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11. E S U M E N. 

El presente trabajo tiene como objetivo fundamental, el lla
mar la atención respecto a la necesidad que tiene Ja polftlca mexicana -
de brindar al Municipio Libre un mayor pluralismo polftico y un recono 
cimiento de su facultad de legislar sin cortapisas, dentro de su nmbito 
de competcncin. 

Como objetivo subordinado, se fijó la presentación y andlisis 
de las proposiciones efectuadas en la Consulta PGbllca para modificar 
el proceso electoral en la República Mexicana, 

El cumplimiento del primer objetivo conlleva a dotar al 
Municipio de una real democracia, al ser verdaderamente el pueblo 
quien elija a sus gobernantes. 

Al lograr el segundo objetivo, se esté en la posibilidad de 
identificar los juicios que en el momento actual sustentan los diversos 
partidos políticos registrados y distinguidos investigadores del queha
cer polftico en la República Mexicana, los cuales se consideran, para 
efectos de esta tesis, como reales representantes de las necesidades, 
deseos e inquietudes de la sociedad en su conjunto. 

Al definir estos conceptos, es posible conjugarlos con el cri
terio particular de quien esto escribe y, consecuentemente, elaborar 
conclusiones y recomendaciones congruentes con el contexto nacional, 
dentro de un marco de justicia social y que sean de utilidad para un de
sarrollo equilibrado y racional de un Municipio Libre que, a més de 
cien ailos de haber sido creado, alln no alcanza la plenitud en el ejerci
cio de su democracia, 
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l N T R o D u e e 1 ó N. 

Uno de los cambios necesarios en la polrtica nacional consiste en 
hacer real el proyecto de una democracia con equilibrio de pcderes, fede
ralismo efectivo y verdadera libertad municipal. Para esto, se hace Indis
pensable una mayor participación de la ciudadanfa, a fin de lograr una potr
tica moderna donde el pluralismo y el pluripartidismo moderado promuevan 
los cambios que conlleven a lograr un Estado donde cada individuo tenga la 
absoluta libertad de seleccionar quil!nes son los ciudadanos que integrarán -
su gobierno. 

Sin embargo, hemos de reconocer que todavfa tenemos un gran 
trecho por andar y que se deben aprovechar las coyunturaspolfticas, para -
que los anhelos democraticos y un Estado plural y moderno sean el p.into de 
partida para que México deje de ser en el corto plazo un p3fs en proceso de 
desarrollo y se convierta en el ejemplo y apoyo de Latinoamérica al despe
gar, no sólo en el aspecto polftico, sino tambil'.!n en Jo económico. 

Se considera factible imaginar, que nos trasladamos hacia el futu 
ro y nos ubicamos en tiempo y espacio tales, que la humanidad hubiera e1•0-=
lucionado hacia lo perfecto y se tuvieran las siguientes situaciones : 

Todos los p.ieblos tienen un gobierno capaz, justo, efectivo, efi
ciente y siempre pendiente de las necesidades y amelos de sus go 
bernados. -

Los l'Jeplos del mundo conviven en una completa estabilidad polf
t!ca. 

Los µieblos se integran por ciudadanos que conviven con una ftlo
soffa y principios de igualdad y son libres respetando los dere
chos de los demlls. 

Los grupos de presión utilizan el dilílogo, la razón y el Derecho 
y reµidian la fuerza, la anarquia y Ja injusticia. 

Todos Jos gobernantes son escogidos democráticamente por la -
cludadanfa en su conjunto de entre sus mejores hombres. 

Los procesos electorales son limpios y c.1n una participación pl!:'_ 
ral. 



El federalismo se integra con municipios verdaderamente libres 
en sus principios y acciones. 

Los poderes del gobierno se interrelacionan en un marco de to
tal y absoluto equilibrio. 

Se tiene un perfecto equilibrio entre centralización y descertra
lización, asr como en concentración y desconcentración. 

Al analizar los puntos anotados, pudiéramos pensar que esta-
mas en un mundo que no es el nuestro, que son condiciones que jamas va
mos a lograr. Esto puede ser cierto, pero debemos tender a ello, sobre 
todo en lo que a nuestro México corresponde. 

Para esto debemos trabajar intensamente; participar honesta-
mente en política y tener la mente siempre abierta a los cambios. 

Sólo en esta forma podremos avanzar siempre con paso firme 
hacia ese futuro que de momento nos parece inalcanzable . 

En el presente trnbajo se tratan de sentar las bases sobre las 
cuales se tomen acciones inmediatas,que tiendan a lograr, en un plazo pe
rentorio, un Municipio verdaderamente libre. Asimismo, para que espe
cialistas en materia polrtica, Derecho Constitucional o Administración -
R'.iblica, desarrollen con el mismo fin, investigaciones de detalle, 

En lo que a procedimiento se refiere, el estudio comprende in
vestigación documenta! y de campo; se solicitó asesoría a personal alta
mente especializado y se utilizaron equipos electrónicos de grabación, pa
ra captar la inforrrn clón sustantiva en las diferentes sesiones de la Consul 
ta Pública. -

En algunos capítulos se efectuaron comentarios, conclusiones o 
analisis parciales, cuando se consideró necesario clarificar o abundar en 
un determinado concepto. 
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1.1. NACIMIENTO DEL MUNICIPIO. 

Conce¡xo de Municipio. - La palabra proviene del latín "municlpium" 
y significa el desempeño de una función que se asume por sr propia y se contem 
pla como institución. ( l ) -

Para los romanos representaba la ciudad principal y libre que se ¡p
bernaba por sus propias leyes y cuyos vecinos podfan obtener los privilegios y 
gozar de los derechos de la ciudad de Roma. En otra acepción, es tambi~n el -
conjunto de habitantes de un mismo t!'.!rmino jurisdiccional, regido en sus inte
reses vecinales por un Ayuntamiento. 

Desde un punto de vista polftico, se entiende por Municipio aquellas 
congregaciones polrticas llamadas pueblos, villas o ciudades, que por alcanzar 
un determinado número de habitantes y contar con medios propios de qu~ sub
sistir, se gobieman y atienden a sus necesidades por sf mismas, mediante una 
corporación compuesta de un púmero variable de individuos, nunca Inferior a -
tres, que reciben aisladamente el nombre de regidores y en su conjunto el de -
ayuntamientos. 

De lo anterior se puede deducir, que es posible referirse a dos tipos 
de municipios, uno natural, donde sólo existe la comunidad domiciliaria indepcn 
diente poseyendo o no contenido polftico de régimen local y otro polftico, donde 
ya constituye una institución polltica ele franco régimen social. 

El Municipio es un efecto de la sociabilidad, como tendencia a insti
tucionalizar las relaciones sociales. Es fuente de expresi6n de la voluntad po
pular y en consecuencia, atiende a sus fines propios como instituci6n y a los de 
sus componentes como asociación de éstos. 

A través del Municipio, el Estado hace mas eficaz la realización de 
sus atribuciones, ya que al permitir que se constituyan autoridades administra 
tivas designac!as por los mismos individuos cuyos intereses formaran parte del 
funcionamiento de la maquinaria oficial de aquellas autoridades, se lo~a mane 
jar los intereses de una poblaci6n asentada en determinada !\rea territorial. -

4s1 como la nación es la tfpica agrupación que sustenta al Estado, en 
el Municipio se concentran todas las manifestaciones de tipo local de la vida so 
cial, tanto familiar como colectiva. -

No todos los estados son nacionales, ni todas las naciones son esta
dos, pero como producto sociológico, la nacionalidad tiende a expresarse en -
unidades pol!t!cas. El estado modt:mo tiende a ser expr.:.:oi6ri de ~11'1 liUcicn~ll
da<I que lo sustenta y todo ello tiene como origen y punto ele apoyo el Municipio. 

