[erén<lum de ratificación ha 

sido el m~s aceptado y practicado en diversos pafses, Puede ser 

facultativo u obligatorio, según lo dispongan las normas const! 

tucionales, El facultativo a veces se presenta solo y otras va 

acompañado de iniciativa popular. Pero en un caso o en otro, -

el referéndum de rat.ificaci6n puede usarse tanto pa.rn las leyes 
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constitucionales como para las lo yes ordinarias. En ios tiem

pos de la Quinta Repelblica francesa, el general De Gaulle rec~ 

rri6 al referéndum tanto para cuestiones legislativas corno ad

ministrativas. Y fue precisctmcnte un. referéndum sobre cucsti~ 

nes administrativas, pero planteado por De Gaullc como un ple

biscito a su persona, lo que provocó su <limisi6n del cargo de 

Presidente de lu Repúblic~ en Jbril de 1º69. 

El rcfer~ndun1 es, sin d11da, t1nn i11stitu~i6n que presenta 

grandes ventajas para los pueblos, pero su implantaci6n es di

ficil, sobre todo en pas.'..ses cuyo nivel de cducaci6n c1vica no 

es muy alto. Seria incluso i.mp:Jsible in{ilantarlo oon ciudadanos insufi

cientemente preparados, que tendr!an que resolver, de pronto, 

las graves cuestiones que cotidianamente se plantean en los g~ 

biernos constitucionales. 

El plebiscito, mús que una instituci6n de gobierno dire~ 

to, es la preparación para un gobierno representativo, y con-

siste, en esencia, en el acto por el cual el pueblo deleqa su 

soberanía en un hombre y lo encarga de formar un nuevo equipo 

gubernamental,o inclusive,dc hacer una Constituci6n. 

Por último, se refiere a la instituci6n de la rcvocaci6n 

conocida sobre todo, en los Estados Unidos. Es el derecho re

conocido al pueblo de separar a los funcionarios públicos cua!! 

do éstos dejen de insvira;rle confianza (recall o deposici6n). 
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IV. 1 DEMOCRACIA LIBERAL 

Duverger61 , ha scfialado en su obra que el liberalismo po

lítico esta enteramente resumido en el artículo 1° de la DccL.1r~ 

ci6n de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789: "los -

hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos ... Las -

palabras libertad e igualdad expresan lo esencial de la ideolo-

gl'.a liberal. 

Por otro lado, expresa que la libertad y la igualdad no -

son para los liberales nociones <J.bstractas 1 principios puramente 

te6ricos, como se ha dicho a menudo. Corresponden a unas estruc

turas sociales precisas con las que los liberales qucrfan susti

tuir las estructuras aristocr5ticas y monárquicas anteriores. 

Al referirse a la igualdad destaca que nadie puede Denef ! 

ciarse por herencia de derechos o de privilegios que lo coloquen 

por encima de los otros. Las sociedades aristocr~ticas que se -

basaban en la dominaci6n de una nobleza y de un monarca heredit~ 

ria son así puestas en discusi6n de una manera radical, es decir, 

las bases de los antiguos regímenes monfirquicos quedan totalmen

te derrocados. Por lo tanto,si todos los ~ombres son iguales, -

ninguna autoridad exterior a éllos puede imponerles obediencia, 

puesto que esta autoridad no existe~ Como consecuencia el poder 

61 Duvergcr, Mauricc.-Obra Citada. P5gs. 196 y sigs. 
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no puede basarse m~s que en el acuerdo de los miembros de la 

sociedad. Nadie puede ejercer el poder mjs que con el censen 

timiento de los ciudadanos, que le delegan el derecho de man

darlos; el si~tema representativo y las ele;ccioncs son su re

sultado directo. La legitimidad rnonúrquica basada. en el nac.!_ 

miento es reemplazada por la legitimidad dcmocriltica fundada 

en la elccci6n. 

Establece la diferencia entre libertad civil y pública: 

a) Las libertades civiles. Las libertades civiles o 

libertades de la persona,conciernen sobre todo, a lu activi

dad privada, pero pueden ser utilizadas tambil?:n en el dominio 

político. Comprenden ante todo la "scguridad 11 o protección -

contra los arrestos y detenciones arbitrarias. 

Forman parte igualmente de estas libertades la inviol~ 

bilidad del domicilio; la libertad de correspondencia, la li

bertad de residencia (libertad de circulaci6n y desplazamie~ 

to, etc). Se pnerh.,,,n tRmbíén afi.J.dír l.J.~ libertades familL.i.LG5: 

derecho de casarse sin intcrvcnci6n del Estado, derecho de -

educar libremente a los hijos, derecho de divorciarse, etc. 

b} Las libertades p!iblicas. Las libertadEs públicas 

se refieren .:.i la acci6n colectiva, es decir, a las relaciones 

de los ciudadanos entre si. Comprenden esencialmente la li-

bertad de prensa y de otros medios de expresión, la libertad 
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de espect~culos, la libertad de reuni6n y la libertad de mani

festación, la libertad de asociaci6n. 

Estus libertades públicas tienen un gran papel en la e~ 

presión del pensamiento en sus diversas formas: filos6fico, -

religioso, político, urt!stico, litcrurio, etc. Pero desbordan 

este dominio: la libertad de asociación y de reuni6n, por eje~ 

plo, permite también los clubs deportivos, los grupos de pesca

dores de caña, etc. Tienen tumbién un papel muy importante en 

el ~mbito político; sin ellas, las elecciones, el Parlamento y 

todas las instituciones del Estado liLerul no pueden funcionar, 

e influyen tambi~n en los ámbitos no políticos. 

Por otra parte, distingue las dos características de la 

libertad y de igualdad: 

a) El car&cter juridico. Las dos caracterfsticas se -

explican por el hecho de que la ideología liberal expresaba en 

su origen -es decir, los si~lo~ XVIrI y XIX- la situaci6n de 

una clase que estaba oprimida por las leyes y por el Estado. 

La burguesía comercial, industrial, bancaria e intelec

tual, que desarroll6 el movimiento liberal, no estaba oprimida 

econ6micamentc por la aristocracia dominante. Disfrutaba, por 

el contrario, de un desahogo material suficiente y a menudo -

era incluso más rica que la aristocracia, pero las leyes otor

gaban unos privilegios a los nobles que la mantenían en un es-
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tatuto inferior. El absolutismo real no le dejaba una libertad 

intelectual suficiente ni le daba ninguna garant!n de seguridad 

personal. Los reglamentos gubernamentales referentes a las cor 

poracioncs dificultaban su ascenso ccon6mico. 

Por lo tanto, necesitaba cambiarlas leyes, modificar los 

estatutos jurídicos, para llegar a la iqualdad y a la libertad. 

Por ello, las definía como una libertad y una igualdad "de dcrE_ 

cho 11
• 

Los grandes combates liberales serán, pues, cor.1bates por 

la reforma de estatutos jurídicos: supresi6n de los privile-

gios de la nobleza, supresión de las corporaciones, derecho de 

publicar libremente libros y diarios, derecho de reunión, dere

cho de asociaci6n, derecho de manifc5taci6n. 

b) El carácter negativo. Por otra parte, estas rcfor-

mas jurídicas son esencialmente negativas, debido a que apuntan 

principalmente a impedir la intervención del Estado en la acti

vidad de los ciudadanos, es decir, tienden a definir para éstos 

una zona de actividad aut6nom.J., en l.J. que el poder político no 

intervenga. Piden la abstención del Estado, no una acción de -

su parte, es necesario que no se cstüblezcan discriminaciones 

jurídicas entre ellos para que los hombres sean iguales, que se 

les deje pensar, escribir, imprimir, publicar, reunirse, asocia!_ 

se, manifestarse para que sean libres pol1ticamonte, también -

que se les deje producir, vender y comprar para que sean libres 
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económicamente. La concepci6n liberal ele la igualdad y de la 

libertad conduce únicamente a ia limitación de los gobernantes. 

En este punto, se enfatiza que la limitación de los go

bernantes constituye otro aspecto fundamental del liberalismo 

poUtico. 

Para los liberales, el poder político es peligroso por 

naturaleza, pues lleva al que la ejerce a abusar de él y a -

oprimir a los ciudadanos, 

Esta idea tiene una larga tradición que se remonta a los 

autores griegos, los liberales han hecho de ella el centro mis

mo de su ideologl:a; al poder político y al Estado se les debe -

debilitar, contener, limitar, a fin de que no opriman a los ci~ 

dadanos. El conjunto de las instituciones polf.ticas liberales 

está orientado en este sentido. 

As:í mismo,la limitaci6n de los gobernantes por las insti 

tuciones, significa que en el sistema representativo, las elec 

cienes obligan a los gobernantes a tener en cuenta la voluntad 

de los ciudadanos, que los han elegido y pueden no reelegirlos. 

En algunos paises, la posibilidad de revocación de los elegidos 

(por ejemplo, el recall existente en los Estados Unidos) vuelve 

más precaria todavía su situación. De todas formas, el carác-

ter limitado del mandato lleva a resultados an~logos, 
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Los gobernantes liberales son gobernantes provisionales 

que deben, cada cuatro, cinco o seis años, volver a presentar

se ante los ciudadanos sin tener la seguridad de ser reelegidos; 

reduciendo mucho su margen de .:icci6n4 

La divisi6n del poder político entre el gobierno ~n su 

sentido estricto (o ejecutivo) y el Parlumento (o legislativo) 

continúa en el mismo sentido: el Parlamento restringe la libe_;: 

tad de acci6n del ejecutivo y el ejecutivo la libertad de ac-

ci6n del Parlamento. 

El principio de legalidad y el control jurisdiccional, -

limitan al gobierno y al Parlamento por lu existencia de un -

tercer poder en el Estado, el poder judicial. Todo este con-

junto constituye la "separu.ci6n de poderes", elemento fundame.!.l 

tal de la doctrina liberal. 

Estas estructuras políticas reposan necesariamente en -

el pluralismo, que es otro elemento fundam~nt~l de la ldeolo-

g1a liberal. Las elecciones, el Parlamento y las libertades -

políticas, no tienen sentido si no se enfrentan en el país va-

rias opiniones, expresadas en varios partidos y organizaciones 

políticas. Las democracias occidentales se definen por este -

pluralismo; los otros regímenes son rnonol1ticos. 

El pluralismo limita a los gobernantes de forma mate-

rial, levantando frente a ellos una oposición que les critica 
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y que puede relevarlos en las elecciones próximas. I.os limita 

tambil'Sn por la naturaleza del sistema de valores que implica. 

La ideologia liberal considera l.:i divcrsid.:i<l de opiniones como 

un valor positivo esencial, como un "Liien 11 fundamental. No .:i-ª 
mite, por lo tanto, que unu. opinión sea la verdad absoluta y -

que las otras scaI1 un error <lbsoluto. El pluralismo liberal -

se opone directamente al doqmatismo ideológico, el cual llev<J. 

al gobierno autor i t.:ir io; li111.i ta t.J.mbién la i<lcu de 1 ::i snbidu-

ría de los gobernantes, fomentando la creenciu E:n su infalibi

lidad. Con!.itituyendo una limitnción muy podcrosu. 

En tales circunstancids, la iJ.eo.logíu liDe:r...iJ l imi tu a 

los gobernantes por el hecho de que el po<lcr ccon6rnico y el pg 

dcr político no están concentrados en las mismus tnLlnos. 

Por otra parte, al tr;>t<Jr el liberalismo ccon6mico, scrl~ 

la que estfi resumido en el c~lebre eslogan laisscz-fairc, - -

laissez-passer: el primer término significa la libertad de prQ 

ducci6n ¡ el segundo, la libertad de comercio. 

De una manera más precisa, se distingue la libertad de 

empresa y la libertad de intercambio; todas reposan sobre la -

propiedad privada de los medios de producci6n, base fundamen-

tal del liberalismo económico. 

Por otro lado, la libertad de empresa significa, que e~ 

da uno puede crear libremente la cmpresll de su elección. El -



132 

liberalismo econ6mico se opone así al sistema corporativo, que 

cx.istfa en ol momento en el que se desarro116 la idcolog!a li

beral. En el sistema corporativo establecido, se necesitaba -

normalmente una autorizaci6n del Esta.do -un 11 pri vilcgio 11 reql

para crear una nueva empresa. 

Debido a esto, las cmprcs¿¡s existentes estaban sometí-

das a una reglamentación minuciosa, tanto en sus procedimien-

tos de fabricación como en su personal, encuadrado en las ''coE_ 

poraciones" jerarquizadas. 

El liberalismo tiende a suprimir las reglamentaciones, 

sean corporativas o estatales. No solamente cada uno puede -

crear asf la empresa que quiera, sino que, adcmrts, puede orga

nizarla como le parezca, lo que implica la libertad de organi

zación del trabajo y la libertad de los salarios. 

En la teorfa liberal, la confrontación de los obreros -

que aportan su trabajo y la de los patronos que aportan sus e~ 

pitales,consigue un equilibrio que asegura a unos y a otros la 

mejor situaci6n posible: la ruina del p~tr6n, si l3G condicio

nes exigidas por los obreros son demasiado duras, lleva consi

go tambi~n la ruina de estos Gltirnos. 

Sin embargo, el pensamiento liberal ha evolucionado en 

lo que se refiere a esta confrontación obreros-patronos. En 

su primera fase tendía a una confrontaci6n individual de cada 
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obrero con el patrón, lo que conducía a prohi.l:Jir las hnclg.:i.s, 

las coaliciones, los sindicutos. Esta situación provocaba una 

formidable dcsiqualdad de hecho. Progresivamente, los libür~ 

les adrnitif:ron una confront.:"tci6n más o menos colr::ctlvu, que -

establecia ur1a cierta igual.dad. 

Ln. libertad de cambios o libertad de comercio (-?S el e~ 

rolario de ln libertad de empresa. Implic.:-i ante todo la li-

brc competencia, que se denomirw "l.::.>y del filcrcado 11
• 

El empresario fabrico ~l pr·oductc 

re y fija el precio que quiere. Pero el consumidor escoge el 

producto que le 9usta al precio que él acepta. La posibilidad 

o imposibilidnd do vender el producto es la clave de bóveda -

del sistema, al misrr.o tiempo que su regulac~or. Si los consumi:_ 

sa, no lo comprar1 y se p~oduce ~1 hundimiento de 6sta. Los li 

bcrales hablan de 11 plcbi sci to de lo!:.~ consumidores 11
, que corre~ 

pondcr.ía en c-1 rli1no econ6mico a. L1s el cccione.s en el Flano p~ 

1 'Ítico. 

La libertad de intercambios implic;:1 que ln competencia -

actúe plGnt1mc~nte. Esto siqnif1.cn qlle <~1 Estado no dt:]J(~ t!Sta.Lil.~ 

c0r ni rnntrnl ~·~ rrAci.os, ni tasació11, r1i circuitos comercia

les privileqiüd•JS, yü que t:.odo~: lo!..> r:,:·•xlu·:-!:IJS c1 n·u!:in y ;:;e vc1~ 

den libremente e11 01 territorio 11¿1cional. En los i1lt0rcambios 

intcrnacional0::;, 1.J.s rcqlas son L~~~ nnsmr1s. T.¿1 iibr:!rtad de in 
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tercarnbios implica la supresión de las prohibiciones de C'.ntr.:i.das 

y salidas, de cupos y otras rostricciones, y de los derechos de 

aduanas. Los liberales se h~n encontrado a mentido oscindido3, -

en este aspecto, cntrf:' los p::lnc.:.ipios fund.01:'iental•.!s que <1c~1b~1~1 -

de recordarse y los intereses de sL1 clienlela que le )l3cí.:1n prl: .. 

ferir el protecclonim110: la llI Hcpúbl1ca fr:ancc<.>2. y .. ~1. prull:c> 

cionismo d~ los Estados Unidas ilustran este conflit:to. 

Una vez expuestos los caracteres a1~1 liboralisino, nus ptl-

rece importante señal<J.r los cono:'.ptos vc~rt.idc·~-. -11 rcsp·2c!:o po.t el ~ 

profesor Moreno Oi~z 62 . 

El Es lado democrático liberal pro e lam6, fund<...1mentolmenh:, 

el respeto a Ja libertad, en st1s líl&8 diversos m~tices y aspucto3. 

~sl se habló de la libertad cnrltra las detenciones arbitrarias ~· 

los castigos ilícitos; la libertad de p~l~hrA J' de in1pren~~; la 

libertad de reunión, de asociaci5n y de concic11cia. Pronto es--

tas libertades fueron la base del constitucio11alismo moderno. Erl 

la Ley fundamental que se expidió en la mayor parte de los paísns 

europeos del pasado siglo, se consagró la necesidad de limit~r -

el poner mo:1.:i1'-,!uico con 1,1 representación del pueblo. La T.•:>y :ni~ 

ma se consideró que debí.a ser la expresión de la voluntad gene--

ral (tesis de Rousseau) <le los cit2dadanos y expedirse por la re-

presentaci6n que el p1~opio pueblo h.:i.b!a elegido. 

62 Moreno D1az, Daniel.- Democracia Burguesa y Democracia Socia
lista.- pags. 38 y sigs. 
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La verdad es que el pueblo no fue el represcnt.J~'.J, z.ino -

que a su nombre 1.1 !::rnrgu0sL·· ejerció e:i_ poder. La. defcns..J. de los 

intereses de este sector se hizo afirmando que se cxpresab.:i ésta 

a tr.::ivés del sufragio restrinqido, que solar.tente logró mayor u1:-1-

pli tud en la5 últi:m1B dücadL\S del S.Í·Jlo ;.:rx. Desde un principio 

so declQrÓ la supresión de los privilegios, cambi~ndol.os por de

rechos iguales ¡;ara todos. Tambi6n se proclamó la libre compc-

tcncia del mcrc<ldo c11tre los 0mprosarios, creyendo que el libre 

jueyo de las fucrz~s es~o11t~ne~s iba a producir un~ especie de -

armonía general. ~os l1ccl1os viniera~ Q contradecir est~ actitud 

tan optinista y ~~011to ad~irt16 que J.a G~ic11 libcrt:ud qu~ se -

ejcr.cia era la de: los eJem~:itos de L1 bur·Fi('sln. 

1'omundo las consideraciones de Gur'/ich, <lcst.:.ica que cs.:t -

libertad erJ el p..:::-incir,ic b.J.s1co cie1 l 1b•.:r,:d i s1:io, y Gl ero;)ic; lj_ 

bernlismo era la ideología del capital industrial. Lo cual. r10 -

impedía que la burgues1a liberal apelase ~ l~ ayuda del Estado, 

siempre q~e los obreros intentaban aliviar su suerte con una re

sistencia en6rgica y pusiva n la explotación ca(litalista. 

Por último, sc1la la que muy pronto el des,;ncanto se produ

jo. Si hasta los primeros lustros del presente siglo parecía 

Prim~ra Gu0rL1 ~!u~dL:i.l, v.ino ¿¡ descubrir la falsa felicidad con

sagrada, que no era sirio la opulc11cia y el bienestar de unos 

cuantos, mientras que las gr-andes musas sufrfan enormemente. 
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Por tanto, el Estado liberal entró en decadencia y aún no tormi

na su agonía. Por ello se inventó una nucv.:i fórmula frcnto a la 

democracia liberal; esta fue la democracia socialist<J, que tomó 

como b<Jse la igu,11 id~H.1 econ6mica, por encima de 1.J. 1 ibcr';:ud po--

lítiCG. 
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IV. 2 DEMOCRACIA CAPITl\LISTA 

Duvergcr
63 

al referirse a l.:i.s democracias capitalü;tas, -

señala que funcionan en Europa occ1dent,1J, en 1\m~rica di.:1 Nort.e 

{Estados Unidos y Canatl:l} y on el Océano Pa.c1fico {.Jap6n 1 rmstriu. 

y Nueva Zelando.). Sus ras9os comunt..:~.; son mu:· ...:,~cuc:L'.)rísr.icos. --

El poder político est5 basado en la teoría de l~ soGc~ania popu

lar: los gobernant12s son esco9ü:1os p-:ir medio .:le elecciones con -

sufragio un.ivcrsal, relatiV'1lrlente libr0 

La estructura del gobierno se basrt ·-~n e~. plural.ismo polít2:_ 

co y en una cierta separación dC"~ po<ler12s. Las prcrroqa ti vas de -

los gobernantes están limitadas y los gobernados gozan de libert~ 

des públicas: libertad de opinión, de prensa, de reunión, de ase. 

ciaci6n, libertad religiosa, etc. 

Pero estas libertadc.s son esencialmente! 1 ibcrtadcs pol~. ti

cas, es decir, libertades en relaci6n con los gobernantes. En reali

dad, están restringidas por la existencia de fenómenos dB domina

ción económica que llevan consigo más a menos a la 11 exp10i: ?'lc.i6;;" 

de c]Prt.un clase.s por otras~ Las instituciones polít.icas de 1.J -

democracia liberal funcionan dentro de unas estructuras ccon6mi-

cas capitalistas, basadas en la apropiaci6n privada de los me-

dios de producción. 

63 Duverger,Haurice.-Obra Citada. P1igs. 179 y sigs. 
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El poder polftico no vicnE:- ún1camente de la elecci6n, si

no tamb.if:n Je .la .i.-iqucza. Las democra.cins liberales son en rea

lidad "plutodcmocrucius". Este término, poi:- otr<l pu.rtc puede .i.!]. 

terpretarsc en dos sanlidos. Significa ar\tc todo, que la ri~ue

za de ciertos individuos, de ci~rtas r~zoncs ~ociulcs, de cier-

tas cl.:i!..'>eS les conticn_! un pod0r: pol1t3.c;(1 vn el intcr.io:x.- de. l<ls 

democraciils libcrn 1 e!:;. Pero puech,]_ ::.ign i. f Í car tambi.(•n qu~ lu.s d~:, 

mocracias libcrillc:; son eJ r6gi.mon de lüS naciones ricas, pu,:,.-s, 

de hecho, funcionan en ] os paÍ!JCS. mfls. industrinliz<-1dos del mundo, 

los más desarroJ lados t6cnicamente, donde el nivel üc vido.:1 c3lo-

bal es mfis elevado~ 

Por .l.o tanto, tes sistE:mas políticos liberales funcionan 

t!n unas sociedades con rasgos claramcnce m.i.rcados: sociodaaes -

capitalistns fund.::idns en la libre empresa, el luisscr-faire, - -

la is ser passcr, y la propicda.d privad<1 de los medíos de produc;-

ciór.; sociedades industriales, fundadas en un desu.rrc-llo t~cn1co 

muy avanzado; sociedades individualistas, fundados on la idcolo

gia liberal. Por otra parta, los sistemas políticos liberales -

se desarrollan primero, generalmente, en el interior de sistemas 

monárquicos y aristocráticos, de los que han conservado cicrtci~ 

rasgos, reemplazándolos. Y, por ú1 ti;;1,;, na.n sufrido la influen

cia del do.::>arrollo concomit.J.nt.e de otros sistemas y de otr.Js ide_2, 

logias. 

Las sociedades liberales son sociedades capitalistas i.n-

dustrialcs desarrolladast es capitalista toda sociedad fundada -
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en la apropiaci6n privada de los medios de producción, por oposi 

ci6n al socialismo, basado en la apropiación colectiva de lo~ m~ 

dios de producci6n. En un sentido estricto, el capitu.1.ismo de-

signa una categoría de sociedades basadas en ld apropiaci6n pri

vada de los medio da producci6n: aqu6lla en que la industria y -

el comercio son los elementos csencinlcs de l~ producci6n fu11da

mental. 

El capitalismo industrial se desarrolló en el si9lo XIX, 

como consecucnci~ de uria serie a~ progresos t6cnicos que consti

tuyeron la primera. 11 revoluci6n industriul 11
• En el siglo XX, se 

ha transformado bajo el efecto JL: oLrú ::i~Li.~ J.e progresos técni

cos, que ha sido llamada alguna vez lu sc.qunda rcvaluci6n indus

trial. El ncocupitalismo conternpor:ineo es bastante diferente -

del primer capitalis~o industrial. 

El capítulisrno industrial se Lasa esencialmente- en la mrt

quina de vapor y la energía producida por ella: el carbón es así 

la materia prima fundamental. Lns invenciones técnicas se refi~ 

ren a los oficios o profesiones y a las máquinas. Las industrias 

se multiplican y se desarrollan, pero tienen en genen1l 11n:\ ns-

tructura fa.miliar; sin embargo, empiezan a const i tu irst:" ~randen 

sociedades por acciones. En el plano comercial, van apareciendo 

también grandes almacenes; pero la mayor parte de los comercios 

conservan una estructura familiar. Las p~quE>ñns y m.:~dia.nas cm-

presas pululan al lado de las grandes. Todas defienden celosamc!!. 

te su autonom!a. Sin embargo, surgen algunos grupos en ciertos 
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sectores, sobre todo al final del periodo. Los bancos desempa

ñan un papel importante, pero mtis por el cr6dito que por la in-

versión. La competencia es viva entre las unidades de pro<lucci6n. 

Las posibilidades de it1vonci6n y de innovaci6n individuales son

muy grandes, asf como las de expansi6n de un negocio por el dina 

mismo person;:il de su onimatlor. La producción se bas.:1 esencial-

mente en la competencia f.!ntre individuos y firmas autónomas. El 

principio laisser-taire, 1.:i.issci·-passer define bilst'111t12 bien 1.:i 

estructura econ6mi.cn. 

Este primei: capit.:ilismo industrial. os llamado .:ilgunas ve

ces capitnlismo lib~~rril. Corresponde exactamente u la ideol.ogi.a 

liberal y a las instituciones políticns bns3das en ella. La riva 

lida<l de los candidatos en las elcccione.s se parece .:i. lu. compe-

tencia de los vendedores en el merc.J.do ¡ por ot.ru parte, ¿no <le-

pende el éxito de las empresas de lo que se llam.:1 11 plebisci to ele 

los consumidores 11 ? P0ro se trata de un plebiscito de sufr~HJio -

censitario, en el que el poder de cnda 11 elcctor 11 estfi en función 

de sus disponibilidades monQtarias; las elecciones politicas son 

menos desiguales, aunque el sufragio universal no se generali z6 

hasta después de la guerra de 1914. Las discusiones parlamenta

rias y los compromisoS se pttreccn t3.mbi6n bastante a las dl.scu-

siones do negocios y D. las relaciones que de ellas se derivan .... 

La debilidad del Estado estt! .:idaptadu. u las tareas muy limitadas 

que se le reconocen (policía, justicia, ejército), ya que la ma

yor parte de los necesidades deben ser satisfechas por la inici~ 

tiva privada y el juego de la competencia y del mercado. 
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Las invenciones técnicCJ.s en el ncocnpitalismo, se rcfie-

ren a ) as mtiquint'ts m§.s perfeccionadas y m&.s complejas, antes de 

llog¡ir u. las computador~1s, que penui ten ir.atar un cvnjur,to de. d.:l 

toB considerables con un;i extrema pr.ccis16n. 

Las inversiones industriales son enormes ~· sólo pueden 

ser realizadas por empresas gigantes o por conjuntos gigantas de 

empresas. La racionali:3ci611 la organizaci6n, la planificuci6r1 

son necesar las y ti1.;!nen ahor,1 un papel mayor que la competencia. 

Por oti:a p'1rle, ya no s12 pueden esperar los dcs0os del cliente -

para satisfacerlos. Es necesario esforzarse para adapLar ostos 

deseos a las necesidades t~cnicas de lil producción por medio a~ 

cnmpaRas publi.citnridS ~~10 condicionen al pGblico. 

El sistema estfi iorninatic por las grandes (:n1presas, quu 

responden a impo1·ativos ~cci11c:0s. Los cm¡;r~sn~1os individuales 

y las pcqucílitS empresas ·1chen organizursc si no quieren ~~cc1· -

un triste papel delante de la.s graneles. La integración de los 

grandes co11juntos sobrc~:~s~ la noción tr~dit:ion3l de las unio-

nes. Los bancos y las ~ociedadcs financicrJs tienen un papel -

esencial en cstQ organizaci6n; por las ~articipacioncs que ellos 

adquieren en la~; empn?S'.15 r se convi.:-rtcn en úr1lanos d.i r.i g(•ntes 

de la economía. 

Este ncocapital.Lsrno esLéí mucho 1:11.!nc.::; J(: .J.cucrdo con l.J. -

ideología y las insl:ituciones políticas libero.les. 'ficnc nece

sidad de un Esto.ele fuerte para imponer 1~ organización y la pl~ 
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níficaci6n necesarias. Tiende al debilitamiento del papel de -

los Parlamentos, al desarrollo del papt..~l del gobierno i' a la co.!!. 

ccntraci6n de 6stc. Se resigna al sistema de elecciones a candi 

ci6n de que estén dii:-i9iUas por gr~ndcs OrrJani:.:aciom~s pol!tic.:i.~ 

cstrt.;cturulcs. fJesarrolla una prensa de sran tire.je y otros Hit'.!-

dios je información ~uc lin1itan la c~prcsión de las QrinioncG <le 

los individuos y de Jos pequeños 9rupos en provecho de los qtw 

sustentan las yrandcs t.cndoi1cias y las grandes organizaciones. -

En determinadas condiciones, pueden favorecer 121 advenimiento de 

dictaduras tasc1stas. 

La cconomia capitalista 110 es Gnicamente capitnlist~. 

Comporta siempre un sector p(1blico, bas<J.do en lo propicdud coleE_ 

t.i va de los medios de~ producción: cmprc8.J.S municipa.h~s, empresas 

provinciales o rcgio11alos, empresas 11acionaJcs. ~scc sector p6-

blico tiende incluso a dosa!:"rollursc l1ast,1 tal ¡)unLo que se ha-

bla n veces de ur_1 cconorr.L1 mi:-:t:a, s·.::micai;ituJista, scr:iisocialis

t.:i. L.:i expresión es c:xar_;er.:i.dci., pues el sector pl1blico continúa 

Sin cmbar90, el Estado ocupa, en lds sociedades neoc.:i.pit~ 

listas,un papel de regul.:ici6n da la economíR. Nadie cree ya en 

chas reservas. El equilibrio ccon6mico no puede se!:" mantenido -

ni~8 que por u11a vlgila11ci3 ~· tina i:1torvcnci6n co11st~~1t1~ Jcl po--

dcr público. Los goberr.antes ticnc·n, especialmente, un pu?el de 

previsión y de planificnci6n. Por sus ~;crvicios ost3distico~, -



143 

definen el desarrollo probable de la cconomia, y esto ayuda a -

las empresas privadas en sus inversiones. 

Por otra parte, el Estado vigila constantc~cntc la marcha 

de la economía gracias a estos mismos servicios esto.dísticos. -

Tan pronto se anuncia un desequilibrio, interviene mediante el -

juego de la fiscalizaci6n del crédito, cte., para frenar en caso 

de acelcruci6n, para acelerar en caso de recesión. 

Las instituciones políticas liberales s61o funcionan en -

los países t~cnic.:i.mcnte dcsarroll•'Jdos. Su zona de extensión ge~ 

gráfica corresponde a las naciones industriales más avanzadas. -

Cuando los países en vías de desarrollo quieren adoptarlas, fun

cionan mal y conservan generalmente un carácter superficial y 

formal; el poder real es totalmente diferente. Esta relación e~ 

trc liberalismo y desarrollo h.:i engendrado en estos últimos años 

·;;a aucva teoría en los países de Occidente. 

La concGpci6n liberal tradicional consideraba las instit~ 

cione::-; polític.J.s r:'!n ~'Í mismas, sin relacionarlas con las estruc

turas económicas. Según esa concepción, las instituciones polí

ticas estaban dominadas por imperativos ideológicos y morales, -

no por la economía. Las doctrinas murxistas, con su insistencia 

en los lazos que unen l<J. cconomí.a y la política, han contribuido 

a la toma de conciencia del problema. Pero los occidentales lo 

han interpretado de otra forma. El marxismo afirma que las ins

tituciones políticas dependen esencialmente de la propiedad de -
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los medios de producci6n. En el occidente se hu visto nacer en 

la Gltirna década la idea de que las instituciones políticas de-

penden del nivel de desarrollo de la econor.i.ía. La oposición fu!!, 

damental no es ya la del socialismo y del capitalismo, sino la -

de las naciones en vías de desarrollo y la de las naciones indu~ 

triales. Sólo e11 estas Gltimas pueden funcion3r las democracias 

libcr;:ilcs. 

La dcmocraciu liberal sólo puede funcionur si los ontuyo

nismos entre las diversas clases de la sociedad no son muy pro-

fundos ni muy violentos~ i\l elevar el nivel de vü1a yl2n.er.:tl, 01 

desarrollo t6cnico disminuye precisamente estos antagonismos. 

El progreso técnico tiende a disminuir una de l..1s fuentes 

esenciales de los antagonismos, que es lu penuria de los biones 

disponibles. La situación de penuriu engendra, µor regla general 

una dcsiguu.ldad considerable: una minor:í.a privilegiada vive en -

la abundancia, mientras que la masa soporta graves privaciones. 

Esta gran desigualdad desarrolla los antagonismos más profundos. 

Al odio de las masas contra los privil~yl~<l0~ r~spondc el ~icdc 

de los privilegiados. La politica está hecha de la vi0le11Gi<l Je 

las masas, en situaci6n de rebelión endémica,, y de la violencia 

de los privilegiados, que se protegen contra ella. 

El progreso tgcnico no suprime las desigualdades socia--

les, pero debilita su alcance. Las sociedades modernas son sacie 

dades complejas, en las que la diversidad de las funciones y de-
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su importancin lleva consigo lo d~sigua] dnrl de las condiciones -

de trabajo y de los ingresos. A la vez, el desarrollo t6cnico -

tiende también a reducir la scpdraci6n de los niveles de vida, a 

cerrar el abanico <le lo.s ingresos. Entro H.tJckcfcller. y el peón 

nortcamcricnno, L:i dist.J.nciü es menor qtw entre el señor medieval 

y su siervo. Las socied~dcs industrialc!S parcccI1 evolucionar 11~ 

cia la dcsa.parici6n de la inmensa riqueza y de lu inmensa pobr~ 

za. Marct1a11 de forma bastant,J visiLl~ 11aci~ la igualdad relati

va de condiciones de vid.:i.. 

Por otra parte, la clev~ciGr1 yeneral del 11ivcl <le vida, -

el crecimiento del biei1CStac rnateri.:1j y del conforL, el cles¿1rro-

l lo del ocio y de su:.;; Ui verbi01n:s Ll.0i1 ... ki1 .:.. r~duci.c L:i Ü:lpcrt.:t::-

cia concedida u las des.i.gualdudcs y a los antagonismos que de -

ello resultan. Cuando un pueblo cubierto de harapos, hQmbriento 

acorralado en barracas, es S<llpic.:ado por la:J ca.rroz.:ts de ios ri

cos, a las puertas de los palacios, l~ injusticia es duramente -

percibida y el resentimiento es gr-ande¡ sólo L.i v iolenciu. o L:. -

resignaci611 enyen<lrada por la rnisari~ y la ignorancia pued0r1 ma~ 

tener es la situación. Duvcrger, ejemplifica 1.J5ta situ.:iciún, señ~ 

lande que cuando el "R. 4 11 del obrero os rí:'bas~H1.o en una carrete-

__ p0r ~1 1'Mnr~0~n~" n nl 11 Jaauar" del industrial, se despierta 

la cnvid.i.a., c:icrt,1rnc-!1tc, pero os menos -profunda, m::is secundaria. 

Las tensiones disminuyen, se establece un cierto consenso y lo. -

lucha po~ftica se torna menos violenta. 

El debilitamiento <le ios unb1gonismo:::; y el dcsa.=-rollo del 
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consenso son condiciones necesarins para el funcion.:i.micnto d~ -

las instituciones políticas liberales. Estas se büsar1 c11 efecto, 

en dos principios bfisicos: 1. 0 LOG partidos en el poder respetan 

la libertad de ncci6n de Ja oposición aunque tengan los medios -

materiales para reducirloti .:il silencio; 2. 0 Los pilrtidos de la 

oposición pueden expulsar a sus rivales del poclcr por mcdi.o <le -

elecciones y ocupar su lugar, la ~plicaci6n de estos principios 

supone que las tensiones sociales no scrfin demasl..1do violentas, 

es decir, que las <lesigualdildes no serfin demasiado qrande.s. Ellos 

definen, en efecto, las reglas de una coexistencia pacífica y 

permanc11te entre las diferentes clases sociales, cuyas lucltas se 

desarrollan bajo la forma de una rivalidad en el marco de las 

instituciones que las organizan y, n la vez, las limit3n: clcc-

cioncs, referéndum, debates parlamentarios, votacio11cs, etc. 

Esta coexistencia entre las clases s61o es posible, como 

la coexistencia entre naciones, en el caso de que las unus no se 

sientan demasiado oprimidas por las otrcts y que éstas no tengan 

demasiado miedo de ser desposeidas de sus privilegios. Si los -

gobernantes conservadores temiesen que una victoria de l.::i. izquicE 

da llevase consigo ln supresi6n del partido conservador, la na-

cionalizaci6n de todas las empresas privadus y el empobrecimien

to o la liquidaci6n física de sus partidos, no aceptarían unas -

elecciones libres corriendo el riesgo de llevar a la izquierda -

al poder, es decir, suprinirinn la instituci6~ c~cnci~l de lo de 

mocracia liberal. si las clases oprimidas están en una situa-

ci6n insoportable, 0mplearán prefe.rcntcmentc la violencia antes 
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que la competición electoral para salir de ella, y si toman el -

poder no dejarrin a los privilegiados la posibilidad de volver a 

tomarlo en ninguna ocasi611. 

En otro aspecto, la democrnciu liberal supone CJUC el con

junto de ciudadanos teng;1 un mfnirno de conciencia pol1:Lica: es -

decir, que puedan comprender los problemas fundarnenLalcs que de

ben decidir con su velo. Esto supone un niv~l cu1 tural glob.:il -

que s6lo es posible con el desarrollo técnico. 

En las socied.udcs subdc~o<J.rrolL1das, l.J mayor purtc de la 

poblaci6n cslfi reducida a la ignoruncia. J.os a11alfabetos repre

sentan u menudo mils de: ];i mit0d, il veces un 70 u 80 por ciento. 

Esto pUt.!dC pcrmilir, a pe~;.1r t1C t0\10, el dl.!sarreillo a~ cult:ur.:i::o 

originales, b~sad~s en tradic1oncs orales. P0r0 est~is cultur~s 

son muy limitadas y 1<1 m.J.yorL1 de la g0ntc se encuentra encerra

da en un universo estrecho, del cual no puede salir, pues las -

condiciones materiales de: la producción no se: l.o permiten. Una 

sociedad con un débil desarrollo técnico 2G una Gociedad en la -

que: lu mayor parte: de los hom.bl·e:~;. han de lraUujar todo el til!rnpo 

simplemente para sobrev1vir. No disponen dü ocios püra µodcr --

cultivarse y compr1?.nder r:l mundo C!l que \'i·;en. 

El desarrollo tGcnico pcrn1ite 1 ün ¡Jrirncr 112g~r, 1~ lil1era 

ci6n del hombre de lu servidumbre cJol tr:t!Jajo r:1a t0.rial necesario 

para asegurar su subsistencia, po11io1~0 a su disposición unos 

11 esclavos mecánicosº. Al mismo tiompo, rnu1 ti¡JliC'a los medios 
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culturales: imprenta, radio, televisi6n, etc., que permiten coE! 

prendt~ los problemas y estar ct1 situaci6n de decidir, multipli

cando los contactos entre los hombres. Acaba con el enclaustra

miento en que se rcpl ieqa la pequefla comunidad. Tambi.én frivorc

cc la comprensión de los problemas. Todo c~.;to es indispensable 

para el funcionurn1cnto de l~s in5tilucio~cs libcral~s, pu~~ estris 

exigen una participación de los ciududanos que es iI11posible obtü 

ner hasta que hayan conseguido un nivel m!.nimo de comprensi6n <le 

los problcrn.:i.s y de indepcndcncio. dl: ..::spí1·i tu. 

rrolla.dos técnicamente, no puede funcionar en ellos de una manera 

correcta, Los habitantes tienden naturalmente a dar sus votos a 

las autoridades sociu.les tradicionales. El voto no tiene una im

portanci<1 significativa más que en las ciudndcs, donde el nivel 

cultural es m5.s clcvJ.do. Fero lu insuficiencia dt;: e.st:.e !livel <la 

todavía ventaja u los notnDlcs, es decir, a la burguos1.:i indus-

trial, comercial o intelectual~ En el campo polftico, el sufra-

gio universal sirve solamente para mantener las estructuras .:iri~ 

tocrtiticas de lugar¡ rcsul ta puramente formal. Los Purlamcntos ·

no son, pues, muy representativos. Tienen pocos poderes reales v 

las instituciones dcmocrfi ticas no son más que una fachada. 

Las instituciones dcmocrtiticas s61o funcionan realmente -

en los p.:iiscs técnic.J.mcntc· de5:i.rrollzi.dos. Si :::e comparan dos m.:i

pas, el de los países desarrollados y sudesarrollados y el de -

los países liberaleE" y autoritarios, se comprueba que coinciden 
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casi exactamente. Las grandes zonas industrializadas (América -

del Norte, Europa occ idontal, Jap6n, Australia~ Nueva Zelanda) -

son también las grandes zonus del liber.:ilismo pol~tico. Las :lo

nas subdPSiu:T·oJ ladas de" l<:i r\m{!r.ica Lntin.:i, de iis.ia y de Afrjca -

son también 1.J.s <W!JLl~ Uul uutorit,:u:ismo. Si::' puede llf!V~r más l~ 

jos 0·1 an.'i) is is y clt_imo:..>trdr: 1..1uu, o.:~n c1. grup.:-_, ,~ . .: l:..i.:~ n.-1J:.io11t.!S in

dustriüli~s, J,~ dt.:rnocr.1ci.:~ 1.ibcral es m~s efectiva en los paJ.se~• 

anglosajon~s y n6rdicos, m5s desarrollados tOcnicame11to, y menos 

efectiva c11 Fr<'1ncio y sobre todo en ltali<.1, menos dl:'s¿u:rullaJoLl 

técnicamentl:~. Históricílm<~nt<:~, C!l cslnblc·cimiento de las instit!:!, 

ciones liberalt:~S en lunóri.cd del ~~L)ri.:u y en i~UL...:pd t..:L•.t:ri.:spondc ¿¡ 

u11 crecimiento de Ja producci6n y de ln cultu1~a b~jo la influen

cia del proyrcso técnico en los 51glos XIX y XX. 

Duvcrger h.:i dem:>str.ado gUf.) el dosarrallo técnico eleva el 

nivel de comprens16n de los ciudadunos y favor·~ce u._ ..... ~:.,;·¡:{~ ¡,10.J.:.. -

la democrac.iu liberal. Pero aumenta al mismo tiempo las di:icul_ 

tades de los problemas~ Algunos picnsiJ.n que el !>egunclo fen6meno 

está mús acentua<lo que el primero, de manera que la comprensión 

real dismim1i ~~'i'.'l Pn lu0~r de t1nmentar. Con ello, la democracia 

verdadera se dobilitar-ít1. Esti"! te.sis estÁ muy extendida. La -

civilizaci6n técnica hará tan complejas las decisiones a tomar -

que será difícil hacer participar en ellas a la naci6n y a sus r.!: 

prcscntontcs. Las dcDer5n tomñr los esper.ialistas, únicos capa

ces de comprenderlas¡ se llegar5, así, a la "tecnocracia''-

Bl fcn6meno no debe exagerarse. Los problemas políticos, 
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aunque mtís simples y menos tt'icnicos, eran mfis difíciles de com-

prender en la Edad Mcdla para la masa de los hombres que en c~l -

siglo XX para los ciudadanos rclativarnentt.! instruí.dos y cultos. 

El nivel de dificultad de los pr.oblcmu!; St.:! h11 eh~vado, p<!ro eJ -

nivel de comprensión dt:: los hombres es rrobL1bl~m0nf-;1:! m~is elevL1-

dad de los problc~as poLí.ticos rnodernos. No e.s pu~-;i blr.~ c.··xp.ll~ ... u· 

al Pa.rlnmcnto y ul gran público las modalidades de estd.Llcc:irnir:'l:! 

to }' de nplicación de ur1 plu:-i er:onómico~ P11.ro sigue siendo po::;2:,. 

ble formulilt: muy cl«ramente algunus g1·.:n1Lles opc Jonns de! b<isl..! y 

sus significados; enLt:f,..; clJ ;1s, los ciudadnnos y los diputados puE 

den elegir con bastante clur id.ud. A [W5Ll.L" de todo, el pe J. i.':jl o 

de la "tecnocraciaº ex.istc. 

El progreso técníco refuerza directamente el p<Jdc:c políti: 

co, Le permite ante toUo ejercerse más fácilmente sobre todo el 

territorio del Estado, aboliendo las distancias; la centraliza-·

cí6n que de ello resulta tiende a destruir las autonomías loca-

les y las libertades que lns mismas dan a los ciudadanos. Sobre 

todo, el t-i.L:Cgrcs-() técnico cla al poder unos medios de prcsi6n -

irresistibles frente a los ciudadanos. Antes, lus cold~rios y -

los policías dispon!an da armas muy poco distintas de las de los 

amotinados, y la ventaja del número restablecí.a la igualdad; las 

rc.volucionl>!:t podian tener éxito y las dictaduras pretorianas eran 

siempre frágiles. Hoy, como dijo Trotskir nno se hacen yñ revo

luciones contra el ejército 11
• La guerrilla no parece eficaz mfis 

que en los paises suDdasarrollados. Adcrn&s, las t~cnicas de la 
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propaganda dan al poder unos medios de presi6n quiz.:í m5s podC?rO

sos todavía, 

Por otra parte, el progn~so técnico tie:nde ..:1 transformar 

el Estado y su administraci6n, asf como los p~rtidos políticos -

los sindicatos, J.as asociaciones, la~ empresas priva<líls, cte., -

en gigantescas 1..1rganizacioncs. El aparato dirigentü de estas º!. 

ganizaciones ejerce una influenciu. considerable· sobn; sus micm-

bros. Detr:ís de lu fachuda d1o1 las inslituc.i.oll.í..!S liLet·ales, la -

verdade:.:a autoridad tiende también a pasur a manos de los "buró

cratas". En la literatura popular se exagera, en general, el po

der y lu autonomía de esto:;; burócratas (como la de los "tBcn6-

cratas11). Las autoridades democr6ticas pueden controlarlos si -

quieren, y lo hacen efectivamente. No es dudoso, sin embargo, -

que los burócratas les opongan una cierta resistcncio y que tie!!_ 

dan a una cierta autonomía. Las instituciones liberales se deb! 

litan con el desarrollo de la burocracia. 

Ell otro aspecto, Duverger, señala en relaci6n a que se -

pueden adoptar diversos criterios para clasificar las democracias 

liberales. Sobre la base de los sistemas electorales, se disti~ 

guen los regímenes de sufragio mayoritario a una sola vuelta 

(Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, etc.), los regímenes de -

sufragio mayoritario a dos vueltas (Francia), los regímenes de -

representación proporcional los restantes, salvo Japón, que ti~ 

ne un sistema electoral muy particular. Sobre la base de los -

partidos políticos, se pueden distinguir los regímenes de bipnE_ 
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tidismo verdadero (Gran Bretaña y Nueva Zelanda) / lo.s rc.:1!1uenes 

de pst:!udobipartidismo (Estados Unidos), lr)s rcgímenl!s de multi-

partidismo (Europa continental y Jap6n). Sobt"c la base de líl:S -

relaciones entre el gobierno y el Parlamento, s•2 pu'2dCil distj n--· 

guir los regímenes parlamcntdr.ios (Europa en gener.aJ), lo:J reg'i 

menes presidcnci<ilc-s {EstJ.doo Unidos) y los rt2gímr)ncs :::;i::rniprcsi-

dencialcs {Fr~r1cl~). 

Todas estas clasificaciones se bas~n en la t~cnica de las 

instituciones. Se pueden establecer olras según el contexto f;o

cio-econ6mico, L.ls ideologías, las formas de la vida política. ·~ 

Se podría distinguir, por ejemplo: 1.ª los puíses en los que hay 

una vasta lucha de clases y que comprenden, sobre todo, un pode

roso partido comunista junto a los demás partidos (Francia, I t::i

lia, Finlandia); 2. 0 los países que no comprenden un gran parti

do comunista pero que poseen grandes partidos socialistas (el 

resto de Europa occidental); 3. 0 los pa!scs que no comprenden ni 

un gran partido comunista ni un gran partido socialista (Estados 

Unidos). 

En estos dltimos, la ideología liberal ha sufrido menos -

influemias exteriores; en cambio, en los demás ha sido modifica

da m~s profundamente. 

Una buena tipología no puede establecerse a base do un -

criterio aislado o de una combinaci6n artificial de criterios. -

Se ha dicho que un si a tema político constituye un conjunto cuyas 
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partes son todas solidarias. Es el conjunto lo que hay que con-

sidcr:::i.r, de manera glob.:il, para establecer uno. cl.J.:;ificaci6ri que 

corrc;spon<la a la realidad. En esta pcrspt!ctiva aparece ~lurame.!..!, 

te una divisi6n fundamental: la de los reg:Lfuencs de tipo 1~uro--

peo y el r69imcn de los Estados Unidos. Las instituciones están 

organizadas a base de modelos diferentes; los primeros son parl0_ 

ment~rios, el segundo presidencial. Ln vida política es totlaví.a 

m5s diferente: en los Estados Unidos no se han desarrollado ni -

grandes partidos socialistas ni grandes partidos comunistas; en 

cambio, el sociulismo ha tenido un importante papel en Europa -

desde finales del siglo XIX. También es diferente la estructura 

económica: l.os Estados Cnidos son un puís r.iás exclusivamentl'? e~ 

pitalista y, a la vez, un pa!s m5s <lcsarroll.ado desde el punto -

de vista. técnico que Europa. 11.sí mismo, cabe señalar que también 

difieren profundamente las tradiciones cul tur<ilcs. 

El citado autor cntiend~ por reg1mcnes do tipo europeo -

una categoría de democracias liberales defii1ida por sus estrucL~ 

ras y no por su impluntaci6n gcoqráfica. Los r•::gírncncs de tipo 

europeo funcion¿1n en un 1narco acon6mico capitalista: incluso Jos 

regímenes cscandinnvos l luma.dos "r;oci.:ilistas" st.: encuentran on -

este caso. Pero el capitalismo Sé cncuentrd Ji1:1it:ido en tod.-..s -

partes por ciertos elementos de socialismo: un seetor público --

m&s o tncnos importante, un sistem~ de seguridad social desarro--

llndo, una plnnificaci6n dcmocr§tica, un contrapeso al poderio -

de las empresas privadas por parte del sindicalismo y de los PªE 

tidos obreros, cte. Por lo dcm&s, estos elementos vnrlan segGn 
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los países. En todos estos regímenes, la ideología liberal ha -

experimentado el desafío do la ideología socialista, y la lucha 

de los partidos socia.listas {y a veces comunistas) contra los -

partidos conservadores y .liberales es una base de la vida ?Dlítl 

ca actual. Finalmente, todos estos rcg!.menes son parla1ne:nt.:.trins, 

en el santido de que el Parlamento puede poner en juego lu res-

ponsabilidad política del gobierno: sin embargo, Francia tiene~ -

dcsd.e 1962 un r6gimen semipresidcncial y Suiza es un régimen d1-

rectorial. 

Todos estos rcgímenf.!S tienen también un origen común: d~

rivan de las instituciont·s politicas de Gran Bretaña, traspuestas 

al siglo XIX o al XX. Pero los efectos de la trasposición son -

muy diferentes según el sistema de partidos. En Gran Bre::.añ..i 1 -

en Nueva Zcl<.tnda y parci.:llmentc en el Canadá funciona un inpart~-~ 

dismo apoyado e11 el escrutinio inayoritario a una sola vu0lta: --

del P.:irlament.:o se somete a sus puntos d12 vista y los ciudadanos -

escogen n los gobernantes~ trav6s de !as elecciones parl~rnonca

rias. En Europa continental y en el Japún funcion.:i un rnultipdrt.::. 

dismo apov~do en lQ rc¡1rcsont~ci6n proporcional o en sistemas s0-

mimayorit11rios: los 'JOLnürnos deben upJyai.::;;\:.: 1 qcucr.Jl;;icnt,_., r:•n -

cou.licionos; sor; menos homoqéncos, 1;,cr:os establ1~s, el Parlarncntu 

les sigue menos: la~ eluccio¡1cs p3rl~~cntarias no pcr~iten a los 

ciudadanos clLlqir dircct;1rnci1tc <l sus 1;ol)c~r1antes. 

Los regímenes británicos s~ caracterizan por un bip~rtidi! 



155 

roo apoyado en el escrutinio mayoritario u unu vuelta. Son, pues, 

"parlumenturismos mayoritai-ios 11
, es decir, el gobierno dispone -

en ellos de t1na.mayoria homogGn~~ y osta~le en el Parlamento, de 

modo que (lura normulmc:...,,t·: lo \jllL! dULt lr-1 J.e:-:_;isidtura. Si:1 emiJa.E_ 

qo, el co11junto a~ lü!i ele1nontos dol sistci1iz1 s6lo se or1cu0ntrQ -

donde cx.L;tc el L'5Cl:ll tir1.i.0 ifüi.ycn il;c1r io a una vuc] 1.u 1 el bipart i.-

dismo es alterado po1· la ~xlste11ci~ dw pcqu~hos part:jdo~ propios 

de unn u otra de las provincias aut6nom11s d~ aquella inmensa f0-

deraci6n. En .\usti·al.ld e;~ist1:-: UJI si.stem:1 d·:· esc:r:ut.i.njo coi:•fircJ') 

semimayoritario -el ºvoto preicrencial'1
- 1 qu...: pcdr!.~1 destruir. (:i. 

bipartic1ismo, Por lo dem.fis, l-=;n este úl L:irao p.:iís e>:istcn tre:: 

grandes partidos, t>e1:0 Jos de ellos cst~11 J1~a<los JJOJ: una estre-

cl1.::i. alianzu. permanente que~ conduce, de hecho, {! los r;li.s:nos resu~ 

tados que el birartidism~. Por otro lado, algunos países de 2u

ropa continental, como Alema11ia Federal y Austr1~, cst~n cercu -

del bipartidi!:lmo y también conocen el parlaílient<irismo mayorita-

rio. Pero el mantenimiento de Ju reprcscntcici6n proporcional h.-:i 

ce a este bipartidisrno incompleto y frágiJ. 

Las it1stitucioncs de GrQn Brctafia 1 son el resultado de --

uná. larga evolución que ha vaciado de su sustancia al gobierno -

mon~rquico, al tiempo que conse3·vnba sus forman y sus apariencias 

exteriores: el des.:i.rrollo del Parlam~nto rninó progresivarncnte --

las prerrogativas reales hasta aniquilarlas casi totalmente; el 

Parlamento asumió entonces la dirr~cci6n gubernamental por inter

wedio de unos ministros responsables ante fl (el gabinete) . Pero 
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lu evolución continuó y el gabinete atrajo progresivamente lrncin 

~l lo mSs esencial del poder. Como ha dicho un autor britilnico: 

11 El poder pas6 de la Coronü al Parl.:?mcnto y dt~l Parlamento uJ 9~ 

binctc 11
• Stl l1a poilido l1abl~r de una '1dictadt1ra del gabinctc 11 

(Ram~;.:iy ;.iuir) G'1, tmtc:~;; de hab} ar u~ un 11 rnon<:rca elegido" J. prop_Q 

sito dí~L pr·i1JJt-!r ministro. 

La cvncepci6n brj tánicu del derecho c.s muy di fcrcntc:; de: 

las concüpcioncs de Europ.:i continental. En particulur, }¿1 cos-·-

ganizaci6n de los poderes públicos it1t;J e:_;cs !10 figur.'.l en un te:-: to 

cscri to dotado ele un valor snpcr io:r i'! ·1,-i J.c:/ c.:..-J.i.11.:i1 j d, en LllE1 -

Constituci611. Se cncu0ntra definida en una s~rie da leyes orJi-

narias, de reglamento~'>, de prtictic.Js, ele costrumbn~:c; y de: uso:;, 

que no están codificudos. Ningun.;i de o~;tcis disposiciones, supeE 

pucntas il trav~s de los siglos, desde la Carta Magna <le 1215 ill 

puesta a Juan sin Tierra tiGrie v.:ilor con::-.tituciuni.:.J.., es decir,--

ninguna se impone al lc.gislador. El Parlamento la;:; puede modifl 

car todilS libremente: en este sentido, se dice, u veces, que el 

Parlamento inglés puede "hacerlo todo, excepto convertir lln --

hombre en mujer". Pero, en la práctica, el espíritu tr.1di,.-.i(:i!~-::-

lista del pueblo brit5z1ico es tan profundo que estos usos son -

m§s s6lidos y m~s respetados que muchas disposiciones escritas -

de las constituciones formales. 

64 Duverger, Mnurícc.-Obra Citada, Pág.217, CrR. 

•'.'.: 
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En el conjunto de las reglas que definen de este modo la 

Constituci6n briUinica (en el sentido material del término: co.!_! 

junto de las reglas relativas a la orga11izaci611 y al funciona-

miento de los poderes públicos), los inqlesc::; distinguen dos e~ 

tegorias: las reglas jur!dicas (law of Constitl1tion) propiamen

te tlichilS, cuya violaci6n pueJe se1· sa11cionaaa por los juccc~,

y las ''convenciones de la Constituci6n 11
, simples usos políticos 

considerados obligutorios por todos, pero cuy.1 vi.0L1ci6n no pu~ 

de ser sancionada por los tri hunales. Much~1s rc•9las fundament~ 

les dol régimen británico se b.:isun en simpl0s 11 conv(~ncioncs 11 : -

por ejemplo, la obligación que tientJ la corona de t'lCCJir como -

primer ministro al dirigente de la m.:lyOt'li1. se oi1sL'rva.rá (JUC e~ 

ta distinción entre :-cglas jurídicas y "convenciones" no coinci. 

de con la distinción entre ley y costumbre. Pues h~y dos cate

gorías de reglas jurídicas (law} : las leyes pro¡liamcntc dichas 

(st.J.tute luw o law), dictadas por el Parlomvnto, y lus reglas -

consuetudinarias (common law), establecidas por decisiones judi. 

ciales anteriores, por la jurisprudencia, y que no deben confu~ 

dirse con las ''convenciones do ln constituci6n 1
'. 