(!) P~rcz ]iml'.!nez,Gustavo, La In s ti tu ei6 n de 1 Mu n icip lo -
Libre en M()xico, p. 7. 



l. 2, - EL MUNICIPIO EN R O M A. 

Al mismo tiempo que en Grecia se desarrollaba con plenitud la orga
nización municipal, en Italia iba surgiendo un movimiento similar, que se 
presentó un poco mtls tarde, pero con mayor madurez, al grado de que su 
influencia se habla de proyectar hasta el presente. 

Ya en el Siglo X A. de C., la población de la Península Italiana se 
establecía en aldeas. 

En este país, exist[an tres p.ieblos que integraron la nacionalitlad 
romana: los latinos, loo sabinos y los etruscos y en el sur se hahran e•tablc 
cido diversas colonias griegas, -

Los sabinos y los griegos sosn1vieron el comercio desde los antigt1os 
tiempos. Quizá por esto, es que los sabinos fuernn los que manifesrn rnn 
primero la tendencia a la organización patriarca!;· los caracterizaba su cons 
tituclón domióstica, especialmente en el poder del padre sobre la mujer y -
los hijos. Se reflejaba también este carácter en la constitución mtls pa--
triarcal que investla al cabeza de familia, sacerdote, rey, juez de su casa, 
juntamente, de gran autoridad sobre todos Jos miembros de aquélla, man
teniendo en su seno el espíritu de subordinación, asr como el de igualdad en 
sus relaciones con otras familias y la preferencia de las fot"fl13S federativas 
en la constitución común a t<Xlas. 

Los latinos, a su vez, preferían el ¡xx!cr unitario en las tribus y que 
de las ttnden e i as de estas dos razas se formó el cspfritu general romano, 
que acabó de constituirse con la influencia etrusca en la furmaci6n de ciuda
des. 

Los sabinos, latinos y etruscos, fueron los elementos étnicos que for
jaron las peculiaridades del municipio romano. 

Si la agricultura habfa Liado origen a la aldea, el comercio y Ja indus
tria motivaron la formaci6n de la ciudad. Establecida Ja urbe y los términos 
sagrados, elegidos los dioses protectores y el rey, Ja ciuciad comenzó a des
envolverse. 

Uno de los factores m5s importantes que propiciaron la aparición del 
municipio romano fueron las reformas que proyectó Servio Tulio y que hicie
ron desaparecer, hasta cierto p.into, la antigua constitución por familias. 

Este rey, con el propósito de disminuir el poder del patriciado, re
formó la antigua dlvisi6n de la ciudad y agregó a las primitivas tres tribus, 
otras cuatro nuevas en que repartió a t<Xla la pohlación de acuerdo con el do
micilio. Con ello, Roma se iniciaba en el camino de las relaciones munici
pales de vecindad, Esta nueva organización se ajustaba .a la fortuna y al 
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territorio del Estado, Se empleaba para ella un censo que se hacfa cada cinco 
aílos y que clasificaba a los habitantes por sus bienes de fortuna, la nobleza 
de su nacimiento y edad. Servía este censo particularmente, para fijar las 
obligaciones militares del Individuo y los lmp_¡estos. 

Con la creaci6n de nuevas tribus, los plebeyos que carecfan de ellas 
por ser extranjeros, quedaron vinculados e ingresaron a la ciudad, 

La segunda reforma la realizó Servio Tullo en la ceremonia de la ¡x¡ri 
flcaci6n de la ciudad. En su calidad de sacerdote supremo, la verificó sin ha-: 
cer distinciones, de lo que resultó que al terminarla todos se encontraron en 
calidad de ciudadanos, 

La tercera reforma la hizo valiéndose de la disciplina militar. Los 
soldados tentan prohibido entrar a la ciudad como cjbrcito y ante la señal de 
reunión se congregaban en el campo de Marte. Servicio Tulio estableció la 
'asamblea centuriata' en que el hombre no debía agniparse por curias, sino 
por centurias, en las que ocupaba su ¡x¡esto según su riqueza, Habfan 5 cla
ses y 193 centurias, entre las cuales figuraban las 6 centurias patricias, las 
12 de caballeros y las de infanterfa, Estas asambleas eran poltticas y en ellas 
todos los soldados, sin distinción de clases, tenfan el derecho de sufragio. 
La asamblea centur!ata fue la que mayor Influencia ejerció en el futuro. 

Servio Tullo estableció, adem~s, los jueces llamados 'centumviri' 
que, representando al p_¡eblo conocran "de todos los asuntos que interesaban 
m~s a la ciudad, como usucapiál, agnación, gentilidad, testamentos, etc. " 
Aparecían, con ello, en einbrión, los funcionarios municipales. 

Al caer Servio Tullo asesinado por el patriciado, se impedía que su 
Constitución se realizase !ntegramente. Los patricios utilizaron para abolirla 
al nuevo rey, Tarquina el Soberbio, que quizo desp_¡és convertirse en d&spota 
y quitó a la plebe los comicios y se enemistó con los p.:itres. 

Del reinado de Tarquina el Soberbio sólo p.m:lc agradecerse el hecho 
de que dispusiera,' por primera vez en la Historia, que se coleccionaran Jos 
ordenanzas municipales, cosa que ejecutó Papyrio por el año 550 A. ct,c C. 

En efecto, las primitivas leyes que rigieron a los municipios, no ha-
bfan sido escritas y se conservaban por tradición oral ~' fue en la época de 
Tarquina, cuando por su orden real Sexto Papyrlo las cokccio11ó ~n un Cé>:!igo, 
que fue designado con el nombre de 'Papyriano' y que se dividfa en dos partes, 
correspondiendo la .Primera a las prescripciones de carácter religioso y la 
segunda a las de orden polltico y p(1blico. 

Cabe decir que, el Municipio, adquirlL• con su propia lcgislacif1n un 
carActer diferente al del Estado a que pert~nc,.f.1, Es decir, que distinguió 
sus propias funciones, a pesar de reconocer y acatar las leyes generales del 
Estado. 

En consecuencia, el Derecho Municipal escrito, surl'ió en H.omn, en 
el siglo Vl A, de C. , con el Código Papyriano, 



Dcsput:s de la derrota de los reyes y sin la protecci6n de t:stos, la pk 
be quizo poner término a la desfavorable situación que sufrfa y abandonó In -
ciudad, retlrAndosc al Mons Sacer en el año 494 A. de C. 

Los pntrlclos cedieron, estableciendo dos, luego cinco y des¡11és diez 
'tribuni plebis' , con el cadcter de inviolables y elegibles s6lo por los plebe
yos, Estos nuevos magistrados, junto con otros dos, 'aedlles plcbis', encar
gados de la pollera urbana, fueron los custodios de los intereses y derechos 
de la plebe a quien protegfan de todos los abusos. Asf surgieron los primeros 
ediles, se lniclb el rl!gimen edilicio y aparect6 el municipio ya lnstin1clonall
zado. Posteriormente, con la instituci6n de los ediles curulcs y de los pre
tores urbanos, existía ya el municipio romano. 

Roma estableci6 cuatro clases de municipios, a saber : 

1, - Municipios con derecho completo 'optimo jure'. 
2. - Municipios con s6lo parte de derechos: 'clvita con merclum, con-

nubium sine suffraglo'. 
3. - Municipios con derecho a conservar su legislacl6n. 
4. - Municipios que adoptaron ln legislación de Roma "fundi-füctl ". 

A su vez, los elem~ntos constituyentes del Municipio romano, fueron 
los siguientes : 

l. - El Territorio (Terrltorlum). 
2. - El l\Jeblo que se reunfa en Asamblea General. 
3. - La "Curia", o cuerpo deliberante con sus magistraturas. 

Dichas magistraturas del Municipio romano, estaban constituidas por : 

l. - Los 'c!iunviros •; como 6rgano ejecutivo colegiado, con facultades 
judiciales y legislativas. 