En la terminología inglesa, el Parlamento {Parliament) 

es el conjunto de las dos c&maras {Cámara do los lores y Cáma~a 

de los comunes) unidas al rey para tomar decisiones comunes. En 

teoria, para votar las leyes se requiere el acuerdo de los tres 

elementos, es decir, que el rey debe dar su asentimiento a los 

textos votados por las asambleas. 
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El Parlamento británico est~ formado por dos c~maras, la 

Ctimara de los lores y la C.1.marrr de los comunes. Pero desde 1911 

la Cámara de los lores ha perdido el poder de oponerse a la Cáma 

ra de los comunes. Prácticamente, el Parlamento cst.S. consti tui-

do, en lo esencial, por esta dltima. 

En la intcrprt.~taci6n cYtrunjcrrr, el mccu.ni~mo conjuga<lo -

de la responsabilidad política <le los ministros y del. dorccho de 

disoluci6n de los Comunes asegura un.:i equivalente perfecta del -

ejecutivo y del le']islrtti•:o, al mismo ti0111po que un urLiu:aj0 ªE 

monioso del pueblo. Si el gabinete es puesto en minoría o corre 

el pcliqro de sr.:i-1 o, en ve E de dimitir di.sucl ve la C.:ímura. LiL! lu;; 

comunes y lleva, de este modo, ante los electores, el debate que 

le opone a ella. Si éstos vucl ven a enviar a l~ cámara unu may~ 

ría acrecentada de enemigos del ministerio, Gste se inclina ante 

el veredicto popular y se va; si, en carni:Jio, el escrutinio modi

fica la posición de los partidos en f;"lvor del gaLint:-!-lc, éste peE_ 

manece en su puesto y es la cámara la que se somete al pueblo so 

berano. Este equilibrio de los dos poderes se ve favorecido, 

aparentemente, por la divisi6n del Parlamento en dos cámaras, di 

visi6n que evita los excesos posibles de una cámara única. De -

este modo, el bicameralismo es considerado como uno de los ele--

mentas importantes del sistema. 

Sin embargo, Duverger indica que la realidad es muy dife

rente. Observa, en primer lugar, que el bicamcralismo no es más 

que una fachada en Gran Bretaña: los lores pueden dar consejos a 
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los comunes, pero éstos no están obl igndos 3. seguirlos. En cuaE_ 

to a la interpretaci6n del derecho de disolución, es evidente 

que no resiste al examen. El <_¡a!Jincte Drit~nico no tiene que te 

mer un voto de censura pues c:stt'1 formado por nlicmbro!.~ de un par

tido que dispone de la 1nayorfa absnlulii. En Gran Ilrctafia z10 se 

ha aprobado ni.ngOn voto de censura dasde 192~. Ll1 ~de~ de un -

conflicto entre el Parlamento y el mi11isloria, nrbitrado por el 

pueblo por medio Lle lü disoluc.i6n, ~6lo c-01-rcsµonde n la reali

dad en momentos excepciona.les, cuando el bipa.rtidi5mo no funcionu 

y se deben formar mnyorias de coalición {1923-1935). Cuando el 

gabinete disuelve la Ctí.ni..1ra de los comunes .. lo ha.et~, normalmrrntc, 

al margen de todo voto de censura por pnrte de éstlt y disponien

do de una confortable mayor~a. Si la dist1~lvc AS r1or una de es

tas dos razones: la. porque el gabinete cr0e que tiane el vic11to 

a su favor y la disolución es, entonces, el medio para que el 9'.:: 

bierno proceda a una renovaci6n de la cámara en el momento que -

considera má5 favorable; 2a. porque s~ plantea ante la opinión -

pGblica una cuestión muy grave que divide profundamente .:i.J. gabi

nete y a la oposici6n. La disolución permite entonces apelar al 

paf.s y conocer exactamente su voluntnd en rclnci6n con el probl~ 

ma. El mecanismo se parece mucho, on este caso, al del referén

dum. 

Por estas razones, Hauriou65 , al cuestionarse en qué ins-

65 llauriou, André.-Obra Citada, P1í.gs. 470 y 471. 
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tituci6n reside, en Gran Bretafia, lo esencial del poder político 

después del an5.J is is concluye que, Ingl c:i.tcr-ru c-sb'í 9obernada por 

el parlido político qui.; tiene lu mayorÍc1 en la Cúmar.:i de los Co

munes y cuyo estado mayor cst5 instalada en el Gabi11etc, prcsi-

diendo el primer ministro sus destinos. 

No obstante, Duvc1·gor insiste en que el gabinete, el Par 

lamento y el primer mi11i~tro son, c11 realidad, desde cierto pu~ 

to de vista, apariencias externas, una facl1ada parecida a las -

pelucas de! los ~uecr?s ,J ;11 unifor.mr~ (h., <Jala dPl lnrd nlcalde de 

Londres. Bajo este cuparilz6n se cncue11tra:1 los dos partj.dos 

esenciales: laborist~s y conscrvndorc~. ~o t1an cst~do nu11c~ so 

los ya que los liberales ha11 co11scrvadc siempre fiU orgDnizaci611 

y diputDdos. Desde bac-0 ulr311nos élÚOS, Jos r-::art.idos n~1ciona.Jis

tas regional es ( i::scoccses, r;.:i l eses) se han desarrollado. Pero -

desde 1935, los partidos de segundo ordr:n no han logrado impc-

di r qtw 1 os conservadores o 1 os l abo~~ist:as 0bt1Jv.i._c.,r.an 1 a !":1ayo-

ría absoluta, más que dos veces: durante la breve legislatura -

de febrero-octubre de 1974, pronto disuelta, y dcspu~s de abril 

de 1976, momento en que lns elecciones parciales privaron u los 

laboristas de su 1nayor1a inicial. 

Asr, uno de los yrandcs partidos disciplinados concentra 

en sus manos tod~s las riendas de un poder cuya división es pu

ramente ilusoria. Le pertenece todo el gabinete y la mayoria -

del Parlamento. Los proyectos de ley depositados por aquél an

te ~ste son preparado3 por las oficinas de estudio dol partido 
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gubernamental. La disciplina del voto es determinada por sus ºE 

ganismos directores y controlada por su whips. El progrumn de -

acción gubernamental es fijado en sus congresos. Frente a él, -

el partido de la oposici6n está fuertemente atrincherado en el -

Parlamento, donde puede cxprcsu.r su opinión, pero no hacer frac~ 

sar las decisiones tomadas por el partido que está en el podür, 

puesto que permanece confinado en J n rninoriü.. Para cJerroc.:ir el 

gabinete y rechazar sus proyectos, es imprecindiblc qua surja -

una escisi6n en el seno de} partido r:t<J.yoritnri.o, lo cual es com

plet.amente c:<cepcion.:i.l. La responsabilidad pol:i tic a del gabine

te dura toda la legislatura y está asegurada por una mayoría. ~s

table y homogénea. Estu.s son lus caractcrísticüs del ºparlamen

tarismo mayoritario". 

Pese a todo, el partido minoritario no tiene que temer -

las vejaciones o las persecuciones de la mayoría. Sabe que su -

voz podrá elevarse siempre libre y clara en el seno del Parlamc~ 

to, que ninguno de sus miembros será jamás perseguido por sus -

discursos o sus votos. Pero la ~arantía suprema de esta inGcpe~ 

dencia no se encuentra en las instituciones i.ir.iLZ.r1i:::J.s sino, úni 

camente, en el sentimiento profundo de libertad yu..; anima nl pu~ 

blo inglés y que le harfa levantarse como un solo bloque contra 

la violación de los derechos de la minorS.a. En el sistema brit! 

nico s61o ha}' una garantía que tenga verdadera importancüt: la -

independencia de los jueces. El juez ing16s, rodeado de un res

peto unánime, goza de una situaci6n material honorable que le li 

bera de las preocupaciones y de las limitaciones de un ascenso -
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jerárquico complicado, es consciente de su uutonomía y se siente 

orgulloso de ella y ejerce un importaz1to pa?el en la protección 

de las libertades britfinicas contra las ir1tcrfcrer1cias de las au 

tor idades pGLl ic.::is. Gra cías al hu.bc.:ls corpus pucUe imtJcdir to.:Ja 

detenci6n arbitraria, por cualg11icr causa, ~· n11nca dudo en utili 

zar esta prcrrog.:i.tivn. El espít~itu .liberal que le anim.1 (en el 

sentido del siglo XIX) l1acc su acción muy eficnz. 

r.os Estados continentu.lcs de Europa occidental han adopt~ 

do institucio11cs politicas imitadas de las de Grar1 Uretafia, con 

excepción de algunas naciones en ví.:Js de desarrollo (Espaiia, Po;:_ 

tugal, Grecia). Pero no han adoptado el sistema electoral ingl6s 

(mayoritario a unu solu. vuc:lt.a), lo cual les ha irnpcdido llegar 

a bipartidismo; cabe decir, sin embargo, que /1.lcmani.::1 Feder~ll y 

Austria están cerca de 61. Con esta reserva, puede Jcci1·sc, pu~s 

que se caracterizan por ol multipQrtidismo. Podemos i11cluir un 

i.;!llos algunos regímenes no europeos del mismo modelo, cspcc.talmc!_! 

te el régimen japon6s. 

Los regímenes de tipo continental son muy variados. Se -

multipartidismo, can lo que pot.lemos distinguir: 1. 0 los regíme

nes pr6ximos al bipartidismo (l'\lcmania, Austria); 2. º los regím~ 

nes de rnultipartidismo moderado por la existencia de dos grandes 

coaliciones (Succi.:i., Dinami..lrca, Noruega)¡ 3. (¡ los regímenes de -

multipartidismo puro y simple (Francia, Italia, Jap6n, Países Bf:. 

jos, Bélgica). Taml:ién se les puede clasificar según la organi-
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zaci6n de los poderes p(iblicos y oponer, de este modo, los rcgi

menes parlamentarios propiamente dichos a los .regímenes semiprc

sidcnciales. Se puede combinar ambos criterios de clasificación 

distinguiendo entonces los regimcncs parl.amcntarios mayoritarios, 

los regímenes p'1rlamcntarios no ntayorilarios y los regímenes se

mipresidencialcs. 

Se llama "parlamentarismo mu.yoriturio 11 una variedad del -

r€!gimen parlamentario en el cual el 9obicrnc ticm .. '! n!'ieguraclo. una 

mayoria estable en el Parlamento, de modo que tlura normalmente -

toda la legislatura. El sJ.:.;t:ern<'1 se J.c::;~1rroJ 1(1 I'rir..l~ro en los r~. 

g1menes britfinicos, a causa del bipartidismo. lfoy se extiende -

por la Europa continental, bajo dos formas, En Alemania Federal 

y en Austria (ésta presenta tumbién aspectos semiprcsidenci.alcs) 

se está muy cercu del bipartidismo propiamente dicho. En Suecia 

en Dinamarca y en Noruega existe un ;aul tipt:!rtidismo verdadero, -

pero los diferentes partidos so agrupan en dos co<11icioncs s6li-

das que introducen un juGgo dualista paree.ido al bipartidismo. 

En lo.s rcg:ÍP"!l?n~s parlamentarios no mayoritarios, el go-

bierno no dispone en el Parlamento de una mayoría estable y hom~ 

ge!!nea. Está, pués, a merced de un voto de censura. Estos regí

menes corresponden a un multipartidismo no corregido por alian-

zas dualistas, ni por un dnminío absoluto en un partido sobre -

los demás. 

La Francia de la III y la IV Rcp(ii.>licas, la Alem~nia de -
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Weimar, la Italia actual, los Países Bajos y Bélgica entran en -

esta definici6n, as:l como Dinarn.J.rca. •ruml.ü~n entra el Jap6n, --

aunque el Partido Liberal Demócrutn posea, a menudo, l.J. milyo1·ra 

absoluta de los csc3~os pilrlarncr1tarios, pt1cs se tratil de un par-

tido dividido, forrnu.do por facciones pcrson.:ilcs, que no garantj -

zan una muyorí<i homo9én0a y estable. 

Los regin1c11es ~cmipresidenciales se carnctcriznn por el -

hecho de que el jefe del Estado se elige por sufragio ur1ivcrsal 

directo y posee ciortos podcrcfi que sobrepasan a los de u11 jefe 

del Estado parlamentario normal. Sin embarqo, el gobierno se CO.!.!_ 

fía a un gnbinctc formJ.do por 11n p.r j;r,12r ttlinlst=o ~· por ff,inislrv~ 

que pueden ser derribados por el voto del Parlamento. 

Posteriormente, 0\1vergcr analiza el r6girnen de los Estados 

Unidos de Norteamérica afirmando que son la única democracia oc-

cidcntal que aplica un r6gimcn prcsidcnci~l purc. El yobier110 -

es asegurado por un presidente elegido por cuatro años mediante 

sufragio universal, el cual no puede disolver el Parlamento (ll! 

mado Congreso} . 

Según Friedrich, ºla democracia americana se b.:isa en la -

idea de que cw.di't americano adquiere, por su nacimiento, el dere

cho a llegar a ser presidente". 66 

66 Friedrich, Carl ,J. -La Democracia como forma Politica y como -
forma de vida, Pág. 63 
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Los ministros no son más que los colaboradores del presi

dente, sin poderes propios, y no forman un 6rgano colectivo. El 

Congreso, cuyas dos cámaras son elegidas igualmente por sufru-

gio universal, no puede obligar a los ministros del presidente 

ni a ~ste a dimitir; no hay preguntas, ni interpretaciones, ni 

voto de censura. El sj.stcmJ. de partidos e~~ un pseudobipnrtidi.§_ 

mo en el que dos grandes partidos -monopolizan, o poco menos, la 

representación: el Partido Republicano y 01 Pa1~tido Demócrata. 

Cada uno de ellos es un partido de cuadros con una fuerte osa-

menta local y unu. débi 1 éslruclura nacional, sin disciplina de 

voto en el Congr0so. Este. régimen político dura dcsd(' ht1Ge más 

de 200 afias, pues fue i11staurado por la Constitución de 1787; -

p~ro ha idl) Lom.:.Jnjo yr.J.du:ilr:~cnte '.:JU ~isonmnlti i'lctu.::il. 

La Constituci6n federal de los Estados Unictos fue rcdact~ 

da por ex colonos britSnicos que quisieron imitar el r~91men p~ 

litico de su antigua madre pat1·ia; algunos pensaron incluso en 

establecer un rey. Pero 0s evidente que imitElron el régimen j~ 

r!dico de su 6poca. Así como FranciQ tr~spuso a UI1a forma rcp~ 

blicanu en 1875 la monarqu:i.u parlnmcnt-:\riü .i..n(Jlcs,;i del siglo -

XIX, Nortcam~rica traspuso n una forma republicana en 1.787 la -

m0nRr~ufa li1nitada inqlcsQ del siglo XVIIl. Por lo de1nSs, no -

~s tRnto esto r6qimcn en si, tal. corno funcio~abn realmente, lo 

que establecieron los constituyentes <le 1787, sino el r6giinen -

tal como lo imQgin<Jban (en parte a tt«1vGs doJ Espiritu de las -

l,cyes; Montesquieu tuvo una innegable influencia en la Constitu 

ci6n norteilrn0ricana). 
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El Parlamento de los Estados Unidos se llama "Congreso" y 

está formado por dos c5.maras: la Cámara de representantes y el 

Senado. 

El presidente de los Estudos Unidos es el 6rc1ano mrts ori

ginal de la Constitución, el que distingue a 6sta de los demfis 

regímenes democr~ticos occidentales y hace de ella un régimen -

presidencial. 

La Constitución de los Estados Unidos se basa en la sepa

ración de los poderes: el Congreso no puede obligar al preside~ 

te a dimitir; el presidente no puede disolver el Congreso. Pe

ro serta un grave error creer que los dos órganos cstfin absolu

tamente separados. Oc hecho, la separación de poderes es limi

tada: el presidente y el Congreso disponen de ciertos medios de 

acción recíprocos. 

Los medios de acción m§.s importantes están en manos del -

presidente. Este dispone, en primer lugar, de un derecho de v~ 

to respecto a las leyes votadas por el Congreso; el veto presi

dencial s6lo puede ser neutralizado mediante un voto de cada -

una de las cámaras con una mayoría de dos tercios. Los príme-

ros presidentes de los Estados Unidos utilizabat1 poco el veto, 

pero a partir de Jackson cxpcrimcnt6 un importante desarrollo. 

El poder de controlar la constitucionalidad de las leyes 

no pertenece tan s6lo al Tribunal Supremo da los Estados Unidos, 
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sino 3 todos los tribunales federales o de Esta<lo, sea cual st~a 

su grado. El Tribunal Supremo es el tribunal superior al que -

se pueden remitir finalment0 todos loo Ll.Suntos, y por esto su -

actitud es esencial en lu m:ttQri<1. Por otro lado, sólo 61 tiene 

un gran prestigio y u11n rcJl influencia pol1tica. 

El Tribuncl1 sup1·cmo e!; esencialmente un tribunal que con9_ 

ce dos clases de asuntos: unos e:n primera instancia (cuLindo 

son partes un cmbajadoc, un c6nsu1, un ministro, un Estado), 

otros en npt.!lación {e.e: 01 e.aso m~s f.rcc1.ientl~). E.t tt"ibunal só

lo puede tom¿)r decisionr~s si participan s1.:?iS de sus miembros. 

El control do la constitucionalirlad no se ejerce directa

mente, como una especie de proceso hc·cho éi lu ley, sino que es 

un control por vía de exccpci6n de incon!=:titucionalid ... 1<l. r::n e~ 

so de litigio entre <los po.rtes, una de L!l Las F.J·~de piantear la 

inconstitucionalidad de la ley o del reglamento o de la deci--

si6n administrativa que se le quiere aplicar. 

Este derecho de controlar la constitucionalidad de las l~ 

yps no está inscrito de modo expreso en lu Constituci6n de los 

Estados Unidos, que prevé, m<"is bien, los conflictos ent..r~ lo..::; -

leyes federales y las leyes de los Estados. 

Existe un control por los tribunal.es de los Estados de la 

consti tucionu.lid:Jd de 1 as leyes de c.J.da BstJ.do respecto a !:i\J. 

propia constitur,i6n, un control por el 'l'ribunal Suprcno de la -
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constitucionalidad de las leyes de los Estados respe~to ñ. la -

constituci6n fedcrul, y un control por el Tribunal Supremo de -

la constitucionalidad de las leyes federales respecto a la cons 

tituci6n fcclerZJ..l. Este últ.imo es el que tiene más importancici 

polític.:i y el que <la a1 Tribunal Supremo su influencia sobre el 

gobierno de los Estados U11idos. 

En varios Bslado:._.; existe un.:i institución muy orÍ.lJ.lHdl: el 

rccall (revocación). Se trata d~ la desti tuci6n de un funcion~ 

rio o de un dj.pl1tado por volur1lad de los elcctarc;;. El proced! 

miento se pone en m.:i.rch,1 µor pe:l.i.ción 1.h.· un r.:iL:rto nfimero c.w --

electores (del 10 al 35 por ciento) l"fJclamando dicha dt~stituci6n; 

tar otros candidatos, atlem.:í.::; c.lol funcionario t:.'ll cucst.L6n. E!..: -

clcgi~o el que obtic·nc mfis votos. Genc~almc11tc so 0x1gc t1r1 cicE 

to plazo (seis meses) y t111 funcionario s6lo puede ser somal1do

al recall una vez clurantc su mandato. El sistcm11 fu11ciona sobre 

todo l~ll 01 plano municipal, pGro 12 Lslado;; lo han adoptado en 

el plano estatal. En la pr~ctica, aper.as se a.plic~. Se cit.:i -

anicamentc el caso de un gobernador víctima del racill.l, el de 

Oreg6n en 19 21. 

Los Estados Unidos tienen un régimen de bipartíc1.isr1'1 !1ll~/ 

diferente del bipartidismo inglés, en qeneral, los partidos po

liticos se carilctcrizan a la vez por una cierta ideologta y una 

infracstructt1ra social; en los Estados Unidos, est~s cRrnrtcr1~ 

ticas son mucho menes marcadas que en los demrts paises. Es i11-
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dudahli> que, al principio, la lucha de los "federalistas" y los 

"antifederalistas" ten1an un tono ideol6gico; pero la rivalidad 

de los republicanos y los dem6cratas hace ya tiempo que ha dej~ 

do de tenerle. 

Debido u esto, Laski opina que "en nortcamérica no so ha 

podido oscurecer el hecho esencial de una identidad real de in-

tcroscs entre los dos partidos hist6ricos ..•• han podido dis--

cutir pacificamente sobre cuestiones de segunda importu.ncia pr~ 

cisarnente porque estuvieron de acuerdo sobre el astilo fun<lamc~ 

tal de la vida norteamericana. 1167 . 

En general, continuw.ndo con Duvcrger, los republicanos son 

más conservadores que los dem6crntas, r.1tis µartidii!rios de 1"1 li 

bre empresa¡ vienen a ser algo usí como la 11 derech.J. 11
, y los de-

m6cra tas la "izquierda 11
• Pero 1.J.s dift.:r.cncias son mucho mayo--

res dentro de cadu partido, que C!ntre los doB partidos. Los de 

m6cratas del Sur son más reaccionarios que muchos repub~icilnos. 

Las diferencias entre los pu.rtidos son d6bilcs, los do~ parti--

dos norteamericanos tienen el mismo sis temu. de valores. La au-

sencia del socialismo da, por lo demás un car§cter arcnico a lil 

vidd política. J~a ideologia y el vocabulario se parecen u11 poco 

a los de los liberales europeos de 1880, por el lado laico, y 

de los conservadores europeos de la misma época, en lo que se -

67 Laski, Harold J,-Obra Citada, Plgs. 36 y 37, 
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refiere a las invocaciones religiosas. r,a mentalidad de los -

Estados Unidos respecto al ca pi tulismo, a la empresa pri vadu, a 

la seguridad social, u la planificuci6n y ul socialismo es un -

poco anacr6nica. La difercnci.J con su modernismo tGcnico es -·· 

sorprendente. 

Tanto, Duvcrgcr / Hauriou como el r-·rofc.sor Moreno Dfaz, -

coinciden en que la existcnciLl. de organismos dedicados a la d~

fensa de las 111tcrcses privados frente a los poderes pGbJicos -

no es propia de Américu del Norte; de hecho, los grupos de prc

si6n dcscmpeíi.1n un p.:ipcl .i.H1portante en la vida política de todos 

los paises occidentales. Sin embargo, en Esludos Unidos, este 

papel cst& m5s desarrollado que en otros lugares por l~s razo-

nes siguientes: 

La auscnciu c1t:'"! ideología hace que los partidos sean nl(is -

accesibles u los requerimientos del interés privado. Por lo d~ 

rn~s, funcionando en torno al eje de la conquista de puestos y -

el éxito electoral, tienen grandes necesidades de dinero que -

los grupos de presi6n se ofrA~r.:>n 1JCncrc~.:.;;.i:.:nL1;; a aportar. Si -

es cierto que en la actualidad aspirar al cargo de senador cues 

ta más de un millón de d6lares, hace falta, evidentmnente, que 

las cajas de los partidos estén bien provistas. ¡Y qué decir -

de una elección presidencial! Las condicione!;; de financiamien

to de la campaña de R. Nixon, en 1972, reveladas con ocasi6n -

del escSndalo Watergate, han sido lo suficientemente expuestas 

y explotadas en públ ice, como para que insistamos de nuevo so--
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bre el tema. 

!lay que sefialar, por otra parte, la vieja creencia ameri

cana segan la cual el interés general no C!S mns que la. :;;urna de 

los intereses p.i.rt.icul.:i.rcs, lo que llcv~ w. consick.!r.·.:.i.r lei.JÍ'limo 

que estos últimos traten d·2 actuar. soLre los poderes públicos, 

o al menos de ilustrarles. 

Los grupos de presión americanos que las mt.i.s de las ve---

sos. A escala fc<lerul, ],J. ci.fru. de los prcssurC! 9roups con re

prcsentaci6n en W.:ishington v.Jría entre 1. 600 y 2. 500, y esto -

tratándose sólo de aquellos que pructican e:l lobbying. 

Entre ellos se cncuentrrin ar3rupucioncs coi:puru Livas (gr.:i!! 

jcros, Fedcraci6n de acero, de lu construcci6n do autorn6vilcs, 

de construcciones navales, de bancos, de seguros, de cámaras de 

comercio, sindicatos obreros, etc.): agrupaciones profesionales 

(médicos, abogados, farmac6uticos, etc.): agrupaciones purapol.!_ 

ticas (American Legion, Y.M.C.,\., Iglesias o sectas reli9iosas, 

etcéteru). 

sus formas de actuaci6n son extremadamente diversas. P.n 

primer lugar, los grupos de prosi6n se esfuerzan por llagar a -

la opinión pública por mecl.io de la prensa, el cine, la tclevi-

si6n, los mitines, etc. Se dedican especialmente a tomar con-

tacto con los poderes públicos, sea a escala del Estado partic~ 
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lar, sea a escala del Estado federal. La acci6n sobre los 90-

bernantes y cspeci.:ilmente sobre los miembros del Congreso es ns. 

cesuriamcntc multiforme. Bn parte es sccret.:1 y, en este caso, 

se asemeja a la corrupci6n. Pero en parte tambi6n es pfibli.ca y 

reglarnentad.i., cspecla.1rncntc cuando f:oma 1.:1 forma de lobby.ing. 

Se entiende por Jobbying el hecho de permanecer un un pa

sillo " la espera de un hombre influyente (la palabra lobby si:;¡_ 

nifica pasillo en ing16s} . Pero la ~poca en ~uc se c~pcraL~ a 

un parlamentario en el pasillo para ir corriendo detrás dr.! él -

ya ha pasado ha.ce. mucho. Cada grupn d~: prcs.ión imp1:irl:1r:.t.e: t.i.~:-

ne un lobby con oficina propia en Washington, que comprende ju

ristas a sueldo qua prcpnran proposic1011cs de ley o intervo11ci~ 

ncs, siguen los debates, a.conscjan a .los parlamentarios, etc. 

La A.F.I,., la m.Js .importante de las ccntr.::llcs sindicales amer¿._ 

canas antes de la fusi6n, gastó en un solo mes, hncc .:iños, un -

mill6n de d6larcs en sus lobbyistas para i1npcdir la votaci611 de 

la ley Taft~Jtartlay, por lo demás sin conseguirlo. 

En la actualidad, el lobbyismo es objeto de reglamentación 

legdl en 15 Estados. En el plano federal, se vot6 en 1946 una 

ley sobre el lobbying que obliga a hacer públicos los nombres de 

los lobbyistas asf como las sumas qu0 rccibc11 y yastan. 

Nucvam0ntc, cuando llauriou se cuestiona quien gobi~rnu. -

realmente lu Uni6n Americana señala que el gobierno presidencial 

desde la primera guerra mundial, ha gozado de una extensión muy 
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importante, resultado tanto de los textos legales corno de la -

práctica. Verdadero figura que encabeza las instituciones, dis 

fruta de una indiscutible preeminencia en t.:!l juego político am~ 

rica no. Si se tiene en cuent.1, de una parte, las mayor.es re:-:,-

ponsabilidadc~; cjt?rcid.:1s po1· Est:1dos Unidos en el plano intern~ 

cionul, como consecuencia de sus intervencioniJS, ap.:ir.tt• d·2 los 

conflictos mu11diales, en Corea y en Indochina, y, de otrtl, la -

lucha comprendida, en el plano int:crno, contra la "Gran Dcprc-

si6n11 de 1929 y la segregaci6n, en menor gr.acto. 

Para Maurice Duverycr, la noci611 do reg~rnennu autoritarios 

capitalistas viene dada por su m.i.Gnu1 dcmominación. Se trota, en 

primer lugar, de rogimcncs autoritarios o, lo que es le mismo, -

regímenes en los que el poder l'D descansa sobre elecciones Libr:es 1 

sin posibilidades de dcstituci6n de los gobcrna11tos 1ncdiant0 l<l 

negativa de los electores a proceder a su reelección, en los gcc 

la oposición está prohibida, induciendo, no u un plureilisrilo, si

no a un monolitismo pol:í:tico. Se trata; ¿1demSs, de regímenes e~ 

pitalistas, es decir, fundados en la propiedad privada de los rn:::=. 

dios de producci6n y en el sistem.:i. de la libre empresa. Con to-

001 .Jls;uno.s l"t:O'J!nienes de este tipo pertenecen a estructuras cco

n6micas ar1teriores al capitalismo industrial, caracterizadas por 

el predominio de la econom:ía nqraria, sobre la bnsc: de grandes -

propiedades, explotadas de modo más o menos aristocrático. Cua~ 

do se haLli;i de rcgimen0s autoritarios capitalistas, la palabra -

11 capitalista" se toma en sentid.o (lmplio, y no en el sentido cs-

tricto de capitalismo industrial: con esta denominaclón nos ref~ 
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rimos a todo régimen fundado sobre la apropiaci6n privada de los 

medios de producci6n, dicho de otro modo, a todo r6gimcn no so

cialista. 