2. - Los 'édiles ·; con funciones de pollera en general para cuidar de 
la seguridad, la higiene y las costumbres. 

3. - El "curator", funcionario encargado de velar por los intereses fls 
cales, -

4. - El "defensor civltatls", con funciones de supervis16n de Ja lnver
si6n de las rentas y de defensor de los contribuyentes. 

En cuanto a las caracterfstlcas del Municipio romano, listas eran : 

l. - La de ser esencialmente urbano, 
2. - La de poseer doble personalidad: a) ¡:(Jblica; b) como persona ju

rfdlca. 
3, - La de ser democrático. 
4. - La de ser aut.6n1Jrn0, 



1,3. - RES URGIM!ENTO DEL MUN!CIP!O EN LA EDAD 
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El municipio medieval comenzó a tomar sus caracterfsticas propias 
desde el Siglo lll, en que Ja inestabilidad del imperio, el bandolerismo y las 
contfnuas invasiones, obligaron a las ciudades a transformarse de recintos 
abiertos preocupados por embellecerse, en aglomeraciones encerradas entre 
altas murallas, aptas para guarecerse y defenderse. 

Cada ciudad tenra su gobierno municipal, en el que la clase dominante 
estaba formada por la nobleza senatorial. Los senadores, como los antiguos 
patriarcas, vivfan fuera de la ciudad y habitaban en espl(,ndidas villas dentro 
de sus Inmensos dominios. En lestes, los servidores fueron el antecedente 
de los futuros siervos de la Edad Media. 

En las ciudades pequeñas y muy acosadas en aquella (,poca, se concen 
traba la población de artesanos y comerciantes. Por ejemplo, la mOs grande
ciudad de Ja Galla, Treves, que era su capital, apenas si contaba con 20,000 
habitantes, cifra que era muy importante .en aquel tiempo, 

Pronto, las villas se convirtieron en pequeños nQcleos urbanos y a sus 
pobladores se les conoció como los villanos. 

El mundo romano se hallaba dividido desde la muerte de Teodosio, e
xactamente en el año 395, en dos grandes imperios: el de Oriente y el de 
Occidente. La capital de Occidente fue Ravena; la de Oriente era Constantino 
pla. -

En el año 476 la situación de Italia es a ral grado desesperada con las 
terribles J.ncursiones de los llamados pueblos bOrbaros y su desastrosa situa
ción interior, que el Senado pide al emperador de Oriente se unifiquen ambos 
imperios bajo su cetro, Con esto llegó a su fin el imperio de Occidente, 

Italia se convirtió en virreinato bizantino y su capirnl fue Ravena, que 
tenfo medios mOs fliciles de comunicación con Constantinopla. El senado ro
mano lrnbfa quedado reducido a un concejo municipal y tribunal de justicia. 

En el !Xrccho continuaba la obra de unificación. Desde el Siglo IV se 
iniciaba el perfodo de codificación del !):erecho Romano, promulg§ndose va-
rios códigos que culminaron con el 'Codex justinianeus ', en 529 y que señala 
el fin de su cuarta y Oltima ~poca. 

J11stiniano, auxiliado por cultos jurisconsultos, recopiló los edictos 
pretorios, las leyes y las constituciones imperiales, con lo que se formó el 
C6:1igo Justinlano, completado con las resoluciones de los jurisconsultos, 
que integraron la seb'llnda parte llamada las 'Pandectas", 

El Código de Justiniano proclamaba la igualdad de los hombres ante la 
ley y para poner de acuerdo las Pandectas con el Código, apareció revisado 
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posteriormente, en 534, con el nombre de 'Codex repetitae praelcctionis ', 
]ustiniano se empeñó en ponerlo en vigor en todo el Imperio. 

Las provincias eran gobernadas por duques y condes, que destruyeron 
todo rl;gimen municipal, El Municipio y el gobierno municipal, 'curia', sub-
slstió, pero sin auronomfa, asfL<iado por las cargas fiscales de las que eran 
responsables, los funcionarios municipales, llamados 'curiales'. 

Los municipios debfan contribuir con determinada cantidad al tesoro 
del emperador y los curiales, sl no recaudaban esa cantidad, tenfa que comple 
rarla con sus propios bienes y si no los posefan, venderse como esclavos para 
salvar su responsabilldad. Como la situación económica de los municipios era 
pl:sima, debido a las invasiones y con ~stas la despoblación de los campos, la 
pl:rdida de cosechas, etc., los ciudadanos pobres se rehusaron a aceptar el 
cargo curial y Jos ricos que hicieron Jo mismo, fueron obligados por la fuerza 
a ocupar las magistraturas municipales. 

De nada servía que las ciudades tuvieran uniformidad en su organiza-
ción municipal, que sus magistrados fueron por elección y que conservaran su 
cuerpo municipal, curia. Nada significaba que los mismos sacerdotes, nom-
brados por los obispos, fueran sometidos a la consideración del PJeblo de la 
ciudad en votaciones especiales. La centralización administrativa que de ma
nera tan burda se resentfa, suprlmi6 la autonomfa de los municipios. 

De lo anterior se ¡:uede deducir que, es diffcil encontrar en todos los 
pcrfodos de la Historia una evolución contfnua. La din~inica, el movimiento 
progresivo, se componen alternativamente de los procesos de evolución e in
volución. Asf van surgiendo las sfnresis que no son sino principios de otros 
procesos. 

En el Siglo VII, cuando des¡:u~s de Ja conquista lombarda, el 'exarca' 
bizantino, no ¡:udo controlar con su autoridad todas las provincias distantes de 
la capital, se inicip una etapa muy importante en ddesenvolvimiento de las lo
calidades italianas. Génova, Gaeta, Venecia, Roma, Nlipolcs y otras ciudades 
fueron gobernadas por condes o duques, por prelados o por ayuntamio]ltos y 
comenzaron a integrar pequefios estados independientes, 

Desde antes de Constantino, habfa aparecido una nueva clase social, 
los colonos, que se encontraban en tocio el imperio. Los colonos no eran pro
piedad del seí'ior como los esclavos, formaban parte de la heredad y no podfan 
venderse sino con la finca a que pertenecfan, gozaban de libertad individual, 
no podían abandonar el terreno que cultivaban y pagaban a su propietario una 
parte de lo que cosechaban, siendo esta parte tan desproporcionada que los de
jaba en situación miserable. As! se anuncia la clase social de los siervos, 
que tan importante papel habían de desempeñar en el Feudalismo. 

Por otro lado, rodeando la cuenca del Sena, vetntldós ciudades galo
romanas se hallaban unidas para defenderse de las acometidas de los Mrbaros. 
Entre estas ciudades figuraban Parfs, Amlens, Rouen, Nantes, Rennes, Tours, 
Troyes y E·1reus. 
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Las ciudat...lcs de la Galia, mmque estaban en paz con los gobernadores 
romanos, no por eso habf an dejado de ser indcpendkntes. Se gobernaban por 
los fueros municipales que cada una tenía y Jos obispos, representantes de Ja 
fe y del pueblo, hacfa ya mucho tiempo que dirigfan esta clase de gobierno, 
ocupando en las galias un puesto distinguiJo. 

En el Siglo V, los francos que formaban uno de los grupos gcnnanos, 
entraron en la Galla, se aliaron con los galos y se convirtieron al cristianismo. 

En aquella época se dio cierta Importancia a una institución, que parti 
clpa a la vez del carficter de las antiguas asambleas de tribus de la Germania
y de las revistas militares del imperio, que fue la de las reuniones o asam
bleas militares (placitum, mallus). En ellos se rcunfa el ejército paro discu
tir los asuntos militares y se verificaban en el mes de marzo de cada ai\o. 

Con la restauración germ~nlca del Imperio de Occidente por Carlo Mag
no, las asambleas militares tomaron otro carficter. Eran asambleas locales 
y en ellas participaban Jos hombres libres de las ciudades. Dichas asambleas 
se llamaron 'conventus publicus vlcinorum' y tenlan facultades administrati
vas en Ja poblaclón o distrito rural, asr corno atribuciones para resolver algu
nos asuntos locales, en cantidad y calidad muy restringida. 

Los pueblos y ciudades continuaron agrupados en condados regidos por 
condes y vigilados por Jos Inspectores imperiales. Las clases sociales se dl
vldian entre familias nobles, hombres libres, colonos y esclavos. Los milita
res formaban una casta privilegiada y superior a la clase de los hombres li
bres que habitaba las ciudades. 

Hasta el fin del imperio carolingio o carlovingiano, la legislación no 
se hallaba unificada y las diversas leyes se aplicaban en particular a las dife
rentes razas pobladoras. El derecho de venganza, aceptado judicialmente, 
traduce el estado de fuerza existente, que habla de presentarse, en el feuda
lismo, como Ja tlefensa del honor. 

Las nuevas asambleas locales, derivadas de las anteriores (mallus o 
malls) sometfan sus decisiones a la resolución del emperador, que era inape
lable, y estas ordenanzas se publicaron coleccionadas y se denominaron : 
"capitulares", 

Esta organización se habla extendido, con el Imperio de Carlomagno, 
en Francia, Gc·rmania, Aquitania e Italia, En t!sta, Carlomagno Intervino por 
la llamada ele auxilio del Pnpa, temeroso de los lombardos; en Gennania, in
trodujo el cristianismo a sangre y fuego y fueron los mon j<:b los que c;;tablc
cieron las primeras poblaciones, tornando en sedentaria la vida errante de 
aquel p.teblo. 

Las grandes invasiones del Siglo V hablan arruinado en su mayor par
te! ,, )es ciutiwles. Pero el perfndo de paz del reinado de Carlomagno fue para 
las aglomeraciones urbanas un verdadero renacimiento. En t::spaña, bajo l~ 
dominación m11s11hnana, existieron ciudades muy prósperas, pero en Francia 



y en AJemanJa, después de las devastaciones d" los normandos y de los húngu
ros, las ciudades volvieron a convertirse en casi nad<-1 v se concentraron en sf 
mismos. Rodeadas de murallas, fueron lugares fuertes. o castillos pegados \1 

pequeños caserfos. 

La apreclaci6n del Marqués de Pida], respecto a que la (poca de Ja do
minacl6n visigótica en España fue, en cuanto al régimen municipal, unn etapa 
de transic16n, parece ser Ja m§s justa. 

El pueblo vencido pudo mantener sus instituciones polfticas represen
tadas en el Municipio, el cual conservó las caracterfsticas de los últimos tiem 
pos del Imperio Romano, a la vez que recibfa nuevas formas en su funciona- -
miento, trasplantadas de Ja Germanla por Jos visigoclos. 

El Municipio, aunque de origen romano, subsisti6 en esta época; tam
bién continuaron subsistentes hasta cierto punto, la rcllgi6n, las costumbres y 
Ja Jeglslac16n especial de los españoles que formaron un pueblo separado de 
sus dominadores: un magistrado importante del municipio era el 'defensor de 
la ciudad', que representaba a la comunidad en sus relaciones con los repre
sentantes del poder; el clero procuraba conservar Ja libertad antigua y apoya
ba al municipio para Ja creaci6n de 'xenodochios' u hospitales, y para todas 
las empresas de interés nacional o rellgioso que no fueran sospechosas o per
judiciales para los visigodos. DJrante este perfodo de tiempo, Ja parroquia y 
el municipio, o sea el clero y el pueblo, estaban perfectamente unidos e iden
tlflcados en el amor a la patrla y a la libertad, y en el odio a los domlnadores 
y al arrlanlsmo. 

La autonomfa municipal que ya no existfa en la organización romana de 
las curlas, se perdi6 por completo. 

Convertldos los visigodos al catolicismo, celebraron pcriooicamenre 
concillos en que se decidfan Jos negocios del Estado. El Concilio de Toledo se 
convirti6 en una Jnstituci6n y el sexto de estos concilios suprimió todo vestigio 
de libertad municipal. 

Las ciudades tenfan sus gobernadores y las aldeas sus Vilicos, que re-
presentaban al rey. ·. 

La situación econ6mica de las municipalidades se tornú precaria a par
tir del Sexto ConciJJo de Toledo y los municipios hlspanos, que son unos de los 
que con m~s valor han defendldo sus derechos al tronscurso de ln Historia, C!?_ 
menzaron a dar muy vlsibles y pellgrosas muestras de desagrado. Por esto 
el Concilio de Toledo convocado poi· l\ecesvinto, despu~s uc fa sublevación de' 
los vascones que reclamaban la reducclón de los impuestos, restableció los 
prlvileglos de Jascludades, suprlmldos durante un siglo. 

Era característica de las ciudades en la Edad Media, la nccesldad de 
protegerse de las constantes incursiones de p.1eblos enemigos, Las ciudades 
urntirulladas acortabun el desarro11o urbano. Las call<.'s c::ran cstrL~c.:has: lm; 
casas cstrangulmfas y reciamente construidas y la vida se hncfn mtis unida 
dentro de ellas por las contfnuas zozobras. 
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Una nueva invasi6n sobre España se gesrnba después de que los berbc
rlscos abrazaron el lslamlsmo. Los arabes se lanzaron con el ímpetll de su 
fanatismo y conquistaron a principios del Siglo VHI buena parte de la Península, 
El reino visigodo se derrumbó, 

La dominación romana, que había llegado hasta el norte del Canal de la 
Mancha, terminó al abandonar las legiones la isla de Bretaña, a principios del 
Siglo V. 

Vinieron después terribles luchas que se prolongaron durante siglos y 
en las que la civilización romano-bretona, vencida, dejó el paso a la organiza
ción de los invasores, los anglosajones, de origen germanice. 

Al triunfar éstos definitivamente sobre los bretones, suplantaron com
pletamente las antiguas instituciones por otras de .:irlgcn germanice, que cvolu 
clona ron gradualmente. -

El pafs se dividió en gran cantidad de reinos anglosajones y mientras Ju 
chaban entre sf o contra nuevos agresores, las instiniciones germ{inícas, sin -
el estorbo de los Mbltos administrativos romanos, se habían desenvuelto; la 
autoridad de los reyes continuaba limitada por las 'asambleas (witenagemot) y 
la de los nobles (condes o thanes), por asambleas locales de que el rey era el 
protector. La población rural se organizaba en grupos libres y las ciudades 
conquistaban cierta autonomfa, 

La comuna comenzó a surgir de la 'aldea' anglosajona. La propiedad de 
la tierra era 'comunal', es decir. que pertenecía en coman al clan o a la tribu. 

El Fuero de Soria, es uno de los documentos más importantes de la le
gislación municipal española. La minuciosidad con que regula las instituciones 
m6s variadas de la vida local, le da un valor especial para conocer cl Derecho 
de la ~poca en que fue redactado. El espíritu local de la Edad Media, hace sin 
gular un documento que, como este Fuero, muestra oficialmente la vida jurfdf 
ca de una ciudad castell~na en el Siglo Xlll. La influencia considerable que ha 
ejercido en la legislac16n, contribuye a darle más relieve. Dicha influencia en 
otros cuerpos legales )' su interl:s lingufstico, acrecientan su importancia Go
ma reflejo de un momento decisivo en la lucha secular y tenaz sostenida entre 
el elemento germfin!co r el romano en el Derecho español. 



!.4. - EL MU1'HCll'IO COMO EXISTENCIA DE UNA 
COMUi'.~DAD LOCAL. 