Los regímenes autoritarios capitalistas puede.11 clasifica!. 

se en dos categor:i.as. l\lqunos se fundíln en lZi monarquía, cuyo 

poder se legitima por herencia, sistema de mayor antigüedad y -

extensión en todo el mundo úcsdc sus orígen~s hilGta el siglo -

XIX. Se trnta de una .=.upcrvivencia histórica, pero que mantie

ne todav!a su vigencia Qn algunos países. Los dcm«ls rcgf1nencs 

autoritarios conservadores toman la formu de dictaduras. sus -

instituciones políticas se asemejan a veces de manera considcr~ 

ble a las de las díctadui.~as socialistas, especialmente en cuan

to al partido único, a la rcpresi6n, etc. Pero su contexto so

cio-econ6rnico es diverso: c~pitalista en el prímer cuso, socia

lista en el segundo. Sus objetivos tienen tambicn carácter --

opuesto, ya que las dictaduras socialistas proclnman su calidad 

de reg1meneti tr;:insitorios destinados a la creación de condicío

nes para una auténticr-i democracia, mientras que las ci.li..:Lu.d'..!!."'~c; 

conservadoras se manifiestan como permanentes y no persiguen fi 
nalidad democrática alguna. 

Abundando en las dictaduras capitalistas, Duverger .J.f irma 

que originalmente, la noción de dictadura corresponde a un r6gi 

men transitorio, basado en la fuerza, contrario al sistema de -

legitimidad admitido generalmente por la sociedad en que existe, 

y cuyo fin es asegurar el orden frente a circunstancias excep--
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cionales. Pero, una vez establecidas, las dictaduras tienden a 

perpetuarse y su carácter transitorio se atenúa, Por otru. pilr

te, algunos afirman que son permanentes desde el principio: el 

hitle.rismo pretendía crear 11n "Reich mi.lenorio". De hecho, <.:?l 

t~rmino '1dictadur.1 1
' designa hoy todos los rcqímcn~s Jutorjtarios 

no hereditarios. i\unqu.:.: es importante Ll d1stincitín entre dic

taduras revolucionarias -que tienden ~ cre¿1r un nueve orden tras 

acabar con el antiguo- y d.i ctudura~ C(Jl"JS<.;r'v·aJor.:is -:j_GC tratan -

da protcqe1· el orden csLablccióo contra 11nn amenaza de subvcr-

si6n-, no es absolutamente rigurosa: si unLl diclc:tdura rcvoluci_!'.2 

naria se prolonya mucho tiempo tras 1;!1 e:st:u.bl ccirdc11~0 del nuü

vo orden, poco a poco se convie:rtc en unD dictadur,:i conservado

ra. El problema se plantea en lD. URSS, m.'ís (h~ muJi.o sig.lo des

pués de la Revolución de Octubre. 

Para evitar tod.J confusión, denominarnos aqu1 "dictaduras 

capitalistas 11 las establecidas en pafsc5 basados en la,propie-

dad privada de los medios de prodlicci6n -agr:í.colas o industria

les- y que tienJcn .J. consür\~ar el sistema sot:io-ccon6mico exis

tente. Las oponernos a las dictaduras socialistas que funcionan 

en los paises en los qu~· ln producci611 cst~ m~s o monos comple

tamente colectivizada. A menudo, lvs dos emplean los mismos -

instrumentos polfticos: partido 6nico,represi6n, policia, cte. 

La diferencia está en el conte>-~to socio-ccon6mico e idco16qico. 

Otros autores en diferentes obras han expuesto su punto -
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de vista en relaci6n a las formas de democracia que se han adoE 

tado en los regímenes capitalistas. 

En la forma capit.:üista se encuentran las formus de de::i~ 

cracia que Carl ~r. Friedrich 68 
/ denomina de~ la siquiC!ntc maner(1: 

Forma Presidencial, Form.:i de Gabinete y Formu Con<..:iliar; .:isí mi~ 

mo, las ejemplifica con los regímenes de los Estudos Un.idos Je -

Norteamérica, L:i Gran Bretaña y Sui •~a, rcspecti vamcnte. 

En la forma presidencial se refiere al poder que sustent<"1 

el Poder Ejecutivo, que podr!u señalarlo como gobierno de une, -

la direcci6n del Estado depende de un s6lo hombre, ofreciéndole 

oportunidu.dcs extraordinarias de influir decisivamente en el con 

junto de vida estatal, durante el plazo de tiempo determinado 

teniendo la opci6n de actuar segGn crea conveniente y justo. 

Friedrich, la. consideru como una forma monárquica de dem!?_ 

cracia, aunque no en el sentido de la monarqu!a europea, sino en 

el oriyinario gobierno de uno. 

El resultado es una dirección característica (enérgica, -

disciµlinada) del Estado. Esta direcci6n rigurosa depende d1~ la 

personalidad <lel hombre llamado a este cargo monocrático de go--

bierno; pero como se ha demostrado en la historia, esta forma áe 

democracia ofrece a un hombre importante y capacitado, extraordl 

narias oportunidades de influir decisivamente en el conjunto de 

68 Friedrich, Carl J.-Obra Citada. P~gs. 48 y sigs. 
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la vida estatal. Un rasgo típico de esta forma estatal es que 

el presidente es elegido paru un determinado plazo de tiempo, -

de tal modo que durante dicho pcr!odo él puede actuar según crea 

conveniente y just.o. El ílutor se11ula q~1e el peligro de la form.::i 

presidertcial <lcmocr5Lica es su tendencia 3 ln dict~dura, consid~ 

rando la bistori-J. de lo~; E.'.3tíl.(ios, prjnci.pa1mc:nt:c sudamericano!:>,

cncuentra muchos CJCI!lplos. 

Sin embargo, par.:i Mi 11 69 , la igualdad polí.tic.:i en los Es-

tudas Uni<los, es un credo falso, ya que quienes posc;en Lu fuerza 

dependen m5s de la voluntad que de la razón, en su opinión el Vt? 

to debe inclinarse en favor del conocimiento y de la inteligen-

cia¡ así como la b:1~;c pura e>stimarlo 110 delll: resitlir c:n los bie

nes n1~terialcs sino en la ''superioridad rnentaJ 11
• 

La forma de gabinete, se t1.·ata de un 9obierno de plural i

dad, de una uristocracia, omplcando Friedrict1 palabras antiguas. 

Agrega que es una forma policrática, ya que en el centro de Glla 

existe un gabinete compuesto por un reducido grupo de hombres -

que pertenecen a la jefatura del partido que se encuentra en el 

poder. Este tipo de '"d'obicrno de plurrllidad t lene sur; cnracter'l~ 

ticas: en contra de lo que sucede en lu form;:i presidencial, se -

distingue por una uni6r1 de poücres bastante dinfimic~. Los pode

res, especialmente el ejecutivo y el legislativo, no están sepa

rados el uno del otro, sino todo Jo contrario, se hallan intima-

69 Mill, John Stuart. -Obra Citada. P1ig. XVIII. 



178 

mente ligados, complementados. Generalmente esta forma de gabi

nete que enlaza con 6xito el porlcr ejecutivo con la pluralidad 

del parlamento, lleva ir1cluso a una dirccci6n n1rts disciplinada 

y eficaz de los asuntos del go~icrno quu 1~ ~ormil ¡1rcsldc11cial. 

señala que Hurold Lnski, mantcní..::i el critcr.io, en los años J0 1 s 

que si un partido se compromete a atcnd~r a la sociallzaci6n a~ 

los medios de producci6n y la cnrisiguc, mic11tras el otro u otros 

partidos recl1azan tal sistema ccon6mico, cnto11ccs la forma de -

gabinete suscilarfa una situación de guerra civil, que pudo ha

ber sido evitada hasta ahora, en parte porque el partido labori~ 

ta ingl~s no 11a procedido en el s~ntido radical que Laski esper~ 

ba. 

La forma parlamentaria o gobierno de muchos, por lo que -

el autor señala que casi se atrevería u llamarla forma dcmocr~tl:_ 

ca de la democracia. Resalta esta forma parlamentaria en 

contraste con la de gabinete, porque precisamente en Europa, en 

particular en Alemania, se obscurecieron con relación a esto una 

serie de problemas muy importantes. Siempre se habla de parla-

mentarismo, llevando un denominador común que es el orden polít_!. 

ca ingl6.s y franccs, aunque en el fondo se trate de dos foimas -

democráticas diferentes. Podría suponerse, sin embargo, que la 

forma parlamentaria es típica de Inglaterra, a pesar de que los 

ingleses hayan abandonado esta forma hace tiempo, transform§.ndo

la en la de: gabinete; en cambio, en Francia la vida estatal cst.'.'.í 

controlada por el parlamento, de tal modo que en realidad, es el 

parlamento el centro de todos los procesos políticos. 
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La singularidad de esta forma consiste en que la concen-

traci6n de poderes lleve a una debilidad, ya que como cualquier 

cuerpo ejecutivo debe encargarse de los asuntos del gobierno y -

este cuerpo está compuesto por personas que tienen tras de sí -

cierto narnero de parlamentarios, los pueden guiar, por así deci~ 

lo, a formar una coalición~ Bn Franci;;i la formación de coa.li-

ciones es muy complicada, con~istc fundament.:ilmentr.:: en el probl~ 

ma numérico de reunir bastantes personalidades a fin de obtener 

mayoría en el parlamento. Ello significa, naturalmente, que e~ 

da una de estas personas reunidas en un gabinete de este tipo de 

sempcña un papel ba::>Luntc independiente, por lo que el Primer M.!.. 

nistro Francés no se lL:ima pre.miet.· sino Presidcnt du Conscil. Eo 

el presidente de un Consejo que se compone de jefes 1:h:;: partido 

m~s o menos aut6nomos. 

Esta forma democrática parlament.:i.ria lleva consigo un pe

ligro distin~o: no es el peligro de la discontinuidad (porque la 

continuidad se halla salvaguardada por este gobierno parlamenta

rio, ya que el parlamento permanece bastante invariable), ni el 

de una dictadura, sino el peligro ~e l~ ~n~r1u!~. Y ce este po

ligro, el que consiste en no gobernar en extensos rrmbitos, el -

que sufri6 el Estado Francés en la Cuarta República. 

La forma democr~tjca conciliar es la menos conocida de L~ 

das. Es una creación de la democracia Suiza que no ha sido imi

tada en ninguna otra parte, lo que es tanto mSs do extrañar cuan 

to que la democracia suiza es la que mejor ha funcionado de to--
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das estas formas democráticas y que puede designarse como ejemplo 

de una democracia plenamente desarrollada. 

El rasgo característico consiste en que 1.'.ls riendas del 9.9. 

bierno no las lleva un presidente, ni un gabinete, tampoco un PªE. 

lamento, sino un grupo especial, el Bundcsrat suizo. Se integra 

con un grupo ejecutivo da fur1cionilrios que proceden de un cuerpo 

parlamentario. Los consejeros de la [edcrilciún suiza no clctcnt.:i11 

sus cargos toda la vida, pero actuan durante muchog años en el -

mismo cargo. Se hallan asegurados l1asta cierto grado, contra la 

pol'.i.tica de partidos y lleviln los negocios públicos sin depender 

de la confianza del cuerpo legislativo. 

Similar a la forma presidencial, existe una estricta sepa

ración entre el poder ejecutivo y legislutivo. Allor~ bien, esto 

da lugar a un gobierno rc:üativamente débil ya. que el poder ejecuti 

va no está dirigido por un presidente, sino por una corporaci6n -

cuyos miembros ejercen sus cargos con una mayor o menor indepen-

dencia unos de otros. Es tan marcada la aversión de los suizos -

contra cualquier tendencia democrática que incluso el presidente 

de esta corporaci6n, el del Consejo Federal y el presidente de la 

Confederación Helvéticct, be .::ligcn sic::!prc par::i. un 5Ólo año. Los 

consejeros reunidos en corporaci6n, escogen un rc¡Jrcsentanto en-

tre ellos, que luego, durante el año en curso recibe a los cmbaj~ 

dores y cumple con otras tareas representativas, pe.•ro siempre pa

ra un s6lo año. Este presitleutt.:: ~!;; sustituido al cabo de un rtño 

por otro, para que el presidente no pueda tener la tentación de -
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crearse una posici6n predominante. 

El peligro de esta forma de democracia, consiste en la -

burocratizaci6n. Efect:i.vatnl:~nte en Suiza la política cst5. muy b!!, 

rocratizad.:i., ya que muchos consejeros de l.:i Confederaci6n duran 

en sus cargu:::; veinl0, veintit.:in..:o....; inclu:-;iv(.: trc.inta años y por 

lo tanto, pueden <Jctt.1é\r casi como funcionorios v.itu.licios, es de 

e.ir administran pero no gobiernan. 

Por otro lado, Andr~ liauriou 70
, sustenta el tema de la -

crisis a~ los l:!ljUiliUrios vul1Licos tt·ttJiciCin~tl.::.s en las socicd.'.'.! 

des superdcsarrolladas. 

La crisis del cyuilibrio 11 rcpresentantcs-rcpresentados 11
.

El Derecho constitucional cltisico reposa, en gran parte, sobre -

el sistema representativo. En lo:::; Esludos-Nación, que a9ruµ.:in -

generalmente varias decenas de millones de habitantes, no puede 

participar todo el pueblo en las deliberaciones, como en el Ago

ra o en el F6rum, sino a trav~s de representantes escogidos en -

virtud de elecciones 11 disputadas 11
• 

Ahora bien, desde hace algunos años, las elecciones disp~ 

tadas, la decisi6n deliberada por una asambleu parlamentaria y, 

por consiguiente, el mismo sistema representativo, o sea la rela 

ci6n ''repreae11tantes-rcpresentados'', han entrado en crisis. 

70 Haouriou, Andr~.-Obra Citada. Pags. 753 y sigs. 
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-La crisis de las elecciones disputadas.- En los paises -

altamente desarrollados, la sociedad de los adultos es alérgicn 

a los cambios y resulta ser naturalmente conservadora. Desde -

los 35 a los 40 afias, y en raz6n de la mismu. rapidez de los pro

gresos t~cnicos, la mayor1a de los individuos tienen la impresión 

de que su situación, apeniJ.s adqui!."id.:.i, Sl'.O! hulL:i u.m0nuzD.da por la 

evolución, y reaccionan en consecuencia. Est.:i contrC1.dicci6n en

tre una infraestructura t6cnico-econ6mica en r5pida evoluci6n y 

un cuerpo elcctor.:il al y:ue la edad y el temor fijan en el canse!. 

vadurismo, contribuye indiscutiblemente ~ poner en tela de jui-

cio la técnica de las elecciones, incluso 10.s libremente disput~ 

das, como sistema de designación <le los gobernantes o <le sus co!l 

troladorcs. 

N6tesc, por otra parte, que la autoridad de los dirigen-

tes electos no es impugnada tan sólo en el terreno de la políti

ca propiamente dicha. En el mundo sindical, la pr~ctica presen

te de las 11 huclgas salvajes", decididas de una forma esporádica 

por la base sin el consentimiento y a menudo contra la opini6n -

de los dirigentes sindicales,dcmuestra la generalidad del fen6m~ 

no. 

-La crisis de la decisión deliberada por una asamblea.- -

Las asambleas deliberantes, por su parte, parece que tambi~n han 

entrado en crisis, independientemente de la que afe~la ~ las 

tócnicas electorales. La deliberación regulada por procedimien

tos, que durante varios siglos fue considerada como el medio me-
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jor de adoptar decisiones racionales, se halla amenazada por el 

acuerdo entre expertos, sin que sea necesario, en esta etapa de 

nuestro desarrollo, invoc~r la tccnoastructura. Los Parlamentos 

siguen siendo asambleus dt-.? 11 aficionados 11
• Sin eluda puede hilbcr 

en su seno un buen 11úrncr:o l1e hombres competentes, pero no se ex.:f. 

re ninguna competencia tGcn1c~ pard ~spirai- a un mi1n<lato parla

'.:'ntario. Además 1 los procedimientos tradicional üS de la delibe 

ilci6n no conceden vcntiljns ~ los qt1~ cuentan co11 determinadas -

.~ompetencias técnicas sobre:! los que carecen de ellas. 

La pérdida de prestigio y de nutoridad de los Parlamentos 

es captnd~ r)o1· los cit1Jatlüno~. 

La crisi~ del equilibrio mayoria-oposici6n-- Sabemos la -

importancia de este equilibrio en las sociedades clásicas de Oc

,~idcnte, ya que la alternancia on el poder de la mayoría y de la 

·1posici6n constituye una especie d{'! grdn respiración polftica, -

mientras que las críticas de la oposici6n ayudan a encontrar so

luciones mejor adetptadas a los problemas planteados. 

Pero en las sociedades superdesarrolladas riA ncrirl~nte ;:>~ 

rece que se producen dos fenómenos. 

!'ar una parte, el ritmo de alternacia tiendr.: a hacerse -

m§.s lento; las mayorías se eternizan en el ;.mdPr 1 por medio de -

esta comodidad que constituye el partid.o dominante. 

El Poder deja de ser una casa abierta. Se encierra en una 
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fortaleza a cubierto del control. Sin querer dramatizar inGtil

mente, no se puede seriamente sostener que un régimen anémico y 

alienante, para gran parte de los ciudadanos, est§ en perfecto -

estado de saluU. 

Por otríJ. parte, lu opo~.ici6n tiene la dificultad dü di~•-

tinguirse de la mayoría y proponer un proyi.;;cta pol.ítico orlqinu1, 

que presente la crcdibil idad suficiente como par.a inci tnr a los 

electores al cambio. En (~stc sentidv, •. rn podr~1· i.ntcligcntc:: rGc-:t 

pera, en su beneficio, las ideas d(~ !.iU adversario. 

Por lo dem~s, es necesario tenor en cuenta ciertas sib1a

ciones específicas: en E.st.J.dos Un.idos, los rartidos, trcJn[;form:._: 

dos en "agencias electorales" apen•iS se l;rcocupan de su ori<;fin.§-_ 

lidad; en Australia hasta los años 60 y en Alemani<:l federal du-

rante un breve período (1966-1969) la fórmula de la gran coali-

ci6n ha unido a mayoría y oposici6n; por último, en Italia, el -

cambio gubernamental tiene la ~dgnificaci6n de una crisis de co~ 

ciencia y, sobre todo, <lu tendencias en el seno de la Democracia 

Cristiana. 

Todos estos fenómenos se deben sin duda, a dos causas. 

La primera estriba en que todavía no se ha encontrado para 

las sociedades de capitulismo avanz<J.do una alternativa socialis

ta, realista y factible. La solución marxista-leninista (conqui~ 

ta revolucionaria d~l poder, dictadura del proletariado, etc.) -
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convc.ndria más bien a las sociedades subdcoarrolladus, cuyo apa

rato econ6rnico es muy tosco, mientras que el alto desarrollo im

plica una extrema complejidad. 

La sc.gundn consisto <.±n guc, actualmente, la política de -

las sociedades occidentales moJern~s es 8jcrcida en gran p~rta -

por los expertos, !JOr unu tecnocstruct:urn udmínístrativo-políti

ca que adopta siempre sus decisiones sea cu.-ll sea el p .. 1rtido que 

est~ en el poder. 

En todo caso, por una raz6n o por otro, lo cierto es que 

asistimos a unil progresi.va degrudu.ción del equilibrio polí.tico, 

que eru uno de los puntales más seguros del De?:ccho constitucio

nal clásico. 

Continua señalando ~auriou que aparte de sus fundamentos 

sociales y políticos, los sistemas constitucionules de las Demo

cracias occidentales se podían carü,.;terizar t.:imbíén, por el tér

mino equilibrio: 

- entre el poder del Estado y la libertad de los ciudada-

nos¡ 

- entre el poder del Estado y los poderes locales; 

- entre las diversos poderes públicos y, en particular, -

entre el poder ejecutiva y el Parlamenta. 
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Todos estos equilibrios se ven amenazados por el fenómeno 

de la sociedad superdcsarrollada / tales como: 

- un crecimiento global del poder; 

- una. ccntrulizuci6n del poder, 

-una hipertr6fia del Poder ejecutivo en detrimento del Pa!:_ 

lamento; 

- una inhibici6n progresiva de los gobernnntes políticos 

en favor <le los ..:::xpert.os, agrup.:i.doG en unJ. tccnc·:-st:?.·ucL11r.::i. 

El crecimiento global del poder. - En general, en cJ campo 

Nación-Estado, el Estado tiende u acrecentar progresivamente su 

influencia sobre la nación. Las guerras, las revoluciones, todus 

las gr<lndes empresas colectivas, fc:16me11os que, de unn ma~cra u 

otra, afectan a la naci6n, traen consigo una intervención cada. -

vez más fuerte del Estado en los individuos, es decir, en la r1a

ci6n misma. 

En todo caso se da un crecimiento acelerado del poder del 

Estado, ligado a la potencia de las t¡§cnicas actuales. 

El desarrollo de la sociedad industrial moderna implica -

una intrusión constante del Estado en la vida privada. 'l'odo in

dividuo debe estar provisto de una tarjeta de idcntificaci6n, en 
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ciertos casos un libro de contribuyentes, deben declarar, no s6-

lo su rentn, sino tarnbi~n su tren de vida, el alquiler paga.do, -

el nGmero de criados, el de autorn6viles, su residencia secunda-

ria, cte. La intrusión actual tiende a aproximarse a li3. inquis.i_ 

ci6n; escuchas tclef6nicfUJ, constituc16n de ficheros especiales. 

La transparcncin del ciudadano es reo]. 

Sin cmbarryo, no se trata más que de un conjunto de hechos 

que conciernen a la presión del poder sobre los individuos. Lo 

que noo ha.e~ comprentler ml'jor hastn que punto la c;.:tensi6n actua.1 

del poder estatal se encuentra ligada al fen6mcno de la. sociedad 

industrlal ~s lo cunsi<lL!rilt.::iú11 dt.:! la illlpurLuni..:ia di-.:l ctlJdralo del 

Estado y, sobre todo, el crecimioI1to r5pido del nO~ero de los 

funcionarios y de los técnicos, como también el de los medios 

puestos a su disposici6n (calculadoras clectr6nicas, etc.). 

Una de las primeras causas es la exigencia por parte ele -

numerosas categorias sociales de obtener la garantfa de un creci 

miento arm6nico y un mejor reparto de la renta nacional. Los -

sindicatos obreros, las organizaciones campesinas, las agrupaci.9_ 

nes de funcionarios reclaman, en cada instante, el arbitraje o -

la intervención de los poderes pQblicos. 

Otra es que la ejccuci6n de las decisiones tomadas por el 

Poder se hace cada d:la más fácil, financiera y técnicamr~ntr.>-. 

a) La centralizaci6n del poder.- La ccntralizaci6n política 

en los Estados federales.-El ejemplo de los Estados Unidos: el -
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crocimi8nto del poder federal no proviene de modificaciones de -

la Constituci6n, sino de la creciente~ import.:i.nci.:i pol ftica de los 

problemas que la Constitución de 1787 asigna al Estado federal. 

En el marco de la defensa nacional y do sus anoxos, el 

prcsidont~ de lus Estados Unidos control~ l~s investigaciones 

atómicas, las investigaciones cspccü1les, etc. En el del comer

cio entre los estados, el mantenimiento de las medidas anti-cri

sis puede proceder· a adaptar el capital 1.smo a las exigenciu.s téc 

nicas de la segunda mitad del s iry lo XX. 

Por otra parte, los recursos locales, los de los i:.!:itadtn; 

y los condudos, decaen proqresi•1amcnte en relación .::i los rccur-

sos federales, pues el sistcca fiscal central prese11Lü l~ v~11t~

ja de estar muy organizado, uniformado, sancionado, cte. 

b) La ccntraliznci6n administrativa en los pníses ya ce~ 

tralizados polfticamentc.- El ejemplo de Francia: una de las r~ 

zoncs del fen6meno de recentralizaci6n en Francia, des11u~s Ja -

los esfuerzos realizados a lo largo del siglo XIX en favor de 

la autonom1a de las colectividades locales, proviene de la pro

gresiva disminuci6n de li1s finanzas autónomas de los depurtame.!:!_ 

tos y de los municipios. L.:l sub·~·cnci6n, J 10r1dn a la aceptaci6n 

de un plan preparado, priva poco a poco de toda iniciutiva a la~ 

colectividades locales. Este fcn6mcno se acentúa en los procedl 

mientas puestos en marcha para la organizaci6n del territorio en 

los cuales los tecnócratas, at>oyados por las pr8fcctos, tienen -
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mucho má.s peso que los elegidos locales. 

Según el autor, las razones de (~sta centralización del 

poder político en lns soc1c•<lades industriales modernas son. 

a) La 1't~cnific~ciGn 1 ' rlc la vid~ ~dmi.nistrativa, e incl~ 

so política. La carretera nsfaltwda resultd mucho más baratri si 

os fabricadn en sGrie por ingenios G:c85nico~. T.~ conducción hi

dráulica rural no es rentable müs que paT.ü una rcgi6n entc~ra, 

con un uquipo cstilndar. L ... 1 ... ::.cctr..i~1c:1·~·i .• "'.i:: l~I~ Jos i::.9mpns e~-; un 

probJcmd esencialmente técnico, cte. 

b) Toda planificac16n, incluso la indicativa, 51~ elabora 

forzosamente para un marco nacional y se convil!rtc en un impor-

tante factor de centralizauión. 

e) La elección del jefe del ejecutivo por el pueblo impl~ 

ca, por último una concentraci6n de la vida política, sobre todo 

~n lo.s E::tJ.dos í]lle no so:1 de tipo federal. 

La hipertrofia del Ejecutivo en detrimento del Parlamento.

Se trata en este caso del equilibrio "gobernuntcs-censores de -

los gobernantes 11 
/ pn=1.cticado en Gran Bretaña por primera vez en -

el curso de una larga evolución, de la que surgi6 el régimen re-

presentativo, con sus dos variantes principales: el régimen par

lamentario y el r6gimen presidencial. Este importante equilibrio 

en el campo institucional se halla también en crisis. 
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Ya hemos visto, la preeminencia del Gabinete en la Gran 

Brctafü1 y la. importancia que dcspu6s de P.ooscvelt, ha ..iU":luiri

do el presidente en los Estados Unidos. 

En las sociedades s1Jpe1:des.-1rro l la.das do Occidente, í7:-l -

crecimiento d0l Ejecutivo politice en detrimento dol P~rla~cn

to, se prolor~qo por el aumento de una 1'tccnocstructura 11 admini~. 

trativo-burocr5.tica, que tiende .::. desposeer, a su ~1ez, al Go--

bierno, e~ decir, <J.l EjecPtivo político. 

L.:i.s razones de la hipe;rtr6fia del Ejcc:utivo son: 

a} Los problemas de defensa o incluso de supervivnnci~ 

del grupo nacionJl se prcs1•nt~n con m5s ~qudeza que en otro -

tiempo. 

bl Socializaci6n tccnocrática y crecimiento del Ejecu

tivo.- En Occidente, se lleva a cabo una cierta socialización, 

pero, en gran parl0, por r.:izoncs de tipo técnico. Desde luego 

se hace principalmente bu.jo el control del Ejecutivo. lü fal

tar el impulso popular, son los tGcnicos quienes acaban adop-

tando las decisiones, y los técnicos se concentran en torno al 

Ejec11tl vo. 

e) r.os medios mod0rnos de análisis, informaci6n o con

trol de la opinión pública son de mSs fácil manejo para el Ej~ 

cutivo que para el ParLJ.r:tcnto. 
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d) Adcm~s de la autoridad que les viene de ou propia --

competencia, los Ejecutivos modernos reciben una delegación di-

recta de la Soberanfa Nacional. 

La inhibición progresiva <le los gobcr11antes políticos y 

de sus censores en favor de los expertos, agrupados en unn "te~ 

nocstructura''.- Hauriou 71 , toma los conceptos de Galbraith, --

quien señala que las dcci ~;iones conccrta.das que: adopta la tecn~ 

estructura presentan dos características: 

Siempre son superiores, en calidad, a las a<loptadRs -

por un hombre solo, por informado y ent12rado que esté. 

No pueden ser controladas por. nadie (hombre u organi~ 

mo) exterior a L:i tecnoestructura, pul~S, por hip6tcsis, cual--

quier otra instancia, aun cuando totalice un potencial intclcc-

tual idéntico, no puede disfrutar de la misma información, debí 

do a su exterioridad. 

No es diffcil trasponer estas conclusiones a la gesti6n 

del Estado ya que, desde hace tiempo, sabernos que existen expeE 

to:;; o L~cnócratas, ctyrupu<lo!':t alred~t.lur del Ejecut.ivo, y que paE_ 

ticipan, en razón de su cornpotencia, en los procesos decisorios. 

71 Hauriou, Andr~.-Obra Citada. Págs. 764 cf.r. 
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En su obra, el autor Sánchez Agesta 72 , sefiala que es inte 

resante destacar las consecuencias politicas y sociales que de-

termina el capitalismo en el récJimen dcmocr.'.itico liberal en i:ruc 

surge. Conslituido corno un íormiÜQb]c poder econ6mica, hiere el 

capitalismo al sistema liberal t.lemocrático en dos puntot:.> vitalt?:;: 

destruye las condiciones de llburtad e igualdad y prt!p~ra los s11 

puestos de la tensión entro las clases económicas. 