Los pueblos que aún no se acomodaban en un territorio, entre bstos 
particularmente los normandos, devastaban los pafses en sus constantes lncur 
siones, Como los soberanos eran incapaces de defender a las poblaciones de -
las amonozas del enemigo, lóstas se agruparon en torno a los jefes militares de 
los comlados y los condes se aliaron en grupos a su vez. De esta manera, los 
jefes militares monopolizaron el po::Jer, siendo en sus dominios, que se llama
ron feudos, los propietarios, jefes millta res, jueces l' lc!!isladores. 

El lmperlo Carlovingio se desmembrb en reinos y <'.!stos se dividieron 
en feudos. A pesar de que en esta !'.!poca la situacibn era en extremo cruel pa
ra las clases inferiores, los municipios comenzaban a adquirir conciencia de 
su elevada misión. La convivencia social se refugia por entero en las municipa
lidades, que constituyen en toda la Edad Media la luz que no llcg6 a extinguirse 
en aquel laberinto de pasiones. 

El sierva,en pleno rb¡;imen feudal, llegaba a mlcmbrn del ~luni<.:ipio, lo 
mismo que el pechero llegaba a la catcgorfa de burgués ha_io el yugo del nl,,;•)ll! 
tismo feudal. De los siervos de Ja Edad Media nacieron los habitantt.ls lle las"" 
primeras ciudades; de esto pobl ac!bn municlpal salieron los elementos consti
tutivos de la burguesía. 

En el Siglo X encontramos ya Ja tipica sociedad feudal en que se presen 
t6 la p.ilvcrizaci6n de los centros de ¡xxier. La idea romana del Estado, basa-= 
da en la soberanía del tcrlo sobre las partes, fue reemplazada por el señor!o 
autónomo. Los señores feudales se dec!an vasallos del rey, poro en realldad lo 
veían como t1n igual y muchas veces le im¡xin!an su voluntad. 

Los reinos se dividían en principados cclcsiñsticos o arzobispados y en 
feudos de Jos grandes vasallos: condes, duques l' marqueses, 

El sellar feudal tenía bajo su dominio a los hombres llbres no nobles, 
loo 'villanos', que eran los antiguos 'ciudadanos', Las clases rurales tenfan 
la protección del señor a cambio de servicios y los gremios o corporaciones 
de burgueses (habitantes de ciudades), al cesar las invasiones, habfan celebra 
do ¡xictos de diversas e.fases con sus señores u obispos. -

Entonces se alz(J en los castlllos señoriales el donj6n, o sea la torre 
del homenaje, En el Siglo Xll habían de levantar las comunas la torre o cam
panario de Ja ciudad, como símbolo caracter!stico de !ns libertades polftlcas 
en el sena de los mt1nlclplos. 

La aldea feudal surgib como un Jugar fortificado,en que las casas de 
los pobladores se !,':Uarccfnn dentro de una muralla, 

En Ja mayada de los casos, los colonos se establecían en torno al cas-
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tillo del señor feudal. As! surg!a Ja aldea, cuyo desarrollo dependla de Ja im
portancia del campamento militar o de su situación en las rutas comerciales, 
Las ferias se celebraban anualmente y entonces el comercio se desenvolvla en 
mayor escala, miencras otros comerciantes fijaban el lugar de su residencia 
y establecfan comercios fijos, Dentro de las aldeas, el arl"8 a nado emprendió 
sus incipientes tareas industriales. 

La diferencia entre el trabajo agr!cola y el artesano, motivó las dos 
clases de comunidades: Ja urbana y la rural, siendo las primeras, el µ.ieblo 
y la ciudad y la segunda la aldea, 

El desenvolvimiento de la vida citadina, en la Ellropa Occidental, se 
oh serva desde Jos comienzos del Siglo Xl, con la mencionada sepa raclfm de la 
prcxlucción artesana y agr!cola, La ciudad se diferenció de la aldcJ, por ende:, 
en que el empico que principalmente desempeñaron sus habitantes, no era agr! 
cola sino a rtcsano. -

La mortalidad en las localidades urbanas era muy elevada por las p6si 
mas condiciones de higiene que en aqu!'!llas prevalec!an, Las basuras y dese-
chas de las casas eran arrojados al ria o simplemente o la calle. Eran frecuen 
tes las epidemias. En casi tcxlos los p.teblos habla establecimientos cspecid'!es 
para leprosos, de los que se contaron en Franela m~s de dos mil en el Siglo 
Xlll y se calcula que, por cada diez personas, podía contarse un ¡:crdiosero. 

Los gremios de comerciantes primero y luego junto ccn los de artesa
nos, dirigieron la lucha de las ciudades en contra de los señores iwdales. Los 
gremios ocuparon el gobierno de los municipios al obtener el cobro de impues
tos por su conducto, cuando los señores convinieron en fijar su monto y dejar a 
las corporaciones la responsabilidad de recaudar. 

Fue desde el Siglo XI, cuando comenzó a hacerse mAs patente la dife-
rencla entre el municipio urbano y el rural, al separarse el artesanado de la 
agricultura, Con esto en la Europa Occidental se registró el desarrollo de Ja 
vida citadina. 

La tradición municipal que en Italia habla tenido su cuna, no podla me
nos de manifestarse en un resurgimiento de la vida local en su propio país de 
origen. 

Apenas las localidades europeas comenzaban a crear fuerzas, cuando ya 
las ciudades mnrítimas de Italia surg!an con enormes destellos de vitalidad. 
Con el desarrollo del comercio y de la industria, presenciamos en las ciudades 
el "rlvenimiento de Ja clase media o burguesra. La juventud de la nueva clase 
social im¡x¡lsó la vida de las ciudades y las comunas constituyeron la tfpica ma 
nifestaclón de la existencia social del hombre, Las comunes llegaron a ser -
verdaderas repúblicas locales m~s o menos autónomas. 

La ciudad de Amalfi fue la primera de estas repúblicas locales. Su pr~ 
g.r~so •e deb!ó el Intenso comercio que sosruvo con los bizantinos, sarracenos 
y alejandrinos, cuyos espl~ndidos productos eran vendidos en llama, L¡ue <..ü•15!!, 
m!a ya cantidades fabulosas en el culto, 
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Al caer en manos de los normandos los ducados bizantinos, Amalfi vio 
cerradas sus comunicaciones con el Oriente y su comercio decayó un tanto, te 
niendo que subordinarse al poderfo comercial de Venecia. -

La ciudad mediterrfinea de los canales, se hallaba establecida desde el 
Siglo V, en que muchas poblaciones que hufan de los bfirbaros se refugiaron en 
las Islas que fueron su asiento, Ya en el Siglo VI, los venecianos comerciaban 
con Constantinopla y con los firabes y los lombardos. El comercio con estos<!! 
timos, les dejaba libre el paso hacia el Norte y de su fidelidad para con los so 
beranos bizantinos, obtuvieron grandes concesiones comerciales en el lmperiO 
de Oriente, En esta época, los venecianos tenran absoluta libertad para nom.-
brar sus duques, que eran soberanos absolutos en Ja ciudad, Dcspuf,s, cuando 
Venecia se Independizó del Imperio bizantino, promulgó su Constitución. La 
autoridad del 'dux' se limitó con nuevos funcionarios: seis consejeros de la 
'señoria', jueces y el 'pregadi', que era un cuerpo lntegrauo por los notables 
de Ja ciudad, a los que se consultaba en los problemas de mayor trascendencia, 

Las ciudades de Génova y Pisa, gobernadas primero por la nueva noble 
za lombarda, permanecieron sin conquistar su libertad comunal, que adqulrle 
ron en el Siglo X. En este siglo se inició el apogeo de las ciudades libres ita-: 
llanas, en contraste con l:pocas de decaimiento en que comunas enteras llega-
ron a ser dadas en posesión a la Iglesia. 

Hasta el Siglo X, aparecen las primeras manifestaciones de una verda
dera organización municipal, teniendo origen este renacimiento en Italia, en la 
cuenca del Medlterr§neo y extendlléndose la nueva era a lo largo de dos grandes 
senderos comerciales, como fueron el Conublo y el Rhin hasta el Norte de 
Europa, en Flandes y en Francia. 

Los estatutos de Génova ,. de Pisa fueron eminentemente arlstocrAticos 
y particularmente en la primera; una ler especial reglamentaba la existencia 
de la esclavitud. En ambas ciudades gobernaba Ja aristocracia; las familias 
nobles luchaban entre sr y genoveses contra pisanos y éstos contra venecianos, 
sostenfan guerras por el control dei comercio de Oriente. Estils luchas habían 
de acabar por debilitarlos. 

En el interior de Italia se siguió el ejemplo de las ciudades mar!timas, 
empren:liendo el camino hacia la libertad municipal. Así vemos que los gr.e
mlos de artes, ya los mayores formados de mcrcadc res, ya los menores de 
artesanos, organizados cada uno interiormente en sus respectivos cuarteles, 
como un monopolio y como un ejército, se conjuraban y formaban la ciudad le
gal, Reunidos al togue de la campana de rebato en la torre de Ja 'casa del pue 
blo', formaban un parlamento gue ejerda soberanra inapelable y nombraba v;¡:. 
rlos cónsules, asistido por un gabinete secreto (la crr,olenza). En tiempo de 
guerra, cada cuartel rodeaba al estandarte de la cludad,colocado sobre un al
tar en un carro y marchaba a la batalla; asr lucharon los milaneses contra 
Barbarroja, venciéndolo, Estas re¡Xibllcas, llenas de nobles que poseran su do 
mlcll!o fortificado dentro de ellas, tenfan una vida tempestuosa y precaria. -
Las m1is notables fueron Mll1in y Bolonla y bastante des¡>Jés Florencia; Roma 
l~cliú oitlll!Jlt, ¡x:iu luchó en vano po1· su libertad municipal. 

En el Siglo XI!, las ciudades libres de Italia, asr como las comunas 
francesas, estaban en el apogeo de su vida municipal. 



El desenvolví miento de las comunas francesas alcanzó su m§s alto gra 
do en el Siglo XU. Los reyes fomentaron en varios casos el movimiento muni::
cipal para debilitar a los grandes vasallos y p.idieron rechazar la invasión de 
los ejlércitos de Alemania y de Flandes con las milicias comunales que se agru 
paran alrededor de la enseña de Ja Abadfa de San Dionisia, que era el estandar 
te real. -

1,5. - RAICES HIS10RJCAS DEL MUNICIPIO COMO 
AUTENTICA COMUNIDAD DEMOCRATICA, 

Con el tiempo, la mayor parte de las ciudades obtuvo sus libertades y 
privilegios municipales. Unas los conquistaron mediante sangrientos motines, 
como en Francia y otras los compraron a precio de oro a los señores, pero 
tambilén se concedió el fuero por acto gracioso, como el del rey de Francia, 
Luis VII, que lo otorgó a los habitantes de Lorrfs en 1155 e inmediatamente a 
casi trescientas ciudades y villas del dominio real, Mas Ja concesión de Jibcr 
tades municipales fue, al mismo tiempo, un medio de crear ciudades nuevas.
Para dar valor a sus dominios, los reyes y los señores buscaban la manera de 
atraer inmigrantes, por lo que creaban ciudades nuevas, a las que daban prl
vileglos especiales. 

El papel del gremio en la vida polltica del Municipio tuvo una gran im
portancia. Fueron esos gremios los que acaudillaron Ja luch

0

a de las ciudades 
contra los señores feudales, comenzando con el intento por reducir el monto 
de las contribuciones. Los gremios terminaron por participar activamente en 
el gobierno de la municipalidad, una vez que las ciudades hubieron conquistado 
mayor o menor independencia ante los señores feudales. 

Las corporaciones o gremios de comerciantes surgieron en Inglaterra 
pcr primera vez en el Siglo X y las de artesanos aparecieron en Italia a fines 
de ese siglo. 

Dichas corporaciones expidieron reglamentos para la producción y ven 
ta de mercancfas y es cHebre el de la prcxlucción de telas, aprobado en la Ciü 
dad de Chalons el año de 1244, Al efecto y contando con el respaldo de la ad-
ministración municipal, la corporación no permitfa a quienes fuesen ajenos a 
ella, dedicarse a su propia rama de artesanado. 

Por Jo tanto, los gremios municipales de comerciantes y artesanos fue
ron la fuerza mfis organizada de la vida comunal en la Edad Mruia. 

La dominación de los firabes se repartió al principio, en los pequeños 
emiratos que dividfan Ja parte ocupada de la penfnsula. 

En el Siglo X, al establecerse el Califato de C6rdoba, se unificó la ad
ministración de las ciudades y de los p.ieblos, que fueron gobc:·nados por agen 
tes de los califas, llamados Cardes o A!caldis (Alcaldes). Esta dcnominació11 
no fue empleada en Le6n y Castilla hasta mediados del Siglo XI y en Galiciu htts 
ta principios del Siglo XI!!. -

Sin embargo, la obra de Ja reconquista, que se realizó al transcurso de 
larga y sangrienta lucha, fortaleció en Jos españoles la conciencia municipnl 
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fe. ES U M E N. 

El presente trabajo tiene como objetivo fundamental, el lla
mar la atención respecto a la necesidad que tiene la polftica mexicana -
de brindar al Municipio Libre un mayor pluralismo polftico y un recono 
cimiento de su facultad de legislar sin cortapisas, dentro de su ámbito 
de competencia. 

Como objetivo subordinado, se fijó la presentación y análisis 
de las proposiciones efectuadas en la Consulta Pública para modificar 
el proceso electoral en la República Mexicana, 

El cumplimiento del primer objetivo conlleva a dotar al 
Municipio de una real democracia, al ser verdaderamente el pueblo 
quien elija a sus gobernantes. 

Al lograr el segundo objetivo, se está en la posibilidad de 
identiflca r los juicios que en el momento actual sustentan los dil•ersos 
partidos ¡:-o!Iticos registrados y distinguidos investigadores del queha
cer po!Itico en Ja República Mexicana, los cuales se consideran, para 
efectos de esta tesis, como reales representantes de las necesidades, 
deseos e inquietudes de la sociedad en su conjunto. 

Al definir estos conceptos, es posible conjugarlos con el cri
terio particular de quien esto escribe y, consecuentemente, elaborar 
conclusiones y recomendaciones congruentes con el contexto nacional, 
dentro de un marco de justicia social y que sean de utilidad para un de
sarrollo equilibrado y racional de un Municipio Libre que, a más de 
cien años de haber sido creado, aún no alcanza la plenitud en el ejerci
cio de su democracia. 
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I N T R o D u e e l ó N. 

Uno de los cambios necesarios en la polltica nacional consiste en 
hacer real el proyecto de una democracia con equilibrio de po:leres, fede
ralismo efectivo y verdadera libertad municipal. Para esto, se hace indis
pensable una mayor partici¡:>1cl6n de la ciudadanía, a fin de lograr una polr
tica moderna donde el pluralismo y el pluri¡xirtidismo moderado promuevan 
los cambios que conlleven a lograr un Estado donde cada individuo tenga la 
absoluta libertad de seleccionar quil!nes son los ciudadanos que integiarán -
su gobierno. 

Sin embargo, hemos de reconocer que todavía tenemos un gran 
trecho por andar y que se deben aprovechar las coyunturas poUticas, para -
que los anhelos democráticos y un Estado plural y moderno sean el p.mto de 
¡:>1rtida para que Mi!<xico deje de ser en el corto plazo un pafs en proceso de 
desarrollo y se convierta en el ejemplo y apoyo de Latinoam~rica al despe
gar, no sólo en el aspecto polltico, sino tambi~n en lo económico. 