La posibilidad abstracta de una libertad igu1ll. se destru

ye en el momento en que en ese c~lculo df! abstn1cciones se inter 

fierc un 1:.:le1t1ent0 de Juslqu.:1.ldaC: concrct.J.: el poder c:::on6r:üco. -

Quien no tiene lo que neccsit.:i depende de aquel quG lo posee¡ e.l 

ferencia de hecho. Las grandes emprcs~s o los grupos que la5 -

dominan, basados en la trascendencia nacional de los medios que 

detentan, con la monopolización de las grandes industriils y con 

un poder financiero que domina todos los r6sortes de la vida ec~ 

nómica del Estado, pueden dictar sus leyes ¡· oponerse u.ctivamcn

te a que se gobierne contra sus intereses, dominando la prensa -

que subvencionan o a la que mantienen con sus propagundüs, sub-

vencionando a los partidos políticos o imponi€ndoles sus condi-

ciones (negaci6n de colaboraci6n econ6mica)4 

A.Gn m~s agudo es el efecto del capitalismo. El maquinis

mo separa la propiedad del trabajo y en sus grandcti insta.lacio--

72 Sánchez Agesta I,uis. -Obra Citada. Pág. 558. 
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nes agrupa n los obreros en el taller. La aglomeración de ta-

lleres en zonas industriales, normalmente urbanas, une millares 

de trabajadores propicios por su mismo número e ident.idntl ele -

condiciones a formarse una conciencia de clase y a organizarse 

en asociaciones. A la concentraci6n y organización de las cm-

presas se opone asi la concentraci6n y organización de lps tr~

bajadores. A la reserva del capital se opone lo reserva del -

trabajo¡ a su acci6n violenta, 1~ "cci6n ~iole1lta de los traba

jadores. Asi surge, como una consecuencia poliLica indirecta -

del capitalismo, una ideologíu de lucha d0 clases quu tiene su 

exprcsi6n genuina y mils radical en el rnr!n:ismo. 

El tl\dest:ro Danitd Moreno DÍ<lz 73 
/ en s .... 1 obru Democracia -

Burguesa y Democracia Socialista, recoge (basfin<losc principal-

mente en los conceptos de Gueorgui Gurvich}, algunas de las cr!_ 

ticas m~s importantes de los autores basados en ol materialismo 

dial€ctico, frente a la democracia liberal: 

La doctrina política del liberalismo, nl estructurar el 

Estado burgu6s, atendió a dos valores fundamentales: la liber-

tad y la igualdad; términos éstos susceptibles de una pluralidad 

de significaciones y contenidos, pero que, invocados por la buE 

guesia triunfante, se hallaban condicionados por tres factores 

decisivos: 

73 Moreno Díaz, Danicl.-Obra Citada. Pfig. 40. 
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1) El sujeto de la libertad, que bajo el liberalismo bUE: 

gués lo constituye un grupo reducido de individuos, una clase -

social que aspira a liberarse de las trabas corporales y de la 

servidumbre de la gleba. Es decir, no se trata de libertades -

propiamente, sino de 11 franquici.:ts 11 ccon6micas: libertad para pr~ 

ducir, comercic11· y explota1· el lrüb.J.j,_; de otro.:.;, 

2) El objetivo de la libertad burguesa es, pues, produ

cir libremente en un mercado libre, si11 lus µriviluyios rcalus, 

las barreras y los peajes feudales. Este acceso sin trabas a -

un mercado si.11 límites cu11sliLuyi..: 1.:l ~ont .. ::nido concreto de l:.! -

libertad en el rSgimcn capitalista que sirve de base econ6mic~ 

al Estado liberal burgués. 

J) suprimir los obst~culos a esa libertad; es decir, -

crear una organizaci6n política en la que la llamu.da libre ..;!rn-

presa no se viera ahogada ni obstaculizada por el Estado. As1 

el capitalismo se identificó con la libertad. 

Encuentra claramente expuestas las libertades sostenidas 

por la burgues!a, para fundamentar su progreso. La igualdad an 

te la ley, como han sostenido diversos críticos, jam~s puede -

existir, porque nunca se presentan dos contrapartes que puedan 

litigar con las mismos armas: los ricos, los patrones, los cap! 

talistas, se encuentron en indudable ventaja sobre los pobres, 

los obreros y las clases pauperizadas. Ya hace dos mil años, -

al hablar de la justicia distribuitiva y de la justicia conmut~ 
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tiva, Aristóteles señaló la gran injusticia que entraña juzgar 

igualmente a los desiguales, Por ello se ha exacerbado la crf

tica: 

En nornbi·e de la libertad, la burguesía se opuso a la ley 

que prohibía el trabajo de los niños en las minas; en nombre -

de la libertad se opuso a reducir l~ jornada de trabajo; en no~ 

bre de la libertad, Wilson, Clcmcnceau y Lloyd Georqe .:icordaron 

intervenir en Rusia para aplastar la Rc•.•oluci6n de Octubre, y -

en nombre de la libertad el Presidentü Kennedy amenazó a la Re

voluci6n Cubana con la guerra tcrnionuc1 •:,1r. 

El autor apunta que el fundamento de la democracia con-

siste en el derecho de todos los ciudadanos para participar ac

tivamente en el gobierno de su pa!s: y se~ala que la forma en -

que el r~gimen representativo se ha identificado co11 el democr! 

tico, a través del sistema del sufrugio. Sin embargo, continua, 

no es fuera de tiempo precisar que Rousseau, estim6 que la dem~ 

cracia y representaci6n son términos no compatibles: 11 La saber~ 

nía no puede ser representada por la misma raz6n que no puede -

ser enajenada; consiste en la voluntad general, y la voluntad -

general no se representa; es ella misma o es otra, no hay térm~ 

no medio. 11 El propio doctrin:irio añade: "La i<lea representativ.:i 

es moderna y se deriva del gobierno feudal, de este gobierno -

inicuo y absurdo, en el que se halla degradada la especie huma

na y deshonrado el dictado de hombre ••• " 11 No siendo la sobera

nra más que el ejercicio de la voluntad general, nunca se puede 
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enajenar, ya que el soberano, que es un ente colectivo, sólo pu~ 

de estar representado por sf mismo; el poder bien puedo transmi

tirse, pero J.a voluntad no. 11 

La f6rmula rcprcsci1ta ti va, señal u el profesor Moreno, ba

se de la democracia burguesa, fue rud<.lmente criticada por Lüni.n, 

segOn el cual consistfa ''en decir una vez cada cierto nGmero de 

años qu6 miembros de la clase dominante han de oprimir y <lp.las-

tar al pueblo en el Parlamento: he .J.hf. la verdudera esencia del 

Parlamento bllrguús, no sólo en las monarquías constitucionu.lcs -

parlument..:irü1s, sino <::n las L·cpúblicas más clcmocr5ticas. 11 

Conti11ua el autor scfialando qt1c cuando la propia cvolu--

ci6n del proceso clectordl y de la ampliaci6n del sufrngio llevó 

a las grandes masas de electores a participur en el Parlamer1to, 

el sistema representativo sirvió para que la burguesía pudiera -

controlar el creciente poderío del pueblo; y se aprovecharon los 

frenos y contrapesos ideados por M.ontesquicu, en su famosa doc-

trina de la división de poderes, no sólo para combatir el despo

tismo monárquico, sino para contener el poder de lus grandes ma

yor.fas populares. A lo anterior debe aqregarsF.: que los partidos 

polfticos acabaron por suplantar la voluntad popular, en virtud 

de que los candidatos prácticamente fueron electos, no por el -

pueblo sino por los partidos postulantes, 

Y concluye que unte el fracaso de la democracia burguesa, 

los países emancipados después de la segunda guerra mundial, a -
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la redacción de su carta fundamental, no recur~icron a dicho C! 

pediente, sino que se constituyeron de acuerdo con las diversas 

modalidades del socialismo: Egipto, Argelia, Corea, Túnez, Ara

bia, la India y otros muchos, optaron por une\ curta .fundamental 

de tipo socialista. También lo hizo el r3ran pueblo chino, que 

ha llegado a convertirse, de acuerdo co11 sus idc6logos, los m&s 

notables del marxismo contemporáneo, con Mao 1'sc 'runy, Chou-en 

Lai y otros, en una democracia popular y socialistü, al mismo -

tiempo que en la mayor fuerza subversiva, que día a c.l:Í.J. vu soca 

vando las antiguas estructuras socio-económicas, la J.cl mundo -

capitalista. 
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IV.3. DEMOCRACIA SOCIALISTA~COMUNISTA 

De los estudios realizados por Dl..lverqer74 ,concluye que todos 

los regímenes socialistas uctuales son dictaduras, lo que no si9. 

nifica que sea imposible la existencia de regirnenes socialistas 

democráticos. El carácter autori tJrio <le los regímenes social i~ 

tas se explica por dos factores esencic:1lcs. De una parte, su d.9_ 

sarrollo económico es mucho mfis reciente que el de las <lemocra-

cias liberales. La fase de ucumu laci6n pr im.i ti va do ca pi ta 1, n_9. 

cesario para la creaci6n de la infraestructura ccon6mica modcrnll, 

se ha desarrollado en la URSS en los últimos sesenta años, mien-

tras que en Occidente se produjo entre 1800 y 1880: durante este 

periodo hu'oo una terrible explotación de la clase obrera y s6lo 

una minor!a de privilegiados se aµrovech6 del liberalismo. 

En segundo lugar, la oposici6n entre el car5cter liberal 

de los regímenes occidentales y el carácter autoritario de los r~ 

g1rnenes socialistas se aplica en parte por su diferente formación. 

Los segundos se instauraron sobre unas estructuras econ6micas ca

pitalistas que les eran radicalmente opuestas. Por lo que tuvie

ron que destruirlas totalmente para edificar unas estructuras ec~ 

n6micas colectivistas. Las clases dirigentes establecidas eran -

sus adversarios irreductibles, que resistían con una desesperada 

cncrg!a. S6lo una rigurosn dictadura permitia construir el soci~ 

lismo en astas condiciones. Su desarrollo ha creado unas instit~ 

cienes, unos comportamientos, unas ideologías que han desviado la 

construcci6n del socialismo y comprometido el sistema por una vía 

74 Duverger, Maurice.- Obra Citada.- Págs. 393 y sigs. 
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de la que luego no ha podido separarse fácilmente, a pesar de -

su teorfa de la desaparici6n del Estado. Por el contrario, los 

regímenes occidentales se desarrollaron de ,J.cuerclo con las cs-

tructuras económicas existentes, las cuales fueron el ¡Jrincipal 

factor de su establcciQlento. Eran dcscndos por las clases que 

dirigian el aparato de producción a tr~v6s del cual ma11ifestii-

ban sus intereses y aspiraciones. Y en tanto que no estuvieron 

amenazados por 1.:1 prcsi6n de l,:i,c. mas.Js populares, pod'.i.ün redu-

cir la violencia y la dictadura al papel de expedientes excep-

cionales, y jugar la carta de la libertad. Los h~bitos adopta

dos en esta fasú inlurmediari~ l1an pCSildO 3obrc l~ evolución u! 

tcrior del sistema, limitando el desilrro!Jo del ilUtoritarismo, 

tendiendo a disimularlo bajo for~1as !1ip6crit)s. 

El autor aprecia, en resumen, que lu.s dictaduras sociali~ 

tas proclaman que su autoritarismo no es más que provisional y 

que s6lo tiene por objeto preparar el advenimiento de una demo

cracia auténticamente liberal. Lo consideran corno un m~l nece

sario en una f:ase transitoria que permitirá llegar un df.a a un 

régimen definitivo muy diferente. Por. el contrario los regíme

nes autoritarios capitalistas =oncibcn en ger1eral st1 autorita-

rismo como definitivo; consideran que la dcmocraci.:i. y el liber~ 

l.ismo son ineficaces e impotentes y que las sociedades humanas 

deben estar mantenidas permanentemente bajo la férula de una a.u 

toridad fuerte. 

Duverger, caracteriza al modelo socia]ista esencialmente 
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por su contexto socio-econ6mico: descansa sobre la propiedad e~ 

lectiva de los medios de producci6n, detcntüdos por el Estado, 

las colectividades locales o entidades cooperativas. Junto al 

sector público subsisto generalmente un sector privado. Pero -

su importancia eccn6mica es débil y más d{!bil todavíü su influe~ 

cia política. En general, el modelo sociulista se funda también 

en la ideología marxista: pero, sin embargo, ésta es intcrpret9_ 

da de forma diferente en la URSS, China o Yugoslavia. Las ins

tituciones del modelo presentan una notable variedad: pero to-

das son autor i tari.:is, todas reposan sobre elecciones con candid~ 

tura Gnica y todas están animadas por un partido monolítico fue.E_ 

temente organizado. 

Los sistemas socialistas se definen claramente en cuanto 

a la estructura de la producción: se fundan en la apropiación e~ 

lectiva de los medios de producci6n, lo cual constituye la defi

nición misma del socialismo. En cuanto al nivel de desarrollo -

t~cnico, son mucho más heterogéneos y se aplican a dos catego--

rías de pafses muy diferentes: por una parte, pafses industria

les, y, por otra, países en vías de desarrollo. 

Más que en otras partes, la ideología cumple en los paí-

ses socialistas una funci6n esencial. En primer lugar, porque -

recibe consideración de ciencia y no de ideología, al menos por 

lo que se refiere a los países de socialismo marxista. En seguQ 

do lugar, porque las cstiucturas económicas socialistas han sido 

construidas a partir de la ideologia, mientras que en los paises 
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liberales ha sucedido lo t:ontrario~ ld itit.=olot;(Í.u. Jel liUt!rüli.E_ 

mo econ6mico se form6 a partir de la pr(lctica liberal preexiste~ 

te, desarrollándose posteriormente de modo paralelo y reforzSn-

dosc rcciprocamente. Pnr el contra.ria, lu cstr.uct1n-a econ6micd 

de los pa1sos socinlistas t1n sido fabricada ~rtificial1ncnLe, con 

voluntnd ele.liberada <le <1plicar la i.dc.:olnqía sociuJ.i~;t:1, 

Cuando hoy se habJa de idcol<YJÍd soci<üista, s.-~ h;:ict.:, e~ 

si siempre, con referencia al marxismo. En realidad Nnrx dio -

al socialismo su expresión m5s rigurosa y completn, con le que 

todas las dem5s formas de socialismo rccibc11 do Gl. tina mayor o 

menor inspiración. Los socialismos no rnarxi.;-.;tos cri!.:ic.:ir. algu

nos aspectos del marxismo o ntc~núan el a.lcanc(~ de sus co:-.clu-

siones, pero sin llcgor a sustituirlo por una ideología \·crdctdc 

ramente distinta. 

En cada sociedad, aparece una división fundalmental en -

dos categor1as o clases sociales: de una parte, los propietarios 

de los instrumentos de producci6n; de otra, los que s6lo dispo

nen de su fuerza de trabajo. Estos últimos no pueden efectuar 

un trabajo productivo sin disponer de los medios de producci6n, 

que se encuentran en mnnos de los primeros, con lo que se ven -

a merced de éstos. Para vivir, cleben ñlguilar su fuerza <le tril 

bajo a los propietarios de los instrumentos de producci6n, que 

con ello se sitGan en una posici6n de fuerza, pudiendo en la -

práctica imponer su voluntad a los dem:is. 
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Los propietarios de los instrumentos de producción tien

den a no dar más que el m!nimo vital estricto a los obreros y -

empleados que alquilan su fuerza de trabajo, aunque los obreros 

y empleados producen con su trabajo nti.s que este mínimo vj L~l. 

El trabajo humano es creador. En todo objeto que surge de 1.(\S 

manos del hombre, ha.y Lll90 más que el 11 coslo de producci6n 1
', 

compuesto por el precio de l~ materia prinQ, la amortiz~ci6n de 

las máquinas, lu. remuneración del pcrsonu.l de vig1l.Jncia, dircE 

ci6n de la empresa, la manutención del obrero durante su tio~po 

de trabajo y la amortizaci6n del tiempo en que no produce (Ju-

ventud, vejez, vacaciones, seguridad social, cducaci6n, etc.). 

El valor de todo objeto fabricado por el hombre consta de dos -

elenentos: de una parle, el costo de producción citado, y, de 

otra, la '1 plusvalia 11
, que mide el aspecto creador del trabitjo -

humano. Los prop.i.ctarios de los instrumentos de producción se 

apoderan de esta plusval!a, la confiscan, entregando dnicamentc 

a los obreros aquello que necesitan para vivir. Tal es el meca 

nismo de la explotaci6n econ6mica. 

La explotaci6n económica despoja al trabajador de una -

pctrle Uel fruLu Ju bU Lti.ilu.1.ju y p1:uci.::.etll1l:í1Lo...! a~ oy1 .. H:llu f'ü.J.:'L.::: -

de carácter más personal, puesto que <leriva de la natural~za -

creadora de su trabaje. Confiscar la "plusvalía" es, en cierto 

modo, despojar al trabajador de una parte de s~ mismo. En se-

guntlo lugar, tal explotación 0conómic.:a es fuentt:: lle codas ld~ -

demás explotaciones, opresiones e ilegalidades, y, muy especia! 

mente, de la opresi6r: polS:ticu. En efecto, la explotación eco-
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n6mica engendra ele modo natural una lucha entre los trabajado-

res, privados de una parte de los frutos de su trabajo, y sus -

explotadores, es decir, las personas propietarias de los medios 

de producción. Esta lucha de clases es el motor de la historia. 

Para el marxismo, no es concebible ninguna libertad real 

raientras subsista la propiedad privada de los medios de produc

ci6r. y la explotación del hombre por el hombre, que es consecue_I2. 

cia de aqu~lla. Las libertades flOliticns <le los regímenes lib~ 

rales no son más que libertades ".Lormales 11
, puesto que no puc-

dcn disfrutarse m~s que por quienes poseen los medios materia-

les de huccrlo, por los capitalistas, a los que la posesión c.lel 

capital ofrece los medios para. ello mcdi.:mte la acumulación de 

la plusvalfa. En el momento en que Marx comienza ~ construir -

su doctrina, hay en ella una expresión exacta de la situación -

de los paises liberales y de la situnción de la clase obrera eu 

ropea del siglo XIX. 

Las sociedades liberales actuales son muy diferentes. 

Las libertades políticas se han hecho rnús reales, incluso para 

los asalariados. A pesar de todo, estos últimos sufren el abuso 

rios de los instrumentos de producci6n. En igualdad de trabajo, 

de formaci6n intelectual y t~cnica, los propietarios se hallan

en una mejor situaci6n social. su nivel de vida es m~s elevado 

y sus posibilidades de cducaci6n sor:. m.:iyorcs. Por ello los rnaE_ 

xistas sostienen que la socialización de los medios de produc--
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ci6n es necesaria pa.ra la liboraci6n del hombre. Los socialis

tas no marxistas sustentan, en el fondo, ln misr.1u posición. 

Pero se muestran más sensibles a los aspectos tficnicos, especia! 

mente en la naciones industrializad.:-is. El h1."'!cho de que el mod!'..~ 

lo socialista sea en la actualidad de difícil adaptación pélrci -

tales naciones les lleva J toncr que u11a socii1lizi1ci611 brut~l -

conduzca a una rcgresi6n ccon6micn, que todos dcbcrfun ~oportnr. 

En consecue11cia 1 se inclin~n a co11sidcrar la necesidad de cor1-

servar, al menos provisionalmente, un sector privado importante, 

a la espera de que se perfile un rnoclclo sociülisld üplic<Jble a 

los países superdcsnrrollados. Esla argum.:mtación se halla ex

tendida cspccialmeritc entre los partidos socialistas -e incluso 

entre los partidos comunistas- de los µa!ses lib0rales de Occi

dente. 

Duverger, sefiala que para los milrxistas, la teoría dcl

Estado y del poder 11olítico es esencialmente evolutiva. El Es

tado y el poder político son, por su misma naturulcza, un con-

junto de medios de domin.J.ci6n (policí.:i, ejército, tribunales, -

cárceles, etc.) que oprimen al hombre: hay guc observar aquí -

una cierta scmcjanz3 con la ideología lil1eraJ. Si11 embargo, nl 

Estado y el poder político deben ser considerados desde una pcr.:! 

pectiva evolutiva. El autor distingue a este respecto, var·ias 

fases distintas: a) el Estado como instrumento de dominaci6n de 

clilse; b) el Estado cnmo medio de co11strucci6n del socialismo y 

e) la extinción del Estado. 
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a) El Estado instrumonto de dominaci6n de clase,.- Para 

los marxistas, el Estado es, en una sociedad basada en la apro

piación privada de los medios de producción, un arma en la lucha 

de clases, a disposición de la clase de los propietarios. Esta 

clase, altamente minoritarin, no puede conservar su situaci6n -

privilegiada con respecto a una clas(~ oprimida mucho m:is num.,~r~ 

sa, sin acudir al uso del aparato policioco y represivo del Es

tado. De este modo, el Estutlo es ºuna m5.quina hecha para rn.Jnt~ 

ncr la dominación de una clase sobre otra", (Lcnin). Es un ca.!! 

junto de instrur;ientos de coacci6n al servicio de la cla!:ie domi

nante. 

Sin embargo, el Estado democrático const.ituye un uv.J..ncc 

en relación con los antiguoB regímenes autocráticos, en la medi 

da en que la 1 ibertad que reconoce pcrmi te la organización del 

proletariado. 11 La república democrática y el sufragio univer:-

sal han representado un enorme progreso en comparaci6n con la -

servidumbre feudal; han dado al proletariado la posibilidad de 

llegar a la uni6n y a la cohesión de que actualmente disfruta, 

así como de formar sus filas en orden y disciplina" ILenin). La 

democracia burguesa constituye, por consiguiente, una etapa en 

el camino <.JUC conduce al Estado socidl i.:; til. 

Los socialistas no rnarx.istas rechazan un juicio de tal 

severidad. Estiman que la democracia burguesa, gracias al des~ 

rrollo del sufragio universal, de los :-.;iudic.:.ito5 y d'= los part_:h 

dos obreros, ofrece a todos los hombres, incluso n los proletu-
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riadas, algunas libertades reales, De este modo, el Estado ejeE 

ce, junto con su papel de dominación de clase, una cierta Cun-

ci6n de árbitro con refcrcnciu al interés qcneral. Los soci.:lli.§_ 

tas suecos, por cji::mplo, consideran guc un gobierno upoy'1do tJOr 

los sindicatos y por el purtido socioldem6crata, ambos de gran 

poder, pueden contr<lpcsar l.~ fuerza ccnn&nica de los capitalis

tas, llegando asi n lln cierto equilibrio. 

b) El Estndo, instrumento para l.:. construcción del so

cialismo.- Los marxistas consi<lcr<ln que la upropiaci6n priv.:ida 

de los medios de producci6n y la lucl1a de clQscs 110 son defini

tivas. La concentración de capitales en un número de manos ca

da vez más reducido, los antagonismos progresivamente m:"ts vio-

lentos entre esta buryuesia cadn vez m5s minoritaria y un 1)rol~ 

tariado cada vez más numero.so y conscicnt0, closembocarán ncccs~ 

riamcntc en una explosión revolucionaria, que permitirá al pro

letariado la conquista del aparato del Estado, sirvi6ndosc 80-

tonces de él para edificar el socialismo. En una prolongada f~ 

se de transici6n, el E8tuJ.o ser-: ir.~, por lo tLinto, uu i-'<.1.._-.:i :::::l:-:

tener la dominaci6n de clase, sino para terminar con to<la Joi~Ü

naci6n de clase. Los medios para ello serán, en primer lugar, 

el traspaso a la colectivitlad de todos los medios de producci6n, 

es decir, median le la ~;ocia li zaci6n económica. Esto ~ulJüi1C •· -

igualmente que la influencia ele los antiguos propietarios Je -

los medios de producci6n hn de ser neutralizada, impidícndo que 

puedan modificar la situación en provecho propio .. Finalmente, 

se entiende que todas las secuelas soci<1los y psicol6gicas del-
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capitalismo y de la btísqueda del beneficio d.,);.,n ser completa-

mente destruidas. Pura obtener tn lcs resul tildas, es necesario 

que los trabajadores dominen firme y ofic.:t.zmentc el aparato del 

Est.:t.do, destruyendo todos los obstScu].os que se oponen ¿1 lu cons 

trucci6n del socialismo. De ahf la necesidad dt~ una 11 dictadura 

del proletariado''. 

Los socialista~ no rn2c-:íslas c1:itican este esquema des

de un doble punto de vista. Por una pa.rte, consideran que la -

rcvoluci6n no es terminante y que tunto el cupital ismo como la 

lucha de clases no tendrán una dcsuparici6n ilutora5.tica. ¡,pare

ce aquí nuevamente la distinción entre socialismo 11 ut6pico'1 y -

socialismo '1cientffico'1
, como dicen los niarxistas. Para 6stos, 

la evolución hacia el socinlisrno resulta del movimiento mi~mo -

de la historia, que no puede ser ni desviado ni detenido. La -

revolución y el fin del capitalismo se prodnciriln incvitableme!! 

te y la acci6n de los hombres s6lo puede frenurlos o acelerar-

los. Para los socialistas no marxistas, esta evoluci6n hist6ri_ 

ca es deseable, pero no ofrece una absoluta certeza. El capit~ 

lismo puede perdurar indefinidamente, si los hombres no se deci 

den a suprimirlo. El socialismo no constituye la culminación -

de una t::.voluc.;lGn uu tural, sino el resul tacto de una acci6n vol un 

taria dt:! los hombres, deseosos de traducir en hechos un régimen 

más justo que el capitalismo. 

Por otra parte, los socialistas no marxistas critican el 

rnét6do revolucionario y la violencia de la "dictadura del pral!:_ 
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tariadoº en cuanto medios de adifica.c.i6n del socialiamo. Cons.!:. 

deran que el soci.:ilismo pueUe ir estableci~ndosc de manera pro

gresiva, mediante una serie do reformas sucesivas y gr~dualcs, 

siguiendo un largo proceoo sin violencias ni dictadura. Esti-

man. además ,que s6lo este m6todo es aceptable para lus soci1~da

des muy desarrolladas, cuyos ciud.::i.danos no :tdmitirían la priva

ción, siquiera a t!tulo transitorio, de las libert.:i.dcs de que -

gozan en la actualidad. Creen que, a partir de un cierto nivel 

de socializaci6n, los capitalistas ser~n demasiado débiles para 

oponerse al desarrollo del proceso socialista, aceptando enton

ces integrarse en él, tal como hicieron los arist6cr~tas en cua~ 

to el proceso liberal alcanzó una situaci6n irreversible. Sín 

embargo, hay que decir que los ~rist6cratns eran también capit~ 

listas en cuanto propietarios agrícolas, por lo que compart!an 

intereses comunes con los burgueses que el ordc.:11 liberal podía 

satisfacer. Pose!an también un enemigo comGn: el socialismo. -

En cambio, los propietarios de los instrumentos de producción -

no se hallan en la misma situación con respecto al orden socia-

lista, lo cual plantea un problema sin solución hasta hoy. 

e} La desaparición del Estado.- Según el mnrx:ismo, toda 

explotación del hombre por el hombre, toda separación en clases 

y l~s lucl1as cunsiguientes desaparecerán en cuanto se haya con

sol~dado la apropiaci6n colectiva de los medios de producci6n, 

se haya eliminado toda posibilidad de restauración capitalista 

y hayan sido aniquiladas todas las secuelas del capitalismo. 

Por lo mismo, el combate que el proletariado sostiene por su 
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liberación constituye igualmente un combate por la libcraci6n -

de la humanidad entera. El socialismo realiza, de modo total, 

dicha liberación. En efecto, habiendo desaparecido la lucha de 

clases, desaparecerá con ella la fuente <le los conflictos eGcn

ciales entre los hombres. El reparto de 1 os bienes podrá h.·.H.:eE_ 

se de acuerdo con las nccesid;11..]es d(~ cada uno. Cslc suµone> lu. 

desaparición del estado de escasez y de pcmuria que ha caracte

rizado hasta hoy a las sociedades humanas, en L1t:; que lu suma -

de necesidades a satisfacar era siempre superior a la suma de -

bienes disponibles. El progreso tócnico l1ace que los pa!s~s i~ 

dustrialcmcntc más avanz.J.dos se aproximen a la situ3.ci6n propi;i 

de la sociedad de consumo o sociedad de la u.bundancia. Pero, -

en el r6gimen capitalista, la búsqueda del beneficio no permite 

llegar a ella de modo real, ya que se sacrifican las necesidades 

no rentables y se aumentan artificialmente, por la publicidad, 

las necesidades rentables. El socialismo, en cambio, no conoce 

estos impedimentos. 

Una vez llegada a este estadio, la sociedad socialíst~ -

disfrutará. de una especie de estabilidad. En este sentido, ha 

podido afirmarse que el marxismo c:rcc en un "fin de historia". 

En tal situaci6n, el Estado perder§ su raz6n de'ser, hasta des~ 

parecer totalmente. Así se formula la llamada teoría de lu --

"extinci6n del Estado". La coacci6n ya no será necesaria, hab_! 

da cuenta de la desaparici6n de las privaciones y desigualdades 

que la hacian indispensable, pov lo cual no lo será tampoco el 

mismo Estado y el conjunto de medíos de coaccí6n. Indudablemente, -
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habrá que observar algunas reglas esenciales para la vida com~ 

nitaria. 

Hacemos un paréntesis para destacar la opini6n de llcrm.ln 

Heller75 
/ en relaci6n a que la oposición funda.mental desde la -

cual Marx y EngcJ.~•, niegan al Estado viene a ser, el reproche -

de que el Estado y el pueblo no coinciden ya o no han llegado -

a1in a coincidir, que la vol .. intad de todos no es idéntica a la v~ 

luntad general. En la democracia meramente pol! tic,, falta justa-

mente el supuesto fundamental de un poder del pueblo, es decir, 

de un pueblo unitario, no existe una voluntad unitarL:i del pue-

ble. En cambio el marxismo, lo mismo que el anarquismo, consi-

deran realizado el Estado ideal polí.tico allí, donde se diga el 

pueblo es el guardfan de la Ley, el pueblo es el poder cjccuti-

vo .•. S6lo la nación tiene derecho a decir: ordeno y mando. 

Scñula qut: se niega, como en Rousseuu, la necesidad de --

una representación política y se acepta la posibilidad, en una -

sociedad sin clases, de una asociación en la que el libre des.:i-

rrollo de cada uno es la condici6n para el libre desarrollo de -

todos. El Estado debe di~01versc en lci ~ociedad o en el pueblo, 

lo que se hace posible gracias al hecho de que las funciones, e~ 

da vez más simples, de vigilancia y arreglo son ejercidas, alteE 

nativamente, por todos, convirtiendose más tarde en costumbre -

con lo que, gradualmente, dqjan de constituir una función espe-

cial de un determinado sector humano. 

75 Heller, llerman.- Obra Citada.- Pág. 193. 
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Mauricc Duvcrgcr anota qut:: es carácter común de todos -

los reg1menes socialistas combinar una estructura autoritaria y 

dictatorial con instituciones democr5ticus, mfis o menos inspir~ 

das en los regímenes liberales. Hay qui.enes afirman yuc sólo -

la primera es real, mientras que las últimas no pasarí.:1n de ser 

puramente formalc5, como medios de camuflaje de l.i. djct:adura. -

Esta afirmaci6n no es del todo exacta, puesto que, de una parte, 

las instituciones democráticas poseen alguna real id.J.d, y, de -

otra, se reconoce oficialmente el car~ctcr dictütorial del sis

tema. 

Los marxistas consideran que una socializaci6n real y -

completa de los medios de producci6n sólo es posible a base de 

procedimientos de coacci6n y dictadura. Los capitalistas no -

permitirán jamás que se les despoje de sus propiedades y de los 

privilegios que éstas les proporcionan. Ser~ necesario, en pr2:_ 

rner lugar, arrebatárselas por la fuerza; de ahí la necesidad de 

una revoluci6n para derribar el orden existente. Será nccesa-

rio, luego, tornar todas las precauciones para evitar que no pu~ 

dan rectificar la situaci6n en provecho propio, hasta el momen

to en que el orden socialista ser5 aceptado por todos, con la -

dcctrucci6n dcfiuiliva de todas las secuelas del capitalismo. -

La dictadura del proletariado se inserta en esta fas~ de transi 

ci6n, situada entre la revoluci6n que da el poder al proletari~ 

do y la "fase superior del comunismo", ·en la que el orden soci~ 

lista se considera definitivamente establecido y en la que se -

hace posible la desaparición del Estado. Dicha dictadura tiene 
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corno objeto la construcci6n del socialismo, con la consiguien

te desaparición del Estado, que corresponde al dcsplicquti plt:

no de la libertad. Así lo expresa un texto muy claro de I.cnin 

''La dictadura del proletariado constituye la lucha de clases -

de un proletariado triunfante, que se ha apoderado del poder -

pol!tico, la lucha contra una burguesía vencida pero no aniqu..:!:_ 

lada, que no ha desaparecido ni dejado de resistir, antes al -

contrario ha intensificado su resistencia''. 

Este esquema clásico del marxismo se cncucntru., no obs

tante, en fase de revisión. En la actualidad, se considera -

que el socialismo puede com1uistar 121 poder por medio de elec

ciones democráticas y no s6lo por la revoluci6n violenta. En 

general, puede decirse que los partido.::. comunistas occidentales 

adoptan dicha tesis. Monos clara resulta su posici6n en cuanto 

a la naturaleza del régimen quo seguirá a la toma del poder y -

asegurará la construcción del socialismo. ll.dmi ten la conserva

ci6n de un pluralismo de partidos, con lo que parece eliminarse 

la idea de dictadura. Pero son muchos los que todavfa conciben 

este pluralismo de modo formal, atribuyendo al partido comunis

ta una posici6n dominante y dejando a los dem§s partidos un sim 

ple papel accidental. Por otro lado, al tt:irmino "dictadura del 

proletariado'1 no ha sido rechazado, aunque se hacen Psf11erz0~ -

por darle una interpretaci6n más liberal~ En todo caso, dicha 

evolucí6n afecta solamente a los partidos comunistas de los pa!_ 

ses liberales, dado que, en los Estados social.istas, la dictad~ 

ra del proletariado no ha sido puesta en duda. 
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Gerhardt Lcibholz 76 ,cntierde que lu democ.:ruci~ t1uiere h.)-

cer prevalecer una determinada conccpci6n polftica en todos los 

6rdenes de la vida, con lo cual acepta un cor:lcter distintivo --

bien concreto, se convierte en <~l medio dictt1toric1l -por lo mo--

nos transitorio- de desembarazarse, con arreglo a ese C{1r:lctcr, 

de los grupos de la minorio c1ue disientctl de il1JuellL1 conccpci6n. 

En el caso concreto, Marx y Engcls hnn ima<Jinzido la dictadura --

proletaria como una dictadura de lu 1r.ayur.í.o. del pueblo cncu.rnit1a-

da al perfecto y completo anonadamiento o ex Lcrminio de los acl--

versarios, esto es, de l~ burgucs!a. 

El cnrficter dictatorial recibe una ciertu aminoraci6n, -

desde distintos puntos de vista, seg6n la teoría revolucionaria. 

En primer lugar, se trata de una dictadura provisional. 

El autoritarismo hace las veces de tutor, que permite .:il socia--

lismo su desarrollo y su expansión. Cuando el socialismo adqui~ 

re suficiente solidez, el tutor debe desaparecer. Es verdad que 

esta teor:la no impide la existencia real y actual de una autént~. 

ca dictadura. Pero, ya en este momento, el sistema de valores -

sobre el que descansa es de naturaleza liberal y dcmocr5tic.:i. La 

libertad, la igualdad y la dignidad de todos los hombres ~ly1...h .. :ú 

siendo los valores supremos del Estado. El autoritarismo y la -

coacci6n sólo se justifican si lienen por objeto la creación de 

76 Leibholz, Gerhardt.-Conceptos fundamentales de la politica y 
la teoría de la Constitución.-Pág. 128. 
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condiciones que pennitan la aplicación de dichos valores supre

mos. Es cierto que esto puede provocar una hipocresía bastante 

desagrad3ble. Con todo, es importante que la dictadura no se -

justifica por si misma y que se consicleru a la dcmocrucia como 

Gnico sistema legítimo. De este modo, el autoritarismo y la -

coacción conservan un carácter precario y discutible. 

En segundo lugar, la dictadura revolucionaria se procl!:!_ 

ma dictadura de la mayor.ta. Para los socialistFts, la revoluci6n 

consiste en el hecho de que el aparato del Estado es utilizado, 

a partir de un <letcrminado momento, por el proletariado, consti_ 

tuido por la inmensa mayor!cl del pueblo, contra unu minoría de 

capitalistas o de ex capitalistas. Del mismo modo, los jacobi

nos consideraban que su autoridad se fundabfl en la nación ente

ra frente a una minoría de arist6cratas, mientras que l~ monar

qu!a anterior descansaba sobre una minar.fa de arist6cratas con

tra la masa del pueblo. En los países socialistas, udem~s, se 

difunde la concepción de que la base de la dictadura se ensan-

cha continuamente, a medida que aumentan los progresos de la 59_ 

cializaci6n. En primer 111g~r, la dict~durd ~ti ~jerc1da por el 

proletariado. A continuación, el rt!glmen recibe el apoyo de -

los campesinos, de los trabajadores intelectuales y de los téc

nicos. Con la desaparici6n progresiva de Jos capitalistas. se 

llega a la 11 dictadurñ rle todo el pueblo". No es fácil entender 

en este caso, por gué sigue ejerciéndose la. dictadura, ya que, 

si todo el pueblo ha sido conquistado definitivamente, debería 

iniciarse la fase de desaparici6n del Estado. Por otro ludo, -
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la dictadura de L:1 rnayarfa es, en rec:ilidad, una dictadura ejer

cida en nombre de la mayorfa, por un partido que pretende enca_E 

narla. 

En tercer lugar, la dictadura revolucionaria es educat_!. 

va: tiende a transformar a los hombres, a fin de permitirles el 

pleno ejercicio de la libertad para vivir sin dictadura. Util,! 

za, por lo mismo, tanto la persuasi6n como la coucción. De uh! 

la importancia que otorgan los Estados soci.11 is tas a la forma-

ci6n ideol6gica y doctrinal, a l.:i explicación, a lcl. autorid.:td -

individual o colectiva, etc. Todo esto conduce i9u<lllllt:..?lll•~ a la 

hipocresía: las autocríticas no son siempre sinceras, los argu

mentos de persuasión son frecuentemente c11ydJ-1usO.:;i, L1 torm.:ici6n 

idco16gica se hace sin espíritu crítico, la verdad hist6rica s~ 

fre una constante deformaci6n: todo ello con objeto de justifi

car el presente o falsificar el pusado4 Con todo, hay una gran 

diferencia con respecto a los rcgfmenes fascistas, c11 los que -

la obediencia se funda sobre las cualidades sobrehumanas de un 

jefe providencial, al que todos deben obedecer ciegamente, sin 

discusi6n y sin comprensión. 

Desde hac0 tiP.mpn Friedrich77 , señalaba que en los movi

mientos totali t..:irios existe unn i<leolog'Ía sobre un nuevo tipo de 

persona. Asf, el comunismo crea la imagen de un nuevo ejemplar -

humano: el nacional socialismo y el fascismo crearon igualmente 

su prototipo. Puede llegarse a afirmar que el totalitarismo ti~ 

77 Friedrich, Carl J.- Obra Citada. Pág. 87 
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ne su explicaci6n en la evolución de las gentes que, superando 

las ideas de la revolución francesa, creen que, ademSs de po-

der crear de un modo racjonal situuciones estatales y conslit!_! 

cionales, pueden hacer lo rnismn en lo que se refiere al 11ombrc. 

La cxplicaci6n de las dictaduras totnlitarias se bus~ un la me 

ta de formación de un nuevo prototipo. Una prueba clnrí~;ima -

que encuentra Fricdrich es el csfuf~rzo que dcdicéln al "cambio 

de educaci6n '', llevado a cabo e:n los curnpos de con cent rae i6n e 

''institutos d0 educación''. 

En cuarto lu']ar, la dictaduru revolucionaria de los Es

tados socialistas ha consc.HJUido realmente liberar al hombre de 

la explotaci6n capitalista. Incluso sin admitir la tcor1a maE 

xista de la plusvalí~, es cierto que la posesi6n de un capit~l 

concede siempre ventajas superiores, en igualdad de esfuerzos 

y de nivel cultural y t~cnico, al simple trabajo asalQriado: -

es, por consiguiente, fuente de desigualdad. Así, en el sist~ 

ma capitalista, el poder ccon6mico se transmite por herencia~ 

la posesi6n de tierras, fábricas o acciones otorga el derecho 

de ser patrono o rle r~rticipar en l~ dc~ignaciG11 Jel pdcrono. 

Dado que esta poscsi6n se transmite l1creditaria1nente el carSc

ter capitalista limita el aspecto democrático de los Estados -

liberales. Por el contrario, el carácter: socliJlist:a limita el 

aspecto dictatorial de los Estados socL:ilista5. Es de advertir 

que los ciudadanos de ios Estados socialistas reclaman la li-

bertad pol!.t.ica, pero no el retorno al capitalismo. 
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Continüa el autor manifestando que debe tenerse en cuen

ta que las dictaduras revolucionarias siguen siendo dictaduras, 

en las que la ~utoridad de los gobernantas se ejerce sin trabas, 

las libertades de los ciudadanos carecen de garantías serías, -

la oposición y la cr{tica 0st&n prohibidas, la polic1n os pode

rosa y lñ reprc:-.;ión adquie1-e amplio dcsu.rrol 1 o. Incluso hacic.!_! 

do abstracci6n de los espantosos excesos del período estalinis

ta, se observa 'lUC los regímenes de los Est.:idos sociu.listus con~ 

tituyen fuertes dictaduras. La rcdativu libcr<Jci6n apuntada en 

el periodo jruschoviano ha sido frenada en todas partes. Hungr1u. 

el más liberal de los Estados .socialist.-1s del s.i:.teniu . .soviético, 

sigue siendo una dictadura. I11cluso Yugos.lavia, en donde m~s ha 

avanzado la libcralizaci6n, sigue siendo un r6girncn ~utoritarlo. 

La dictadura es mfis dura en China que ~n la URSS, y m~s dura en 

la URSS que en las democracias populares europeas; pero en todos 

esos casos nos hallamos ante dictaduras. 

La misma estructura de? todos los regímenes dictatoriales 

hace difícil la evolución ulterior hacia la libertad, prevista -

en el esquema marxista de la 11 fase superior del comunismo". Es 

más, su peligro reside constnntemcntc en la dcsviaci6n hacia 

excesos de tipo estalinista. No basta con la virtud personal -

de los gobernantes para que, el poder no ofrezca peligros, pues 

el poder tiende por si mismo a empujar a sus detentadores hacia 

el exceso. No basta con privar del poder a los .::apitalistas y 

a los privilegiado3, ¡::ara que, sus titulares Lt• ejerzan en ben~ 

ficio del interés general, puesto que el poder constituye por -
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s1 mismo un privilegio del que sus detentadores se niegan a pre~ 

cindir f&cilmente. El análisis clfisico de los liberales sobre -

los peligros inherentes a toda forma de autoridad expresa una -

profunda realidad. Un poder dicL1torial o, lo que es lo mismo, 

un poder sin limites, es muy peligroso, incluso en un contexto -

socialista. Permite a un jefe supremo excesos que nadie puede -

impedir. Y, sobre todo, tiende a la formaci6n <le una cast.J. de -

dirigentes que persiguen la conscrvaci6n de la autoridad y poseen, 

a la vez, los medios para el lo, con lo que se hace muy difícil -

una ulterior evoluci6n hacia la libertad. 

En su definición, Duverger indica que el partido único es 

en el contexto dictatorial, la trasposición del partido político, 

desarrollado inicialmente en el marco de la democracia liberal.

Se trata de un partido, es decir, de una organizaci6n que agrupa 

a ciudadanos con una misma ideología polf tica y unos mismos obj~ 

tivos políticos, que presenta cundidatos en las elecciones y que 

organiza a sus elegidos. Pero, en este caso, el partido es Gni

co: goza del monopolio de la reprcsentaci6n política, puesto que 

no se tolera a ningún otro partido. EJ. sist1:!rn.:i de r:irtido único 

caracteriza a las dictaduras modernas. Se dcsarroll6, casí si-

multáneamente, en la dictadura revolucionaría soviética y en la 

dictadura conservadora de la Italia fascista. 

Algunos países comunistas admiten teóricamente un régimen 

pluripartidistu, con existencia oficial de partidos socialistas 

o burgueses, que tienen a veces sus diputados. Pero los parti--
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dos no comunistas tienen en este caso escasa importancia. Jue

gan un papel de comparsas. Ni siquiera se trata de un sistema 

de partido dominante, en el que uno de los partidos es muy sup~ 

rior en fuerza ll los demás, pero en el que estos últimos canse!_ 

van una cierta influencio. Se truta aquí en realidad, de un -

sistem.i de pa 1:tido únjcn camuflado bajo la. apariencia de un sí~ 

tema de partido dominante. 

Ouvcrgcr clasifica en dos clases a los partidos únicos -

rcvulu<;ionCJ.r ios ~ lu;:, p<J.rtidos comunis t.as y 1 os pnrtidos no corn~ 

nistas. El Partido Comunistu de la URSS ha sido, en maj'Or o me 

ncro grado, el partiLlo modelo, no s61o de los demás partidos c2._ 

munístas sino incluso de los partidos no comunistas. 

l.:: Lo~ p<..1rl.i.Uos comuni~t.::is. - 1,05 pr1rt .iclo.s comunistas se 

definen a la. vez por la organización y por lu ideoloyí.:i.. Lu or 

ganizaci6n es casi idéntica en todos ellos, aunque con ¿¡}quna.s 

particularidades locales, debido ~ la cxtsnsi6n, desde 192~, -

<lP1 modelo soviético u todos los pCT.:ctidos comunistas del mundo. 

La orgllnl.zaci6n comunista se caracteriza, en primer lurJar, por 

un determinado elemento de b.:i.sc: la "célula". En luqur de ngr~ 

par a los afilü1dos según el lugar d·-~ .t:l:!siJt.!t1ci.:i., como se: da en 

lo~ comit6s o secciones de otros partidos (sección mur1icipal de 

barrio, etc.), laH célul:is comunistr1s r(•fíncn .J sus afiliados se 

gGn el lugar de trab~jo {células de f~bricn, de taller, de tie~ 

da, de escuela, de facultad, etc.}. Existen tambi6n c~lulas l~ 

cales para organizar a los afiliados qtic no trabajan en empre---
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sas colectivas, pero dichas células tienen un carácter secund~ 

ria. De este modo la orgnnizaci6n goza de mc1yor continuidad y 

firmeza, al ser generalmente más poderosa la solidaridad de -

trabajo que la solidaridad local, al menos por lo que respecta. 

a las ciudades. 

r.as c61ulas se agrupan en fedcr.:i.cioncs locales primero, 

y en el partido nacionul después, aunque gcncrülmente se dan -

niveles intermedios. La articulacl6rl tiene caract~r vurlicdl 

o, lo que es lo mismo, los contuctos se dan entre el organismo 

y la fcderaci6n-, pero no cntr0 orgünismos del inismo nivel - -

-por ejemplo, entre células-. El orige:n del si3tcma se debe u 

la fase hist6rica en que los pQrtidos comunistas se veiun obl! 

gados u la acci6n clandestina. La prohibición de tener canta~ 

tos horizontales produce la [ru.gmeBtación ri9urosa Je lu orga

nización, garantizando así la seguridad del conjunto. Todas -

las organizaciones secretas se articulan según el sistema de -

vínculos verticales. Posteriormente, dicho sistema result6 -

muy útil en un partido oficial, que eierce el poder, a fin de 

asegurar la unidad del conjunto e impedir la constitución de -

fracciones más o menos cismáticas. 

El sisb~ma de contactos verticales forma parte de un m~ 

canismo global, al que los comunistas dan el nombre de "centr~ 

lismo dcmocr~tico"~ Los partidos comunistas están fuertemente 

centralizados: la dirccci6n central propone o ratifica la de--
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signacíón de los dirigentes locales, sus instrucciones se si

guen de manera disciplinada en todas los niveles, debida a la 

facilidad que, para dicha disciplina., ofrece el sistema de coD_ 

tactos o enlaces verticales. De este modo, el partido es un -

organismo unificado, que puede actuor con una gran ef i caci u. -

Sin embargo, dicho "centralismo" recibt,; eJ. nombr·~ de "democrd

tico11, porque todas las decisiones deben ir prccadidi1S de un~ 

discusi6n, lo más libre y completu posible, en todos los nive

les.. De esta moncra, el centro puede recibir informu.ci6n so

bre todos los aspectos del problema y sobre las pr0fercnci;1s -

de los miembros ch:-1 purLido. Ahora bien, una vez tomada la d~ 

cisi6n, todo el mundo debe aplicarla ~:>itl limitaci6n, incluso -

quienes hicieron camt-iuña en pro de unu <k~cisi6n opuesta. 

En la prtictica, el centralismo democrático no siemr•rc -

se aplica en los p.J.rti<los comunistas de los Estados socialís-

tas.. Si la dictudura se endurece., los miembros y los dirigen

tes del partidos de todos los niveles tienen miedo a expresar 

opiniones que disgusten al centro y que, por lo mismo, les ha

gan aparecer corno sospechosns, En ~~L~ caso, Ja discusi6n pr~ 

via tiende a desaparecer y a súr sustituida por la adulaci6n. 

Los partidos comunistas descansan sobre un nGcleo de 

cuadros o mandos entregados profc.sionc:1.lmcnte al servicio dol 

partido. Lenin los denominaba 11 revolucionarios profesionales". 

La extensión de las tareas de animación, a9itaci6n, propaganda, 

control, 1 que desarrolla el partido en todos los campos de la -
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actividad social, obliga a que los cuadros consagren ai partido 

la totalidad de su trabajo. Desempeñan, con respecto a los mi

li~-mtes, el papel del clero con respecto a los fieles. 

L;i. e:..:.istcnci<.1 de esta categoria de animadores políticos 

otorga un gt~an poder a los partidos comunistas de los Estu.dos -

socialistas, uunquc tiende también u. erigir a dichos .:ipparachiks 

(hombres del aparato) en clase dir.tqcntE:. 

La organizaci6n de los partidos comunistas no es scpar~ 

ble de su idcologfa. La firmeza de la disciplina y la unidad 

del partido se deben a la adhesión dü todos sus miembros a Un(). 

misma ideología, a la formación profunda que han recibido en -

este campo ya que, en consecuencia, se inclinan hucia los mi~ 

mos modos de pensar. 

2. 0 Los partiUos no comunistas.- se dan también algu-

nos partidos únicos revolucionarios no comunistas. Duverger -

señala, en primer lugar, el Partido Republicano del Pueblo, -

creado en Turquía por Kemal Ataturk, casi en el mismo momento 

en que el Partido Comunista Soviético y el Partido Fascista -

Italiano se convicrtían tambi6n en partidos único~. i\0.ií1.::.l p::-E_ 

tendía crear una democracia liberal moderna y no un réyimcn ss: 

cialista. No pensaba en la socializa.ci6n de los medios de pr~ 

ducci6n, sino solamente en ejercer sobre ellos un cierto con-

trol estatal. La estructura de su partido era mucho más Lloxl:. 

ble que la de los partidos comunistas. Se trataba má.s de un -
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partido de cuadros que de un partido de masas. 

La disciplina no era del todo rigida, y era posible la -

rnanifestaci6n de una cierta diversidad de tendencias. A partir 

de 1950, la escisión de las dos tendencias fundamentales del 

Partido Republicano del Pueblo dar~ lugar al establecimiento de 

un dualismo de partidos. El sistema Kemalistn ha sido rntis o me 

nos imitado por M6xico y por diversos países africRnos, qnc en 

algunos casos han tomado luego la configuración de dictaduras -

conservadoras. 

Un segundo ejemplo de partido único no comunistu es el -

gue ofrece la Uni6n Socialista Arabe, en Egipto. Se trata de -

un partido socialista que funciona en un Estado donde buena pa_!: 

te de los medios de producción han sido nacional izados. 

Duverger distingue dos tipos de Estado soci~lista, con

forme al papel que desempeña el partido Gnico. En el primero, 

el partido Cínico constituye la base fundamental del poder; se -

trata de una dictadura del part..i<lo. En el segundo, el partido 

único encarna un papel menos importante; constituye un elemento, 

entre otros, de la organización dictatorial. 

Las dictaduras de partido.- La Uni6n Soviética y las de

mocracias populares europeas constituyen dictaduras de partido. 

El Partido Comunista es, en ellas, el órgano fundamental del E_!! 

tado. 
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su funci6n queda perfectamente descrita por el articulo 

6 de la Constituci6n de 1977: "El Partido Comunista de la Uni6n 

Sovi6tica es la fuerza que dirige y orienta la sociedad sovi6-

tica; es el nGcleo de su sistema pol!tico, de las organi2ucio

nes del Estado y de las organizaciones sociales. El Pu.rticlo -

Comunista de la Unión Sovióticn existe para el pueblo y cstfi -

al servicio del pueblo. Integrado en la doctrina marxista-le

ninista, el Partido Comunista define la perspectiva general clel 

desarrollo de la sociedad, las orientaciones de la pol!tica i~ 

terior y exterior de la URSS; Uirigc la gran obra creadora del 

pueblo soviético, confiere un c.:irácter organizado y cicnt1fic~ 

mente fundamentado a su lucha por .la victora de1 comunismo.

Todas las organizaciones del partido ejercen su actividad en 

el marco de la constilltci6n de la URSS 1~. 

r\unque existe solamente un única partido en los Estados 

socialistas, también se dan allf otras organizaciones, tales -

como sindicatos, asociaciones de intelectuales y artistas, etc., 

correspondientes aproximadamente u los grupos de presi6n occi

dentales. Dichas organizaciones de masas defienden los inte-

reses particulares de determinados ciudadunos, a diferencia del 

partido, que expresa el interés gener.:il del conjunto de la co

lectividad. Poseen un papel m&s o menos importante en su cam

po respectivo. Pero no son aut6non1as. El partido es "su nú-

cleo dirigente". Esto signieica que deben adaptarse a sus ca~ 

signas y ~plicarlas en su terreno respectivo. 
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Los partidos Gnicos de función limitada.- En otros Es

tados socialistas, el partido único tiene un papel mucho menos 

importante. Es un elemento de la clictaduru, junto al que cxi~ 

ten elementos de mayor importancia. Es el caso de lor_:; países 

en vías de desarrollo, tales como Chini:i, Egipto o Cub.1. 

Independientemente de lo anterior, el autor indicu. que, 

los regímenes socialistas u.ctúan dentro de un rnarco constitu-

cional parecido ul de los rcc3ímenes <lcmocrrtticos liberales, en 

el que se dan concretamente el sufragio univcr.!:lal, los ParL1-

mcntos, constituciones y declaraciones de derechos que proclu.

man las libertades individuales, etc. Pero dicho marco consti:_ 

tucionu.l presenta el mismo defecto que los marxista.s denuncian 

en los sistemas de los paises liberales: tienen en gran parte 

un carácter formal, puesto que el régimen polí.tico real es muy 

diverso de las instituciones que establecen. Sin embargo, y a 

pesar de todo, conservan un cierto grado de realidad. Los re

gímenes políticos socialistas combinan, de hecho, el mil.reo 

constitucional liberal y la dictadura del partido único. 

Las constituciones de los paises socialistas establecen 

el sufragio universal. Las autoridades locales en todos sus n! 

veles, los miembros del Parlamento y, en algún caso, el presi 

dente de la reptlblica son nombrados por elccci6n. Pero las -

elecciones se desarrolLan en condiciones muy diferentes a ias_ 

de las democracias liberales, en lugar de poder escoger entre_ 

varios candidatos, el elector solo puede otorgar o rehusar su 
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adhesión a un único candidato. Su margen de libertad es, en -

consecuencia, muy reducido. La aut~ntica lucha polftica no se_ 

desarrolla en el momento de la votación, sino en el de la sclec 

ci6n de candidatos. 

En los Estados socialistas, la clccci6n es, en realidad, 

una pscudoe.lccciún. En rculidud, los ciudadanos deben ratífi-

car el candiduto único presentado por las autoridades, en lugar 

de escoger a sus r~prl:scuLauLes, habida cuenta de la falta ele -

posible opci6n. El problern.J. de las uutorü.la.dcs consiste, en 

tonccs, en obtener la ratificación más ampl.j.a posible, a fin de 

poder demostrar la unanimidad de lo~ ciudadanos. 

En lil }JrÜcti...:<l, dicha ratificación se consigue ']Cneral-

mente de modo totul. Los Estados socio.listas s8 cnorgullcsen -

del hecho de que los candidatos únicos son normalmente plcbis-

citados por el 98 6 99 por ciento - e incluso por el 100 por -

ciento- no s6lo de los votos emitidns, sin0 incluso de le:; ele.: 

tores inscritos. Los occidentales aco')cn con escepticismo di-

chas cifras, señalando que los cambios de residencia., los fall~ 

cimientos y los errores inevitables no permiten obtener preci-

siones superiores al 95 por ci8nto, en lo que se refiere ~ la -

fijación de listas electorales. Por consiguiente, siempre que_ 

se proclama una participaci6n electoral superior a dicha propoE 

ci6n, pueden emitirse serias dudas sobre la exactitud de las -

cifras anunciadas. Con todo, y una vez hecha la afirmación an

terior, aun cuando l•)S porcentajes de ratificaci6n sean 11 arre 
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glados" por exigencias propagancl!sticas, se debe señalar que la 

amplitud de la ratificaci6n no ofrece dudas. Generalmente, los 

ciudadanos de los países socialistas aceptan a los candidatos -

que les son presentados. 

En una elección con cQndidatura única, la fnse esencial -

no reside en la misma elecci6n, sino en la designación de candi 

datos. Scgan se haga éstn do uno u otro rn0do, podrá darse en -

el sistema un cierto grado de dcmocraci~1 o permaneccr5 como en

teramente dictatorial. A este l·0sp0cto, los C5Lud0~ ~ocialis-

tas siguen un doble método. 

a). En sentido estricto, existe cooptaci6n cuando el pre

decesor designa a su sucesor. Cuando un jefe polftico ;,;e re

tira, y prescntil a lu votación del Comité Jir .. ~ctivo o dc.l Con-

greso el nombre de su sucesor, se presenta la cooptoci6n. La -

designaci6n de candidatos electorales en los Estados socia] is-

tas raramente responde al sistema de la cooptuci6n, en su sent! 

do estricto, puesto que no es el diputado saliente qui6n riesi0n~ 

al candidato destinado a sustituirle. Duvergcr utiliza el t6r

mino cooptaci6n en sentido más amplio, para indicar que los ca_!! 

didatos electorales son designados, en la práctica por el nú--

cleo dirigente del Estado. 