Se considera factible imaginar, que nos trasladamos hacia el futu 
ro y nos ubicamos en tiempo y espacio tales, que Ja lminanidad hubiera e1•0-=
lucionado hacia lo perfecto y se tuvieran las siguientes situaciones : 

Todos los piebloa tienen un gobierno capaz, justo, efectivo, efi
ciente y siempre pendiente de las necesidades y amelos de sus go 
bernadQ'S. -

Los pieplos del mundo conviven en una completa estabilidad p::¡){
t!ca. 

Los pieblos se Integran por ciudadanos que conviven con una fllo
soffa y principios de igualdad y son libres respetando los dere
chos de los dem~s. 

Los grupos de presión utilizan el diálogo, lo razón y el Derecho 
y rep.idian la fuerza, la anarqufa )'la injusticia. 

Todos los gobernantes son escogidos democr~ticamcntc por la -
ciudadanía en su conjunto de entre sus mejores hombres. 

Los procesos electorales son llmpios y con una partici¡:>1ci6n plu 
~ -



El federalismo se integra con municipios verdaderamente libres 
en sus principios y acciones. 

Los poderes del gobierno se interrelacionan en un marco de to
tal y absoluto equilibrio. 

Se tiene un perfecto equilibrio entre centralización y descel!ra
Jización, asr como en concentración y desconcentración, 

Al analizar los puntos anotados, pudi~ramos pensar que esta-
mas en un mundo que no es el nuestro, que son condiciones que jamAs va
mos a lograr. Esto puede ser cierto, pero debemos tender a ello, sobre 
todo en Jo que a nuestro México corresponde, 

Para esto debemos trabajar intensamente; participar honesta-
mente en polftlca y tener Ja mente siempre abierta a los cambios. 

Sólo en esta forma podremos avanzar siempre con paso firme 
hacia ese futuro que de momento nos parece inalcanzable . 

En el presente t1·abajo se tratan de sentar las bases sobre las 
cuales se tomen acciones inmcrliatas,que tiendan a lograr, en un plazo pe
rentorio, un Municipio verdaderamente libre. Asimismo, para que espe
cialistas en materia po!ftlca, Derecho Constitucional o Administración -
R'Ibllca, desarrollen con el mismo fin, investigaciones de detalle, 

En lo que a procedimiento oc refiere, el estudio comprende In
vestigación documental y de campo; se solicitó asesorfa a personal alta
mente especializado y se utll!zaron equipos electrónicos de grabación, pa
ra captar la inforrración sustantiva en las diferentes sesiones de la Consul 
ta Pública. -

En algunos cap!tulos se efectuaron comentarios, conclusiones o 
anAlisis parciales, cuando se consideró necesario clarificar o abundar en 
un determinado concepto. 



1, 1. NACIMIENTO DEL MUNICIPIO. 

Conce¡xo de Municipio. - La palabra proviene del latín "munlclplum" 
y significa el desempeño de una función que se asume por sf propia y se contem 
pla como institución. ( 1 ) -

Para los romanos representaba la ciudad principal y libre que se g:i
bemaba por sus propias leyes y cuyos vecinos podían obtener los privilegios y 
gozar de los derechos de la ciudad de Roma. En otra acepcibn, es también el -
conjunto de habitantes de un mismo túrmino jurisdiccional, regido en sus inte
reses vecinales por un Ayuntamiento, 

Desde un ¡>Jnto de vista polftlco, se entiende por Municipio aquellas 
congregaciones polftlcas llamadas pJeblos, villas o ciudades, que por alcanzar 
un determinado número de habitantes y contar con medios propios de qu!! sub
sistir, se gobiernan y atienden a sus necesidades por sf mismas, mediante una 
corporacibn com¡>Jesta de un pQmero va rlable de individuos, nunca inferior a -
tres, que reciben aisladamente el nombre de regidores y en su conjunto el de -
ayuntamientos. 

De lo anterior se puede deducir, que es posible referirse a dos tipos 
de municipios, uno natural, donde sblo existe la comunidad domiciliarla indepcn 
diente poseyendo o no contenido pol!tico de régimen local y otro polftlco, donde 
ya constituye una institucibn polftica de franco r!'oglmen social. 

El Municipio es un efecto de Ja sociabilidad, como tendencia a insti
tucionalizar las relaciones sociales. Es fuente de expreslbn de la voluntad po
pular y en consecuencia, atiende a sus fines propios como institución y a los de 
sus componentes como asociación de éstos. 

A travl!s del Municipio, el Estado hace mas eficaz la realizacibn de 
sus atribuciones, ya que al permitir que se constituyan autoridades administra 
tivas designadas por los mismos individuos cuyos intereses formaran parte dCl 
funcionamiento de la maquinaria oficial de aquellas autoridades, se logra mane 
]ar los intereses de una poblacibn asentada en determinada !!rea territorial. -

l\s1 como Ja nación es la típica agrupación que ~ustenta al Estado, en 
el Municipio se concentran todas las manifestaciones de tipo local de la vida so 
cial, tanto familiar como colectiva. -

No todos los estados son nacionales, ni todas las naciones son esta
dos, pero como producto sociológico, Ja nacionalidad tiende a expresarse en -
unidades políticas. El estado modt:n10 tiende a ser ~pr0"iór1 dG tn1i."i ni."idcn.:111~ 
dad que lo sustenta y todo ello tiene como origen y punto de apoyo el Municipio. 

(l)Pércz]im~nez,Gustavo, La lnstltucif>n del Municipio -
Libre en Mf,xico, p.7. 
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l. 2. • EL MUNICIPIO EN RO M A. 

Al mismo tiemj>.1 que en Grecia se desarrollaba con plenitud la orga
nlzación municipal, en Italia iba surgiendo un movimiento similar, que se 
present6 un poco más tarde, pero con mayor madurez, al grado de que su 
influencia se habfa de proyectar hasta el presente. 

Ya en el Siglo X A. de C. , la población de la Pcnfnsula Italiana se 
establecfa en aldeas. 

En este pafs, existían tres p.¡eblos que integraron Ja nacionalidad 
romana: los latinos, lrn sabinos y los etruscos y en el sur se habfan estable 
cido diversas colonias griegas. -

Los sabinos y Jos griegos sostuvieron el comercio desde los antiguos 
tiem¡>'.Js. Quizá ¡Xlr esto, es que los sabinos ft1eron los que manifestaron 
primero la tendencia a la organizaci6n patriarcal;· Jos caracterizaba su cons 
titución doméstica, especialmente en el poder del padre sobre la mujer y -
los hijos. Se reflejaba también este carácter en la constitución mfis pa--
triarcal que investía al cabeza de familia, sacerdote, rey, juez de su casa, 
juntamente, de gran autoridad sobre todos los miembros de aquélla, man
teniendo en su seno el espfritu de subordinación, asf como el de igualdad en 
sus relaciones con otras familias y la preferencia de las formas federativas 
en la constitución comGn a tcxlas. 

Los latinos, a su vez, preferian el poder uniturio en ]as tribus y que 
de las t~ndenc i as de estas dos razas se formó el cspfritu general romano, 
que acabó de constituirse con la inOuencia etrusca en la formación de ciuda
des. 

Los sabinos 1 latinos \' etruscos, fueron los elementos étnicos que for
jaron las peculiaridades del municipio romano. 

Si la agricultura había dado origen a la aldea, <:l comercio y la ir.dus
tria motivaron la formación de la ciudad. Estahkcida la urbe v los términos 
sagrados, elegidos los dioses protectores y el rey, la ciudad cÓrnenzó a des
envolverse. 