Por lo general, no se trata de una cooptación abierta. 

No es frecuente que la 1,ista de candidatos sea directamente fi

jada por el consejo de ministros o por el dictador. En general, 
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la lista la establece el partido único, ya directamente, ya ba

jo su estricto control. 

b}. No obstunto, Ouvergcr soii.al.J. que en los Estados soci1. 

listas existe la posibilidad de clcmocrtlti~:u- la selcccí6n Uc -

candidi'.ltos. l~l derecho <l(• pro.sentar c,:indídatos a las cleccio-

nes pertenece no s6lo al purtido comunist.0~, sinu tümbién a toda 

una serie. d.0 organizaciones sociales: sindicatos, coop~rati.vJ.s, 

asociaciones de juventud, orynnizacionC!S femeninas, de artistüs 

e intelectuales, etc. Si, tras un debute abierto, ¡;ada .:i.socia

ci6n designara .:\ su candiduto por medio de vota.ci6n librD y .::;c

creta de todos sus afiliados, y si la s:e] ecci6.u ent:re J as pcr~>~ 

nus así dcsi~¡nada.s pura nombr.:11: al candidato propiarn• .. mt:i-;. dicho se 

hiciera en i.lsamhlea gcncr<JJ que agrup<J.r.:1 mlcmbrofi o delt.!qados -

de todas las organizacione~, tras nuevo debute abierto y mcdidn 

te votaci6n secrcti~, se obtendría una cierta compct<:""•nr.:i.::t ¡ ... vl.l.t:.~ 

ca. Tul compete ne i:l _t:.vJr ia amp1 iarsC! toda vi a mcdinntc r12unio-

nes de electores sobre la designaci6n de candidatos, antes de -

que las mismas organizacionos hubieran decidido al respecto. 

Pero, en la pr5cLicn, las cosas suc•.::!-dcn de ot.ro modo. 

Las asambleas de lus organizaciones se desarrollan en uno atmó..§_ 

feru de mi.tin y festival, con ucL:imuciGn del candidato previame.n 

te designado. Se invit~ a los electores a que cntcen en canta~ 

to con todos los candidatos a ln vez, en atm6sferu parecid.:t. 

En los Estados socialistas existen asambleas parldmcnta--
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rias que deben, como en las democracias liberales, limitar y -

controlar al gobierno. Pero la distribuci6n de poderes entre -

gobierno y Parlamento es muy distinta. En lugar de una verdad~ 

ra separaci6n de poderes, que asegure nl Parlamento una cierta 

autonomía y un cierto poder, los Estados socialistas prcsent<ln 

una concentraci6n de poderes en bcnofici.o del gobierno, dejando 

al Parlamento una funci6n limitada. 

La concentraci6n de poderes viene determinada, según af i.E_ 

ma Duverger, por tres instrumentos esenciales: lo dominaci6n -

del Estado por el partido, el principio de la unidad del ''poder 

de Estadoº y la débil actividad del Parlamento. 

La dominaci6n del Estado por el partido.- Sólo se pr~ 

senta en los Estados socialistas sometidos a una 11 dictadura de 

partido", en los que .:iparecen dos aparatos políticos, cudu uno 

de ellos debidamente jerarquizado: el aparato del Estado y el 

aparato d~l vartido. El apur¿¡to del Lstudo está cc~~tituido -

por una o m~s asambleas, un consejo de minisL:ros y t: cquiv¿¡lcE_ 

te de un jefe del Estado, que puede ser un presidente de la re

pt.íblica, un Presidium u 6rgano colectivo. El aparato de direc

ci6n del partido está constitui<lo, Bn los vaíses comunistas, -

por el comit~ central, el bur6 político y la secretaria, dirig~ 

do por un 11 primer secretario 11 o ºsecretario generalº. Todos e~ 

tos 6rganos son elegidos por el congrcsc del partido. La jeraE 

quía del partido predomina sobre la jerarquía del Estado. Ello 

significa que, de hecho, los órganos del Estado están supedita-
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dos a los órganos del partido, 

El principio de la unidad del: "poder del Estado".

Las democracias liberales se fundan en el principio de separa-

ción de poderes, que llev,;t 1 en primer lugar, a la constitución, 

frente al gobierno de un Parlamento independiente y, en se(3undo 

lugar, al establecimiento de una rigurosa jcrarquia de normas -

jur:idicas que supcclita los actos del gobierno a las leyes vota

das por el Parlamento, En las dictaduras socialistas, no exis

te tal separación de poderes. M5s exactamente: la separacl6n -

entre poder legislativo y poder gubernamental, que distribuye -

de modo horizontal el derecho de tomar decisiones de orienta--

ci6n política, es sustituida por una jcrarqu!a vertical entre -

el "poder del Estado", que consiste en l.J. toma de todas las de

cisiones pol!ticas pcrti11cntes, y la ''administración del Esta-

do11, que tiene por misión aplicarlas en cada caso. 

La dóbil actividad del Parlamento,- El Parlamento en_ 

los Estados socialistas, se reúne pocas veces. En la URSS, el_ 

Soviet supremo sólo se reúne algunos días al año. La mismo su

cede en las democrucias ~upulares europeas. En China, la Asam

blea nacional se red.ne incluso con menos frecuencia. Un orga-

nisrno estatal que casi no se reane o que no lo hace en absoluto 

no posee, evidentemente, gran intluencia. El Parlamento yugos

lavo, en cambio, desarrolla una actividad mucho más importante. 

Sin embar90, Duverger señala que es necesario distinguir_ 
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entre las sesiones p).ena.rias y l.<1.s comisiones. Tanto en ld - -

URSS, corno en las democracias populares europeas, las sesiones_ 

plenarias son escasas y breves, mientras que, por el contrario, 

las comisiones actúan casi de manera pcrmnncnte. Por otra par

te los diputados desempeñan la funci6n de intermediarios entre_ 

los electores y las administraciones de su circunscripci6n, asi 

como entre aqul!llos y los ministerios y servicios centrales. -

Por medio de las reuniones de las comisiones )' de las interven

ciones de los parlamentarios, los Parlamentos de los Estados s~ 

cialistas ejercen un control bastante importunte sobre la acti

vidad gubernamental. 

La concentraci6n de poderes tiene sus limites en los Est~ 

dos socialistas. A este respecto, Duverger cita tres institu-

ciones más o menos extendidas: el federalismo, la autogesti6n_ 

de base y la 11 procuradurfa 11
, 

a). El federalismo.- Se desarroll6 en la URSS, tras la 

Revolución de Octubre, como medio de resolver el problema de -

las nacionalidades. El imperio de los zares intentó la rusifi

caci6n de los pueblos extraños, no rusos, mediante el dominio -

de una nacionalidad soOre las demás. El régimen comunista, por 

el contrario, reconoce los derechos de todas las nncionalidades 

lo que le lleva a un federalismo original, en el que la impor-

tancia de la naci6n rusa propiamente dicha le asegura una si--

tuación de importancia considerable. 
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El federalismo sovi~tico no afecta solamente al Estado, -

sino tambi6n al partido, al existir un partido comunista para ca 

da repGblica federada, deben agruparse n1 Partido Comunista de la 

URSS. Sin embargo, el principio c.lel centralismo dcmocrútico li

mita las consecuencias del federalismo del partido, que permane

ce sujeto a una fuerte uniíicaci6n. Y, siendo el partido núcleo 

dirigente de todo el aparato estatal, su acci6n limita a su vez -

los efectos del federalismo en el Estado. Polfticamcnte, la --

autonom:la de las repúblicas es muy d6bil. 

El federalismo est§ más implantado en Yugonlavia, sin cm 

bargo, la autonomía de las seis repúblicas que integran el país 

es bastante real, aunque el partido comunista la ha atenuado al 

acentuar desde 1974 la centralizaci6n. 

Por el contrario, China no es un Estado federal. La - -

Constituci6n de 1975 la proclama como "un Estado multinacional_ 

unitario 11 (art. 4). S6lo ciertas regiones se benefician de una 

cierta autonomía, permaneciendo como partes inseparables de la_ 

República Popular de China. 

b). La aut:ogesti6n y el sistema de los consejos. - Duran

te la Revoluci6n de 1917, el r6gimen comunista descansaba sobre 

una pir:ímide de soviets o consejos de obreros y soldados, cons 

tituidos en la base, en cada empresa y en cada unidad.militar, 

que enviaban representantes a los consejos locales, regionales 

y nacionales. A tal organizaci6n de los consejos hay que atri-
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buir, por lo demás, el resultado da la rcvoluci6n, al conquistar 

progresivamente el poder real, en detrimento de la asamblea pdr

lamcntaria oficial en la cual los bolcheviques so hallaban en mi 
noríu. Esto sistema recibi6 el nombre de ''doble poder'•. El sis 

tema ofrcc:í.a ambigilcdadcs. Por una parte, ~x:rmit.í.:i una gran di

visi6n del poder, puesto que cada consejo c:tSL'-'.JUX-ilbu L1 .1utO-j(:S--

ti6n de su empresa o unidad, mientras que los consejos super.lo-

res ejercían unicamente la coordinaciún J...;l conjunto. Pero, por 

otro lado, el sistema pedí.a desembocar en el resul.tdtlo contr.J.rio, 

si los consejos superiores se hacían con el poder- redL, con lo -

pérdida de autonom!u de los soviets de base, convc1:LiJos e:n sim

ples 6rganos electorales. Las ncccsidi1dcs de la rcvolucióri lle

varon por el segundo camino y la Constitución de 1918 estaiJlwc.:ió 

una gran concentraci6n de poderes, tras u:1a organización pirami

dal. 

En la mayor parte de los dem~s Estados socialistas que -

han aplicado el sistema de los consejos, €ste ha sufrido la misma 

desviaci6n, excepto en Yugoslavia, donde sirve <le fundamento u -

la autogesti6n de las unidades de producción y de las comunidades 

de trabajo. Cada una de ellas posee su propio consejo y contri

buye a la elecci6n de los diputados de las c~mclras económicas y 

sociales de la Asamblea federal. Al federalismo terr i t.or ial se 

añade de este modo un federalismo econ6mico-social. Muchos movi: 

mientas socialistas de tipo "izquierdistusu propW.JIWn una cstru~ 

tura que desemboque en una descentralización muy amplia del po-

der, mediante la autoycsti6n de las empresas por consejos aut6--
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nomos. 

e) .. La Procuraduría.- Es una instituci6n original de -

las dictaduras socialistas. Su significaci6n es ambigua. Por -

una parte, se trata de un instrumento de ccnl:raliza.ci6n, que as~ 

gura la v.plicaci6n uniformo de lns leyes en el conjunto del p.]Í.s, 

bajo control del partido y frente a la ret~istcncia <le Jus influe!! 

cias locales y de la burocracia. Pero por otrü parte, se tr.:ita 

de un medio para controlar 1n legnlid.:id dc. los actos 1.1e l.J. .:ic1:!~i

nistraci6n y proteger a los particulares de la arbitrariedad. 

ouvergcr afirma que existen autores que com¡Jarar1 ct ld l'rocu~,tdt1-

r.ía socialista con el 01nbudsman Uc algunas dc;nocraciu.s liberales. 

No obstante a quo ambas instituciones se desarrollan en un tcrr~ 

no común (el examen de las quejas de los ciudadanos), las fun- -

e iones de la Procuradur:ía son mucho m.'Js amplias. 

La Procuraduríu es un conjunto de servicios ccntralizudos, 

situados bajo la autoridad del procurador o fiscal general, ele

gido en lu URSS por el Parlamento {Soviet supremo), para un pc-

riodo de siete años. La exteu!;>.i.Gn d.c. c~ti:- rnilndato, altamente -

excepcional en los paises socialistü5, tiene como intención sub

rayar la independencia del procurador general. El procurador -

general nombra, para un período de cinco años, a los procuradores 

o fiscales de provincia, distrito, l>urrio y pueblo, que organizan 

sus propios servicios udministrutivos. Existen también dclcqa-

ciones especiales de la Procuraduría para los cuerpos militares, 

los campos de trabajo, etc. Los procuradores son, en teoría to-
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talmente independientes, sin que, por lo demás, tengan equivale~ 

cia alguna con el ministerio público o fiscal de otros países. 

El procurador asiste a las sesiones de los comit~s ejecu

tivos de los SOViets locales, con lo que puede prevenir, de algún 

modo, las irregularidades. Examiz1a sistcmfiticamenlc los actos -

administrativos, de entre los cuales ulgunos le son sometidos -

antes de entrar en vi9or. Los ciudadanos pueden presentar ante 

~l ~us apelaciones y quejas contra la violación de las leyes. 

Vigila la aplicaci6n de las disposiciones !~gales ~u~ parte de -

los servicios de investigación e instrucción en materiu penal: -

no puede realizarse ninguna dctcnci6n sin su autorizaci6n. Está 

encargado de la inspccci6n de prisiones y puede ordenar que se -

ponga en libertad a personas detenidas ilegalmente.. Desempeñan 

también, la funci6n de ministerio público en los procesos crimi

nales y civiles. 

En cuanto d t::::;ta última :tunci6n, actúa tomando decisiones 

por sf mismo. En su funci6n de control de la administración, ªE 

taa esencialmente por medio de 11 protestas 11 o "instancias".. La -

11 protesta 11 se hace contra una decisi6n cuya legalidad es discut.!. 

da por el procurador y se dirige a la administración origen de -

la decisi6n o a su superior jcr~rquico. Las "instancias" están 

destinadas a llamar la atención de los organismos estatales o s~ 

cialcs sobre los causas que han permitido la violación de la lay 

y sobre los medios de eliminarlas. Finalmente, el procurador -

puede proceder penal, administrativamente o disciplinariamente -
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contra los presuntos responsablns de ilegalidad. 

Duverger analiza el primer sistema socialista del mundo, 

la URSS, de quien tomamos las principales caracterfsticas que -

resaltan. 

La URSS emprendi.6 la aplicación del socialismo en su fo.E_ 

ma marxista, aunque Marx preveía que la revolución socialista -

tendria lugar en países industrializados. Por le mismo, el r~

gimen socialista soviético no s61o tuvo que transferir a la co

lectividad la propiedad de los medios de producci611, sino tn1n-

bién proceder a 1 a moderni zaci6n de los mismos. La lucha por -

la industralizaci6n adquir i6, en consecuenciu., importancia simi 

lar a la lucha por la socializaci6n, desarroll5ndose ambas de -

manera sirnult§nea. 

El marxismo no definía ningún modelo concreto de instit_!:! 

ciones políticas. Afirmaba únicamente que, despu6s de la revo

lución, el proletariado utilizarfa el aparato estatal, servidor 

hasta entonces de la burguesia, para ejercer su dominaci6n de -

clase, d~ndolc una finalidad inversa: ln supresi6n de la domin~ 

ci6n de clase e, incluso, de la divisi6n en clases. Naturalme_!! 

te y para lograr este nuevo objetivo, <.:!l Estado debfa ser madi[_!_ 

cado~ Pero no se fijaba en la naturaleza de dichas modificaci~ 

nas. Las necesidades de la lucha contra lo contr~rrevoluci6n ~ 

limentada por los occidentales y m&s tarde las exigencias de la 

industrializaci6n en un país inmenso, condujeron a estructuras 
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muy diversas. 

El federalismo de la URSS es un federalismo complejo. En 

el seno de algunas repúblicas federadas, se encuentran la!:; "rcpÚ· 

blicas aut6nomas 11
, las "regiones autónomas" y los 11 distritos na

cionales". Las repúOlicas uutónor;w.s poseen constitución y qo-

bierno propios. Las regiones autónomas poseen solamente un cst~ 

tuto administrativo. Los distritos nacionales son subJivisioncs 

justificadas única.mente por· situaciones h.ist6ricas, sin mayor i!_!! 

portancia pr5.ctica. Pero tanto las rcpúülicr.ts .:iut6nomas, como -

las regiones autónomas y los distritos nacionales unvian sus re

presentantes. 

Rusia (que recií:ie el nomin·e de 11 HcpúJJlica Federativa"), -

agrupa .:ilrcdedor del 60 por ciento de la µoblación total y con-

tiene en su territorio lG repúblicas autónomas {~o0re un totul -

ele 20) / 5 regiones aut6nomas (soúre un total de 0) y todos los -

distritos nacionales (10). Dispone, por tanto, de una influen-

cia considerable en el Parlamento de la Unión. 

Como en la mayoria de los Estados federales, las institu

ciones de las repúblicas federadas soviéticas ir.titan en conjunto 

las instituciones de la Fcdcraci6n. Las repúDlic~s federadas se 

dan su propia constitución, pero están oOligAdas a someterse a -

los principios estahlccidos por la constiluci6n federal, que ro

presenta en este sentido un r.arco bastante rígido. 
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Los 6rganos de las repablicas son: un Soviet supremo, un 

Presidium y un consejo de ministros. El soviet supremo consta 

de una única cámara, aun cuando la rcpúblicil federada reúna en 

su seno diversas rcpúblicus autónomas (tal es el caso de Rusia). 

A las repúblicas autónomas les correspo11dc una rcprcscntaci6n --

propia en el seno del Soviet sut~remu de lú UHSS, lJ"-'ru no en t.?l -

del Soviet supremo de la rcpab1 i ca federa<l(1, No hay, por consi

guiente, diversidad de grados en el federalismo soviético. 

La unidad del Partido Comunista de L.J URSS (j.J.rantiza una 

notable ccntraliz.:ici6n de l.:i polítii.::u dt.:! la fc<lcraciün y i.inúLd 

grandemente la nutonomf.a gubernamental de las repúblicas te<lcru

das. 

Los 6rganos políticos f~dcrales son tres: el Soviet su-

prcmo, el Presidium y el consejo de ministros. 

a) El Soviet supremo.- Est~ formado por dos cámaras, se-

gún el modelo de todos los Parlamentos federales. Lu primera, -

que recibe el nombre de Soviet de las nacionalidades, representa 

a los Estados miembros: se compone de 32 diputados por cada -

república federada, 11 por república aut6noma, 5 por región aut~ 

noma y 1 por distrito nacional, lo que da un total de 750 diput~ 

dos, de los que 243 pertenecen a la República federativa r1e Ru-

sia, con sus respectivas rcpablicas autónomas, regio11cs autóno-

mas y distritos nacionales. r~a segunda cámara, denominada Soviet 

de la Uni6n, comprende a los diputados elegidos en el ámbito de 
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circunscripciones que poseen el mismo número de habitantes: el 

total de miembros del Soviet de la Uni6n es de 750, al igual -

que el Soviet de las nacionalidades. 

El voto es unj versal, .igual di~:1;cto y secreto. Las ele~ 

cienes generales se celebran cada cuatro ~fios. El r6gimen ele~ 

toral es, en teoría, un régimen de elección mayoritaria ~1 dos -

vueltas, aunque en realiclnd los electores s61o reciben una lis

ta Gnica, correspondiente al 11 bloquc de co;;iunintas y sin parti-

do". 

Duvergcr, señala que, las prcrro1Jatí\·as del Soviet suprE: 

mo son, a la vez, inmensas e insignificantes. Tc6ricumentc, ds;_ 

tenta la autoridad fundamental de lu UHSS y goz.:i de todos los -

poderes. Al no exist..i r en la. URSS vcrd.:i.Cicru distinci6n enLrc -

poder legislativo y poder ejecutivo, el soviet supremo puede to 

mar decisiones en todos los campos, sin ninguna limitación. Pe 

¡:o, en la práctica, su autoridad es dé:Oil. Se reúne escasas ve 

ces; aunque la constitución prevé dos reuniones anuales, es fr~ 

cuente que s6lo se rcunu una vez, y, en cualquier caso, las reu

niones del Soviet supremo duran siempre menos de una semana por 

año~ Se aprueba el presupuesto y_ se rn tifican las decisiones -

tomadas por el Presidium, que ejerce, en realidad, la mayoría de 

las prerrogativas del Soviet supremo. Sin cmbar90, la discusión 

del p~esupuesto y sobre todo la actividad de las comisiones pe~ 

miten controlar la gestión de los ministerios. 
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b) El Presidium.- Se trata de un órgano original, que no 

tiene ninguna semejanza directa c.:on las instituciones en los pa_!. 

ses occidentales. Está compuesto por un presidente, un primer -

vicepresidente, 15 vicepresidentes, un secretario y 21 miembros 

con un total de 39 mimn.bros. llny que advertir quE:: hay un vice-

presidente por cada una de las rcpúbllcas fedcrad..:1s, con lo que 

se mantiene un cierto gru.do Je federalismo en c:sta instanciu del 

poder. Los mier.ibros del Prcsidium son clc9ic]os por el Soviet su 

prcmo, en sesi6n conjunta de urnbns c§.mnras. 

La crcaci611 de una cartera da primer vicepresidente, que 

permlt(! al presideute delegar en su titulcJ.i. i..:omp~L~ncias 1..1ue le 

son propias se dccidi6 al objeto de designar para este puesto al 

ya secretario general del PCUS, lo cual refuerza la posici6n del 

partido sobre el Estado. 

Los poderes del Presidium son de dos clases. De una paE_ 

te, los que corresponden ordinariamente a las funciones de un -

jefe de Estado. Posee otras atribuciones que son de carácter -

muy distinto. 

Duverger, a este respecto, señala cuatro tiros de funciones de 

gran importancia. En primer lugar, los ministros son responsa

bles ante el Presidjum, durante el intervalo de las sesiones -

parlamentarias. Este puede incluso destituirles y nombrar su-

plentes, que debcr:in sor confirmados por t:!l Soviet. En segundo 

lugar, el Presidium tiene el poder de "interpretar 11 las leyes, 
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pero no el de completarlas mediante decretos o reglamcnt0s, pue~ 

to que esto corresponde al consejo de ministros. Posee, en teE 

cer lugar, el derecho de anular los decretos y decisiones ilegQ 

les tomadas por el consejo de ministros de la Uni6n o ¡)or los -

de las repfiblicas federadas. N6tese ayuí la confusi6n que se -

establece entre el poder ejecutivo ~· el jurisdiccional, pueslc 

que la interpretaci6n de las leyes y de 13 legalidad de los ac

tas administri'ttivos corresponde normalr;¡entt~ ul juez. Fi.nJ.lrncn

te, el Presidium desempeña un importante pape) en matoria dipl~ 

m§tica y militar, puesto que nombra nl comandante en jefe de los 

ejércitos, ordena la raovilizacl6n, ratifica los tratados y de-

clara la guerra, si el Soviet no se halla reunido. 

El Presidium es, en realidad, el 6rgano constitucional -

más importante de la URSS. Conjuntamente con el Soviet supremo, 

ejerce el "poder de Estado", es decir, el poder de tomar deci-

siones políticas, tanto legislativas como ejecutivas. En este 

marco, eje~ce por si salo los poderes propios descritos anterioE 

mente~ I'Gro, al mismo liempo, ejerce las suplencias del soviet 

supre¡no, cuyos poderes ejerce durante el intervalo de las sesi~ 

nes, que, en realidad, viene a ser permanentemente, habida cue~ 

ta de que el Soviet se reúne menos de una semana al año.. Se -

registra aquí, también, el fenómeno fundamental de la delega-

ci6n, característico de las instituciones sovi~ticas desde su -

mismo origen, que consiste en una estructura vertical de poder, 

en contraposici6n a la conccpci6n occidental de unu separaci6n 

"horizontal" (legislativo, ejecutivo, judicial}. Es de señalar 
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tambi~n la tendencia a ln acumulaci6n de poder en la cumbre de 

la pirámide. En efecto, mientras que el soviet supremo posee 

aproximadamente importancin igual a l.:i dC!l Congreso de los so

viets de las Constilucioncs de 1918 o dG 1924, el poder real -

se ha trasladado prácticamente desde un ''comité ejacutivo'1
, 

con 200 miembros, a un Presidium de 39 inicmbros. 

e) El consejo Uc ministros.- Los ministros son design~ 

~os por el Soviet supremo (o por el Presidium) y pueden sor -

dcst i tuidos por el mismo, mientras que son responsablús t.::nto 

a11te el Soviet como ante el Prcsidium. 

El consejo de ministros de la URSS no constituye un go

bierno, en el sentido occidental del t6rmino, pues no ejerce -

el poder gubernamental, que forma parte del 11 podcr de Estado" 

y pertenece al Prcsidium y al Soviet supremo. Es el órgano s~ 

perior de la '1administraci6z1 del Estado'', es ducir, el c~carg~ 

do de aplicar las decisiones tomadas por el Soviet supremo y -

por el Prcsidium. Posee ~demás autoridad sobre sus propios -

miembros, puesto que puede anular sus órdenes e instrucciones. 

Tiene también poder jerárquico sobre los consejos de ministros 

de las repablicas federadas, cuyos decretos y decisiones puetlc 

suspender, .pero no anular. 

Existen dos clases de ministros: los ministros ºfedera

les", que administran directamcnto un servicio pablico federal 

extendido a toda la Uni6n, y los ministros "federalcs-republi-
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canos", que coordinan la acci6n de los ministros correspondien

tes de cada repGblica federada, para los servicios públicos co!!! 

prendidos en las competencias de los Estados mlcmbro.s. El con

sejo de ministros de la URSS posee un car·<lcter muy jcr.J.rquiz.J.dó 

puesto que desde 197'7 posee un 6rc1a.no permanente, eje principal 

de la institución: el Prcsidium dl_~J consejo de min.i.str.-os, com-

puesto del presidente, del consejo de í.linistros, de 10~ primeros 

vicepresidentes y de los viceprcsidc11Les. 

La URSS consti tuyc unu. dictadura de partido, que ha se_!. 

vida de modelo a. las demás dictaduras de partido de tipo comuni~ 

ta. El partido único está oficialmente roconoc.ido y ju;;;Lif.ic.:i·

do por ln ausencia de clases sociales. 

El ingreso en el partido está sometido u una reglament~ 

ci6n bastante severa, El que desea ingres.:ii- en un partido debe. 

ser presentado por 3 miembros con tres años de antigüedad mini

Ilk"\1 que le conozcan y hayan trabajado con el aspirante por lo -

menos durante un año. La decisión de adrnisi6n corresponde a la 

organizaci6n primaria del partido, por una mayor~<.:. de dos ter-

cios, siendo aproL~H.lo I.JO.r la org;:w.i::~ci~~ ne pnrt:ido o de ciu-

dad, en cuya deliberdci6n es obligatoria lil asistencia de los -

padrinos. Si la decisi6n es positiva, el candidato observa una 

etapa de 11 postulante 11
, que dura cinco años, al término de los -

cuales se inicia u~ nuevo el proccc~ de presr:ont~H~i6n y cxáraen -

por las organizaciones de base. Si obtiene entonces una dccí-

si6n favorable, el 11 postulante 11 se convierte en miembro efectivo 
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del partido. 

La centralización del partido es muy fuerte. L.:t minor:í.a 

debe someterse a .la mayoría y las decisiones de los organismos -

superioras posa&n car5cter "absoluto y obligatorio'' para los or

ganismos inferiores. La direcci6n central del pu.rt:ídu se compo

ne de tres organismos diriqentcs: El comité central, el bur6 po

lítico y lu secretaría. Let instanci.:. .su¡;rcm,i sigue sícndo el -

Congreso, que se reúne en principio cada tres .:iños. El Congreso 

reúne a los delcc;ados de todus las in.sL~!!lCi<l;:; locales: constitu

ye una inmensa asamblcu, cuya funci6n cscncic::i.1 es modíficar los 

estatutos, definir la política del pilrtido y elegir el comit6 -

central. El comí té central constituye un.J. especie de Parlamento 

permanente del partí do, integrado por cerc.:i de 200 mieinbt:os, y -

más de 150 suplantes: se reúna pocas veces y en sesiones breves. 

El 6rgano dirigente fundamental es el bur6 político o "politbur6' 

gue cuenta con una veintena de miembros cfccti vos ~" suplentes. -

Es elegido por el comit6 central, al igual que la secretaría 

(compuesta por uno~ Jocc reiembros, con un secretario general) y 

la comisí6n de control. 

La dirección del partido oscila entre dos polos: la "di

recci6n colectiva" y l~ Cirección individual. Oficialmente, el 

partido se rige por el principio de la direcci6n. Corresponde -

al Politbur6 el ejercicio de dicha direcci6n colectiva. Pero lu. 

importancia de la Secretaría, que controla todo el aparato del -

partido, es de tal magnitud que el secretario general que lo di-
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rige posee los medios para convertirse en dictador. 

Sin embargo, Bauriou 78 , v.naliz.:i el funcionamiento renl de 

las Instituciones y los datos de 11ecJ10 de la vida política en la 

URSS y detecta tres grandes problcm.:is., qne a continuaci6n trato.

mas en el presente ~rabajo. 

a) El problema de las libertades individuales en la 

Unión Sovi6tica, 

La seguridad cstü 9arantizacla en los te>: tos; nsí la. Cons

titución de ln URSS indica que la inviolabilídu.d do la persona -

est5 garantizada a los ciudadanos de la URSS. Nadie puede ser -

arrestado si no es por decisi6n de un tribun.:il o con la aut.oriz~ 

ci6n del fiscal. A pesar de todo, lLl seguridad de hecho, no ...:s 

completa en l<:l URSS {ni tampoco en las Democracias populares) d~ 

bido a las características del procedimiento penal y de la acci6n 

policial. 

La libertad de pensamiento y sus corolarios están recono

cidas por la Constitución, en términos comparables u los de las 

Constituciones occidentales. 

Sin embargo, no exista la llL~rtad de pcns~m\nnto. No -

obstante, es sorprendente comprobar la IHultiplic.:tci6n de las ma-

79 Hauriou,Andrl.-Obra Citada. Plgs. 823 y sigs. 
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nifestaciones de intelectuales la publicidad de que son objeto 

y el desarrollo de los escritos clandestinos. 

La libertad de prensa, est5 1;ionopol i;:-:ada por el Gobierno, 

el Partido comunista y sus anexos, con lo cual los ciudadanos -

están privudos dt? tollos los medios de c:.:ndtir un juicio objetivo. 

La 1 ibcrtud de conocer lu verdad, que {.]S, en el fondo, -

el basamento rcul y necesario de la libert<td de pcn:;arniento y -

sus corolar.los, tampoco existe. •rodav:í.u se produce en la Uni6n 

Soviética y en las Democracias populares tina falsificaci6n casi 

constante de la l1istoria. 

La l.ibcrt:ad de cambiar de empleo cst~i .:.uborciinaUa ill co!!_ 

scntimienti:.1 del jefe de empresa, salvo en c.:isos de incapacidad 

física, de embarazo o de aptitud reconocida para disfrutar de -

estudios superiores; los especialistas pueden ser objeto de tra~ 

lados obligatorios; la seguridad social depende de los sindica

tos, situados bajo lu dependencia del poder; el derecho de huc~ 

ga no cst:i n:~cnnocida; p2ro por c..:l cvul.rctrio, la cartilla de·-

trabajo sigue existiendo. 

Las facilidades de educación y de promoción para los tr~ 

bajadores m.-=inuoles son indiscutiblús. EBte fenómeno constituye 

uno de los aspectos más inter.esantes del régi1:icn. Las posibil~ 

dades de ascenso social en la Unl6n Soviética son evidentes y, 

en lo que concierne a la instrucci6n, 1.1 Uni6n Soviética se rituc~ 
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tra, en su conjunto, como un "Estado de todo el pueblo 11
• Hu.y -

que señalar, sin embargo, que estas facilidades son mayores pa

ra los obreros que para los campesinos y que, a pesar do esfucE 

zos considerables, los estudios superiores favorecen en la ma-

yor parte de los casos a los l1ijos <le los dignat<lrios 

del Partido, de las pcrsonnlidadcs pul1tica3 o de los burócra-

tas y tecn6cr~tas que a los de los obreros y, sobre todo, a los 

de los campesinos. 

Las elecciones no son disputadas, no se presenta más qu8 

una lista a los electores y 6stos no tienen, de hecho, la fac~! 

tad de no votar. 

El ordenamiento constitucional que prev6 que ~sta no pu~ 

de ser modificada más que por votaci6n de una mayoríu de dos -

tercios del Soviet Supremo, no es respetado. En diversas ocasi~ 

nos se han efectuado modificaciones por parte del Prcsidiu~11 o -

Consejo de Ministros. Después llegaron las ratificaciones del 

Soviet Supremo, pero los cambios constitucionales ya se habían

llevado a cabo. 

Otro mandato constitucional que indica que el poder le-

gislativo de la UHSS es ejercido Gnicamcntc por el Soviet Supre

mo, es todavía menos respetado. 

No hay en la URSS separación de poderes, y este princi-

pio está además, condenado por los comentaristas sovi6ticos Gn 
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nombre de la regla de las delegaciones sucesivas de poder. Ta~ 

poco se observa una jerarquía entre las reglas jurídicas. De-

cretas del Presidium decisiones del Consejo de Ministros, a ve

ces simples circulares ministeriales, modifican las disposicio

nes legislativas. 

El Soviet supremo se contenta a menudo con enterarse de 

lo que se ha decidido fuera de su seno, o con adoptar, tras muy 

breves debates las proposiciones se le hacen. 

La responsabilidad del Consejo de Ministros ante el So-

viet Supremo parece completamente te6rica. En todo caso, no se 

ha producido jamás. El funcionamiento real del sistema no per

mite pensar que la distinción entre gobernantes y censores de -

los gobernantes tenga hasta ahora un sentido en la UHSS y en -

los otros Estados socialistas; el Soviet Supremo no constituye, 

hablando con propiedad, un colegio de censores de los gobernan

tes. No se expresa una oposici6n en el sentido occidental. 

Puede haber crítica::: de dctQ.llc, p(;ro 110 la d.flLmc1.cl6n !::iirnultá

nea de dos políticas posible5 entre las que se pudiese elegir -

tras una deliberaci6n pública, 

La distinci6n entre el "poder político del Estadoº y el 

11 poder administrativo del Estadon, establecida en la misma Con~ 

tituci6n, que coloca a la cabeza del "poder pol!tico del Estado" 

al Soviet Supremo, y a la cabeza del "poder administrativo y -

ejecutivo del Estado 11 al Consejo de Ministros, en la práctica -
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actual, este dualismo se realiza en las relaciones entre. el Pr~ 

sidium del soviet Supremo y el Consejo de Ministros. Pero la -

distinci6n está debilitada en razón a que el Consejo de Minis-

tros está también poblado de miembros importantes dc~l Partido -

comunista. 

Sin duda alguna, la diferencia fundamcmtu1 (:ntrc el con~ 

titucionalismo sovifitico y el de los países occidcI1tales reside 

en la existencia de un partido único. 

En Occidente, las instituciones reposan en un equilibrio 

din¿j_mico, especialmente importante, que surge, a su vez, de la 

alternancia en el poder de la mayoría y de ld oposici6n. 

Este movimiento equilibrado, que s6lo es posible en el -

caso de que exi.sta en la sociedad un ampli.o consenso respecto a 

las bases de la vida en cor:iGn, constituye una especie de vasta 

respiración política, según la cual, los hombres, los métodos y, 

en cierta 111~clilla, h.;ista las ideas, van cambiando periódicamente. 

A condición de no exagerar, este fen6meno parece ser, por lo g~ 

neral, ben~fico. 

El hecho de que los hombres que hoy están en el poder pu~ 

dan mañana ser apartados de 61 contribuye grandemente al respeto 

de las reglas legales o constitucionales, al de las libertades -

pdblicas o al carácter libremente disputado de las elecciones. -

No ocurre lo mismo, por supuesto, en los. países cuya vida polÍ.ti:_ 
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ca reposa sobre un rtníco partidoª El monopartidismo otorga a 

la vida polttica de la URSS una fisonomíu muy parti.c1.1l.:ir: lu 

candidatura únicn, las elecciones plebiscitarias y c.:i.sí un5ni-

mcs, la Lltlscncia totn) do oposición o de divergenci.;is en las -

asambleüs, etc. 

Sin olvidar guc el Partido único no es un Clccidentc, si

no un medio de realizar la "sociedad unánimc 11
, que sigue siendo 

el objetivo fundamcntRl, Si las deliberaciones de los dnicos -

organismos en los que cabe la discusión, y uun la oposición {C~ 

mité c:cntr.:il del P.C.U.S., ccmisiones del soviet Supremo}, son 

secretas, es a fin de respetar este mito de una socied.:id untlni-

me, 
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IV. 4 DEMOCRACIA EN MEXICO. 

En base a las ideas contenidas en los Capítulos anterio

res, C}:poncmos a contlnuoci6n los conceptos aplicables .:i la dC-!

rnocracia que se presenta en nuestro pa'.ls. 

Paru el estudio de la estructura del gobierno, especial

mente en lo relativo al poder ejecutivo, es imprescindible tc-

ner en cuenta que el derecho positivo, constitucionaJ suele qu~ 

dar al tcrado o mocJ if icado por lu.s si tuacioncs de hecho. ila jo -

el amparo de estados de excepción y de decretos-ley dictados -

por el ejecutivo, se introdujeron importantes reformas, gene-

ralmente para reforzar las facultades prcsidcnciulcs. 

El articulo 49 de la constituci6n declara: 11 ~1 supremo -

poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en legisl~ 

tivo, ejecutivo y judicial''. Más a pesar de este reconocimien

to con.stituciou<Jl ld realidad hist6rica, pasada y presente, mue~ 

tra claralílente que el equilibrio y armon:l<'.l entre los poderes no 

se ha conseguido y que, en cambio, el poder ejecutivo cjcrco un 

claro predominio soOre los otros dos. 

La principal raz6n explicativa de esta realidad hay que 

buscarla en que el Estado Mexicano se ha organizado como régi-

men presidencial, influ:ldo por el ejemplo de los Estados Unidos. 

Ahora bien, los presidentes mexicanos no se han conformado con 

disponer del poder ejecutivo, sino que actúan e influyen en los 
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otros poderes. 

Esta preponderancia. presidencial está reforzada, por la 

existencia de un partido predominante en las cSmaras. 

La constituci6n señala que la necesidad del refrendo mi 

nisterial para dar validez a las decisiones del presidente, y 

es ese refrendo el que permite al Congreso en determinadas oc~ 

sienes exigir la presencia de los miembros del gabinete. 

La preponderancia presidencial se ejerce a través de -

los siguic11tes factore~ i11stilucionalcs o funcion~lcs: 

a) La iniciativa legislativa.- Mientras la Constitución 

norteamericana reserva la inici.:itiva legislativa al Congreso -

(aunque en lu práctica esta inici~tiva la ejerce también el -

presidente), la constitución concede t~nto al prc~idcntc como 

a los micr.tbros del Congreso la posibilidad de presentar proyc~ 

tos de ley. 

b) El veto.- U11a moditicaci6n importante introducida 

por el constitucionalismo mexicano respecto del modelo nortea

merica:io consiste en la posibilidad de que el presidente ejer

za no s6lo el veto total sino también el parcial, que prupor-

cionu al presidente un medio de intervenir en la legislación -

no sólo para rechazarla sino par3 modificarla, El veto es -

una pieza esencial en el régi~en presidencial, con la que se -
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pretende establecer el equi).ibrio en tavor del presidente, equ!_ 

librio que al carecer ~ste de poder para disolver las asambleas, 

po_dr!.a romperse a causa de la omnipotencia legislativa de las -

mismas. 

e) Las facultades legislativas del presidente, especia! 

mente, se extienden a los poderes lcqislativo5 delegados y <J --

los decretos con fuerza de ley. En virtud de los primeros, el 

presidente, como titular del poder ejecuti~o, pueda desarrollar 

las leyes por medio de rcgl~montos, decretos, ~te. En la pr~c

tica sucede que tales normas 110 se limitan únicanH.:.>nlc a la a.pll 

caci6n de la legislaci6n, sino que llegan n transformar su lc-

tra y su espíritu. 

d) La intervención federal.- En nuestro régimen fede

ral cst~ configurada la facultad de intervenir el poder federal 

en el interior de los Estndos, aunque constitucionalmente esa

facultad corresponde al Congreso, en la práctica suele ser el 

presidente el que toma la iniciativa. 

e) Lus facultades extraordinarias.- La normativa cons 

titucional relativa a las situaciones de cxcepci6n o de emer-

gencia se expresa, fundrunentalmente, a través de dos vías: el 

estado de emer'Jencia y los poderes o fttcultzidcc c:.:tr.J.ordin.::.::-i.:i~. 

El estado de cxccpci6n cuele traducirse tanto en l<J. suspensi6n 

de las garantfas constitucionales como en el otorgamiento de -

facultades o poderes excepcionales al presidente. Por la ine~ 
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tabilidad que en cierta época eacacteriz6 a la vida política y 

social de nuestro país, no puede extrañar que la constituci6n 

regule minuciosnmentc estzi normativa que, en definitiva, refucr 

za el poder presidencial. 

f) Con rl~specto J.l poder judiciu.l, si bien hay una mfni:_ 

ma interferencia presidencial en los grados inferiores de la e~ 

cala judicial, la Suprcr:1a Corte y el Tribunal Superior de Justi 

cia están sometidos al influjo presidencial con finalidades po

líticas, en virtud de lu f~cultad de designación de los magistr~ 

dos superiores reconocida al prcsidentü. 

La elecci6n del presidente de la rcpGblica es el de su-

fragio universal, directo y secreto, la duraci6n del encargado 

es por seis afias y está prohibida la reelección. 

La fórmula prevista para atender la vacancia presidencial 

temporal o definitivamente, consiste en que si la falta del pr~ 

sidente es temporal corresponde al Congreso, y si no estuviese 

reunido a la comisión permanente, la designación de un preside,!! 

te interino. Si la fal tü. es .:ibsoluta y ocurre en los dos pr ims:_ 

ros año del periodo respectivo, el Congreso se constituirá en -

colegio electoral y, concurriendo cuando menos las dos terceras 

partes del total de sus miembros, nombrará en escrutinio secre

to y por mayoría absoluta de votos, un presidente interino. El 

mismo Congreso, dentro de los diez días siguientes al de la de

signaci6n, expedirá la convocatoria para la elección del presi-
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dente que deba concluir el período respectivo. Cuando la falta 

del presidente ocurre en los cuatro últimos mios del período -

respectivo, el procedimiento es el mismo, con la excepción dl~ -

que no se llama a elecciones y lti. persona elegida por el Congr5;_ 

so desempeña las funciones presidenciales hasta el t&.rmino del 

r.iandato. 

La debilidad del PocJcr LcgislLltivo puede cxplico.rse tan

to por motivos hist6ricos corno por razones politicas actuales. 

Entre los primeros su..:le rcsciíar~c lo .:iuscncia de órganos deli

berantes en la época virreinal que hubiesen contribuido a crear 

unos hábitos de representatividad y de discusión o la falta de una 

aut~ntica tradición parlomentaria en el periodo independiente. 

Más fuerza parecen tener las razones politicas, destacando priE_ 

cipalmente la preponderancia .::asi to ta 1 de un partido, lo que -

quita interés a la posible co1aboraci6n perfectiva o correctora 

de los legisladores, etc. 

Entre las facultades que se atribuyen a las cámaras re-

presentativas, deben citarse las siguientes~ discusión, y elaQ.2. 

raci6n de las leyes; deliberaci6n sobre las grandes cuestiones 

politicas; en cierta medida, ejercer control sobre la actuaci6n 

del gobierno. Por otra parte, corresponde al Congreso o al s~ 

nado, la adopci6n o ratificaci6n de acuerdos de singular relie

ve: declaración de guerra, tratados internacionales, cargas fis 

cales extraordinarias, etc. 
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En cuanto a la organización del poder legislativo se ha 

adoptado por el sistema bicameral, en el Sen~do están represen

tados los Estados, mientras que en la Cám.:ir.:i de diputados es la 

población la que está proporcionalmente rcprcscntnda. El sist!2 

ma de elección es el del sufragio directo y secreto, los diput~ 

dos suplentes son elegidos al mismo tiempo que los titulares. 

La reforma de la Constitución de 1978 hu introducido un 

sistema mixto en la composici6n de la cámara de diputados, al -

incluir el principio de la representc:1ci6n proporcional con el .... 

propósito de dar acogida a diputados procedentes de distintas -

formaciones políticas. As:í. se determina que trescientos diput~ 

dos serán electos según el principio de votación mayoritaria -

simple en el mismo número de distritos electorult..:.::; uninm:ünc:1 l0s, 

y hasta cien diputados según el principio de reprcsentaci6n pr~ 

porcional, votados en listas regionales que formulen los parti

dos políticos, para cada una de las circunscripciones plurinomi 

nales en que se divide el pais. Esta f6rmula pretende facili-

tar el acceso de las minorías a la Cámara de diputados. 

La separación de poderes, que en el caso del ejecutivo y 

del legislativo hemos visto no ha llegado a ser lograda, tiene 

más fundamento en lo qut:! se refiere aJ judicial. 

Corresponde a la Suprema CorLe de Justicia no s6lo eje~ 

eer el poder disciplinario sobre el conjunto de tribunales, s~ 

no tambi~n nombrar a los jueces de las jurisdicciones inferio-
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res. 

Los nombramientos de los ministros <le la Suprema Corte -

son hechos por el presidente de la repGbl ica y sometidos a la -

aprobaci6n del Senado. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondr~ -

de veintian ministros numerarios y cinco supernumerarios, y fun 

cionará en Pleno o en Salas. Los ministros supernumerarios fo_!: 

mar~n parte del Pleno cuando suplan a los numerarios. 

La tutela de la constitucionalidad de las leyes cst~ 

confiada a los Tribunales superiores, es decir a la Suprema -

Corte de Justicia. 

Por otra parte, consideramos que se aplica a nuestro país 

la concerníente a las dictaduras capitalistas que tratamos -

en las páginas tiGmeros 174 y 175. 

Debido a que la dictadura responde a una crisis del sis

tema social, que comporta una cr.isis de legitimidad o que es más 

o menos provocada por ésta. 

La crisis del sistema social se debe a que ningún siste

ma social funciona de forma regular y sin sobresaltos. Todos -

son atravesados permanentemente por crisis m~s o menos numero-

sas y más o menos agudas. Estas crisis corrientes, habituales 
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y normales, no sobrepasan nunca un cierto nivel. Pero a veces 

aparecen crisis mucho más graves, que corresponden a una frac

tura profunda del sistema. Este es el tipo de crisis que en-

gendra las dictaduras. En los trastornos muy radicales, se rE 

curre a la mano dura para hacer frente a la situación porque -

las instituciones normales parecen insuficiet1tcs. 

El contacto con civilizaciones industriales produce una 

disolución de los sistemas de valores tradicionales y de las -

civilizaciones establecidas. 

La introducci6n de la medicina disminuye la mortalidad 

{sobre todo infantil) sin disminuir la natalidad, porque es m~ 

cho más complejo difundir la anticoncepci6n que la higiene y -

la prevención de las grandes epidemias. De ello resulta un -

forr.1idable crecimiento demográfico que plantea problemas casi 

insolubles. 

Por otra parte, la necesidad de construir la infraestru~ 

tura de un país moderno obliga a quitar una parte de los trab~ 

jadores de la producci6n de bienes de consumo, .ya insuficien-

tes en tiempo normal y que todavia se han hecho rn&s insuf icie~ 

tes por la explosión demográfica. 

Recordemos que en una sociedad determinada y en un mo-

rnento dado, se da generalmente un cierto consenso sobre las r~ 

glas de juego político. Un gobierno es legítimo si se adecua 
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a dichas reglas. La legitimidad es un elemento fundamental del 

poder. Un gobierno, un régimen o un poder considerados legíti

mos son obedecidos más fácilmente que si son tenidos por ilegí

timos. Estos Gltimos s6lo tienen la coacci6n como 1no<lio pura -

hacerse obedecer. A los primeros se les obc<lecc normu.lraentc -

sin coacci6n -aunque no se est6 de ncucrdo co11 su color pol!ti

co o con las medidas que toman- porque se considera lec3!timo su 

derecho de mandar. 

Hay crisis de legitimidad cuando y.:i no existe el cons1.::n

so. Cierto que nunca es absoluto. Toda sociedad t1cn0 su:, raci_:: 

ginados 4ue rechazan el sistema de valores establecido, pero el 

consenso permanece mientras sigan siendo marqinados. SLl ronpc 

si una importante fracción de la. población se adhiere a un sis

tema de valores opuesto al establecido. Entonces se enfrentan 

dos ideologías de legitimaci6n, y ahI reside lQ crisis de legi

timidad. Su efecto es hacer mucho más difícil gobernar s1;i coa~ 

ci6n. 

En nuestro país se llcg6 al momento en que ya no existió 

un consenso sobre las reglas del juego político. Se enfrentaron 

dos modelos de gobierno opuestos y enti.:t: lar:; q1Jf?" se dividieron 

los ciudadanos: unos para legitimar el prilnor modelo y otros -

para legitimar el segundo. En tal situaci6n, fué dificil gobe~ 

nar sin una Íuerte coacción en el marco de uno u otro de los ~~ 

delos, que eran necesariamente recusados pur una. grnn parte de 

la población. Cada gobierno deber.5. recurrir a una coacción ba:?_ 
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tante dura para doblegar a los que no lo consideraron legitimes. 

Eso condujo ~ la aparici6n de las dictaduras. 

Las crisis de logitimidad no pucde11 separarse de las cr! 

sis del sistema soc1.al que acab<J.mos de analizar. La legitimi-

dad es un elemento y los dcm5s son complejos. A este respecto, 

pueden di.stinguirnc dos tipos de situación. 

La mayorí~ de las crisis de legitimidad son la consecue~ 

cia de un cambio profundo de las rcldcio11cs de fuorza en el in

terior del sistema social. Toda lcgitimid~d expresa en alguna 

medida una cierta relaci6n de fuer2é1, un cii:·rto tipo de domin~ 

cí6n que tiende a ta vez u. enmascarar y il jt1stificar. Las idc~ 

logías son sistemas de legimitaci6n más o meno8 ra.cionales de -

un determinado orden soci,ll. Cuando este orden se trastorna es 

necesario un nuevo sistema de lcgimitnci6r1 que se oponga al an

terior. 

México fue el pr.imcr pais de Américo. latina que hizo una 

rcvoluci6n nacional y social en 1910. A raíz de esta revolución 

se forjó un partido pulítico, <]l\r:> desde entonces es una base -

esencial del régimen. Pero este instrumento de unu dictadura -

revoluciontu-ia se convirtió poco a poco en el instrumento Je -

una dictadura más conservadora. ¿Puede calificársela de dicta

dura reformista, si tio11<l~ esencialmente a mantener el rógimcn 

establecido? S!, en la medida en que esto régimen guarda una -

ideología y un vocabulario revolucionarios y socialistas, hace 
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alternar p1·esi<lc:ntcs conservüdores y presidentes reformistas y 

desarrolla unn industriulizaci6n ücelerada que crea las candi-

ciones para una transformaci6n política. El actual nombre del 

partido muestra bien su ambigüedad y la del régimen: Partido 

Revolucionario Institucional. 

No se trata exactu.rnentc de un partido único, sino rnSs -

bien de un partido muy dominant.e. El concc~pto de p.:irtido domi 

nante puede aplicarse a 1'1 vez a regfmencs mti'.s bien dcmocráti-

cos (14 India antes do l975)y a regímenes 1n5s bie1l dictatoria-

les (Mfxico) sogGn el poder e 1n<lep~ndcnci, de lo~ partidos de 

oposici6n en relación al partido dorninantE.:!. En México esos pJ-E_ 

tidos de oposición son muy déüil~J. 

Las elecciones tienen pues un cierto carcictér pluralis-

ta. La oposición puede expresarse rclntivnmentc en la prensa 

y en el Congreso. Hay algunos el cmentos dcmocrdticos rculcs, 

aunque se trate esencialmente úe lo. dictadura de un partido. 

Por lo cual, corno lo ha sefialado Mcl1don 79 , los sistemas 

de un par.tidt. dominante son aquéllos en que un p.::i.rtido político 

se ha mantenídu ~.;n el po<lRr o ha dominado dentro <le una coali--

ci6n, desde la in<lc~cndcncin o por un período relativamente la_E. 

go, ofreciendo cíer~o ~argen a la competencia reconocida legal 

79 Mehden, Frad R.von der.-Pol!tica de las Naciones en v!as de 
Desarrollo.-rrad. Cecilio Sánchez Gonz:il<>z.-Edit. Tecnos, -
Madrid, 1979, Pág. 73. 
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y políticamente. 

Así mismo, hacemos nuestras algunas opiniones que en su 

caso llegarían a modificar la democracia de nuestro país. 

El autor Marcos Kaplan80 ha sefialado que se necesitan 

políticos que aseguren un impulso grande y r:lpido lle desarrollo; 

la promoci6n simultanea de la transform~ci6n estructural y del 

aumento de la productividad del agro y de una industria que su-

pere la mera sustitución de importaciones; la creación aut6noma 

de ciencia y tecnología; la indcpend~ncia ucon6mica naciorJ<Ü --

que no excluya sino que posibilite la integración regional; la 

redistribución progresiva del ingreso; lu. prioriUad d0 L.1 ucum~ 

!ación nacional y el papel subsidiario y estrictamente control~ 

do de capitales y apoyos externos. 

Estos requisitos de un uuténtico desarrollo ccon6mico no 

pueden surgir ni operar como variables aut6nomas, deben ser aco~ 

pañados por cambios sustanciales en la estructura social; un ma-

yor grado de igualdad y justicia socio-econ6mica; la distribuci6n 

equilibrada de esfuerzos, sacrificios y beneficios; modiflcacio-

nes en la actual correlación de poder y status entre las clases 

y los grupos; el sacudimiento de la apatía e indiferencia de las 

masas y el estímulo a su participaci6n activa y directa; la dem~ 

cratizaci6n integral-real,más no formal- de la sociedad, del sis 

80 Kaplan, Marcos.-Teoría Política y Realidad Latinoamerican.:i.
Fondo de Cultura Económica, México, 1976, Pág. 64. 
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tema de poder, del estado y de la cultura. 

Por su parte, el profesor. ArnalUo C6rdovn 81 opinrt gue -

la revolución no ha al tcrado drásticnmente la relaci6n de depe_!! 

dencia exterior iii las formas internas de dominaci6n. Mlh:ico -

es hoy un país capitalista: la revoluci6n, pOt' t.J.nto no hu he-

cho sino realizar un designio que por otros medios se había ya 

planteado el porfirisrno, con la particularidaa de que sigue sic~ 

do un país dependiente. su desarrollo sigue siendo subdcsarro-

llado, ubicado en el mismo marco exterior de dependencia. Lu -

forma de dominación es pol.ítico-populistu y obedece a la promo-

ci6n sostenida del capitalismo, es decir, ~ interes clasistas -

bien definidos. 

En otro aspecto, el maestro Moreno Díaz 32 , cita una de--

claraci6n de Manuel Camacho, en su obra a prop6sito de los par-

tidos políticos en México, en la que señala que el problema del 

pafs consiste en que ya no se conforma con su mera subsistenciu, 

es decir, los graves problemas del país se tienen que afrontar 

con responsabilidad, con realismo, no s6lo porque ellos vayan ¿¡ 

rebasar la clase pol!tica, sino porque si no son atendidos con 

honradez, la política se convierte en un mero juego de aparato y 

no e.n lo que debería ser: un compromiso frente a la sociedad, -

por encima de todos los demás interu:;;E=!;~ y v~l0res. 

81 C6rdova, Arnal<)o. -La forr.,aci6n del poder político en México. -
Ediciones Era, S.A., M~xico, 1982, Pág. 75. 

82 Moreno D!az, Danicl.-Los partidoB políticos del México Cante~ 
poráneo, México, 1982, Pág. 403. 
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CONCLUSIONES 

l. Actualmente, las democracias no pueden ser un gobierno -

tlc masas, sino de dirigentes políticos aptos para la re

solución de los problemas de su p.:iís. 

2. El Estado dcmocr&tico sólo s~ justifica en la medida que 

logra el bien común. 

3. La repúlilica democr5ticu tlcscunsa sobre la participaci6n 

de todos los ciudad¿inos en el cjorcicio de lu. sobcraní.Ll 

estatal. 

4. Conforme al breve recorrido que se lleve a cabo a travGs 

de las diversas etapas históricas, se crnnprueua que la -

teoria y la realidad de la democracia no han coincidido. 

5. Los actos de autoridad en un régimen democrático requie

ren una mayor energía para su aplicación, sin que se en

tienda como libertad absolula, ~~(~:~ti=~~do !os rlPrPchos 

de la sociednd, 

6. Los principios y libertades que son pregonaf':c s por los di 

versos órdenes pol1ticos y qut: ctf in;.an que su 1·~mocrncia 

se funda en ello, son inoperantes, por lo cual deben con

vertirse en realidad y no s6lo figurar como aspiraciones. 
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7. Ante las crisis de los sistemas políticos basados en 6! 

denes económicos, capitalismo, socialismo y totalitaris 

mo, es necesaria la creaci611 de un nuevo or<len politice 

con los pri.ncipio~:; <lel rór;imcn econ6r.üco predominante -

en cada país. 

8. Todas las doctrinas d~ la democracia han trnta<lo de en-

cauzar y justificar el ''Gobierno del pueblo''. 

9. El desarrollo técnico ha alc.:i.nza.do niveles nunca. imagi

nados, lo que J1ace necesario encauzarlos c11 Lcneficio -

de li:J población, tomándolo como medio y supeditándolo -

a un control democrático, se ponen al scrv1cio de lc:t -

misma. 

10. Como consecuencia a la esca set p;:irti.cipuci6n de los ciu

dadanos en las elecciones, la democracia tiende a verse 

menos expresada, en el aparato gubernamental. 

11. En nuestro r::~Lctdu, 110 existe unu pJ.ena y estricta divi

si6n de lus funciones entre los poderes federa.les. 

12. En M6xico es prepor1derdnte la fuerza política del Ejec~ 

tivo FeUerdl. 

13. En el Estado mexicano, no existe la libertad en su forma 

más alta de desarrollo, debido a. que sobre los derechos 
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del hombre prevalecen los derechos del partido único y 

sus dirigentes. 

14. Es necesaria la formaci6n de partidos políticos que coD_ 

templen en su programa de acción un verdadero plan don

de se consigne un.:i verdadera p.::irticip.:ición do.:? la pobla

ci6n en la elecci6n de sus dirigc11tcs. 

15. La participación ininterrumpida d2 los partidos de opo

sición en los procesos electorales, conseguirá lct r~pr~ 

sentaci6n de los mismos en el poder legislativo, contr_~ 

buycndo a crear un equilibrio entre los podcreb fed~ra

lcs, hasta ahora inexistente. 
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