Uno de los factores rnfis importantes que propiciaron la afkH"ición del 
municipio romano fueron las reformas que proyectó Servio Tulio y que hicie
ron desaparecer, basta cierto punto, la antigua constitución por familias. 

Este rey, con el propósito de disminuir el p:xlcr del patriciado, re
formó la antigua división de Ja ciudad y agregó a las primitivas tres tribus, 
otras cuatro nuevas en que repartió a toda la población de acuerdo con el do
micilio. Con ello, Roma se iniciaba en el camino de las relaciones munici
pales de vecindad. Esta nueva organización se ajustaba a la fortuna y al 



territorio del Estado. Se empleaba para ella un censo que se hacfa cada cinco 
años y que clasificaba a los habitantes por sus bienes de fortuna, la nobleza 
de su nacimiento y edad. Servfa este censo particularmente, para fijar las 
obligaciones militares del individuo y los im¡:uestos. 

Con la creación de nuevas tribus, los plebeyos que carec!an de ellas 
por ser extranjeros, quedaron vinculados e ingresaron a la ciudad. 

La segunda reforma la realizó Servio Tulio en la ceremonia de ln ¡:uri 
flcación de la ciudad, En su calidad de sacerdote supremo, la verificó sin 1ia: 
cer distinciones, de lo que resultó que al terminarla todos se encontraron en 
calidad de ciudadanos. 

La tercera reforma la hizo valiéndose de la disciplina militar. Los 
soldados ten!an prohibido entrar a la ciudad como ej~rcito y ante la señal de 
reunión se congregaban en el campo de Marte, Servicio Tulio estableció la 
'asamblea cenruriata' en que el hombre no debfa agruparse por curias, sino 
por centurias, en las que ocupaba su ¡:uesto según su riqueza. Habfan 5 cla
ses y 193 centurias, entre las cuales figuraban las 6 centurias patricias, las 
12 de caballeros y las de infanterfa. Estas asambleas eran poHticas y en ellas 
todos Jos soldados, sin distinción de clases, tenfan el derecho de sufragio. 
La asamblea centuriata fue Ja que mayor influencia ejerció en el futuro. 

Servio Tullo estableció, adem!ls, los jueces llamados 'centumvlri' 
que, representando al ¡:ueblo conoclan "de todos los asuntos que interesaban 
m!ls a Ja ciudad, como usucapién, agnación, gentilidad, testamentos, etc. " 
Aparecían, con ello, en eg1brión, los funcionarios municipales. 

Al caer Servio Tulio asesinado por el patriciado, se impedía que su 
Constitución se realizase lntegramente, Los patricios utilizaron para abolirla 
al nuevo rey, Tarquina el Soberbio, que quizo después convertirse en d(!spora 
y quit6 a la plebe los comicios y se enemistó con los parres. 

Del reinado de Tarquina el Soberbio sólo ¡:ucde agradecerse el hecho 
de que dispusiera,' por primera vez en la Historia, que se coleccionaran las 
ordenanzas municipales, cosa que ejecutó Papyrio por el año 550 A. d,e C. 

En efecto, las primitivas leyes que rigieron a los municipios, no ha-
blan sido escritas y se conservaban por tradición ornl :• fue en la época de 
Tarquina, cuando por su orden real Sexto Papyrio las coleccionó en un Có:iigo, 
que fue designado con el nombre de 'Papyriano' y que se dividfa en dos partes, 
correspondiendo Ja .Primera a las prescripciones de carácter religioso y la 
segunda a las de orden polrtico y ¡:(1blico. 

Cabe decir que, el Municipio, adquiri(• cPn su propia legislaci(on un 
carkter diferente al del Estado a que pertencc·f.1. Es decir, 'JUe dlstfoguió 
sus propias funciones, a pesar de reconocer y acatar las leyes gcn~ralcs del 
Estado, 

En consecuencia, el ~recho Municipal escrito, surrió en Roma, en 
el siglo Vl A. de C., con el Código Papyriano. 



Dcspu6s de la derrota de los reyes y sin la protección de tstos, la pico 
be quizo poner t~rmino a Ja desfavorable situación que sufría y abandonó la -
ciudad, retlrAndose al Mons Sacer en el año 494 A. de C. 

Los patricios cedieron, estableclen:lo dos, luego cinco y des¡:u6s diez 
'tribunl plebis' , con el carActer de inviolables y elegibles s6lo por los plebe
yos. Estos nuevos magistrados, junto con otros dos, 'aedlles plebls', encar
gados de la pollcfa urbana, fueron los custodios de los intereses y derechos 
de la plebe a quien protegían de todos los abusos. As! surgieron los primeros 
edlles, se inició el r~glmen edilicio y aparecl6 el municipio ya instlnicionali
zado. Posteriormente, con la institución de los ediles curules y de los pre
tores urbanos, existía ya el municipio romano. 

Roma establec16 cuatro clases de municipios, a saber : 

l. - Municipios con derecho completo 'optimo jtire', 
2. - Municipios con sólo parte de derechos: 'clvita con mercium, con

nubium sine suffraglo'. 
3. - Municipios con derecho a conservar su legislación. 
4. - Municipios que adoptaron la legislación de Roma "fundl-factl", 

A su vez, los elem~ncos constituyentes del Municipio romano, fueron 
los siguientes : 

l. - El Territorio (Terrltorlum). 
2. - El R.teblo que se reunía en Asamblea General. 
3, - La "Curia", o cuerpo deliberante con sus magistraturas. 

Dichas magistraturas del Municipio romano, estaban constituidas por : 

1. - Los 'l:ilunvlros ·: como órgano ejecutivo colegiado, con facultades 
judiciales y legislativas. 

2. - Los 'Ediles•; con funciones de pollera en general para cuidar de 
la seguridad, la higiene y las costumbres. 

3. - El "curator", funcionario encargado de velar por los Intereses fls 
cales, -

4. - El "defensor civltatls", con funciones de supervlsl(m de la Inver
sión de las rentas y de defensor de los contribuyentes. 

En cuanto a las características del Municipio romano, ~seas eran : 

1. - La de ser esencialmente urbano. 
2. - La de poseer doble personalidad: a) pOblica; b) como persona ju

rídica. 
3. - La de ser democrAtlco. 
4. - La de ser a11tónnrnn. 



t,3. • RESURGIMIENTO DEL MUNICIPIO EN LA EDAD 
MEDIA. 
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El municipio medieval comenzó a tomar sus caracterfsticas propias 
desde el Siglo lll, en que la inestabilidad del imperio, el bandolerismo y las 
continuas invasiones, obligaron a las ciudades a transformarse de recintos 
abiertos preocupados por embellecerse, en aglomeraciones encerradas entre 
altas murallas, aptas para guarecerse y defenderse. 

Cada ciudad tenla su gobierno municipal, en el que la clase dominante 
t•staba formada por la nobleza senatorial. Los senadores, como los antiguos 
patriarcas, vivlan fuera de la ciudad y habitaban en espl~ndidas villas dentro 
de sus inmensos dominios. En ~stos, los servidores fueron el antecedente 
de los futuros siervos de la Edad Media. 

En las ciudades pequeñas y muy acosadas en aquella !!poca, se caneen 
traba la poblacl6n de artesanos y comerciantes. Por ejemplo, la mfis grande 
ciudad de la Galla, Treves, que era su capital, apenas si contaba con 20, 000 
habitantes, cifra que era muy importante _en aquel tiempo. 

Pronto, las villas se convirtieron en pequeños núcleos urbanos y a sus 
pobladores se les conoció corno los villanos. 

El mundo romano se hallaba dividido desde la muerte de Teodosio, e
xactamente en el año 395, en dos grandes imperios: el de Oriente y el de 
Occidente, La capital de Occidente fue Ravena; la de Oriente era Constantino 
~ -

En el año 4i6 la situaci6n de Italia es a tal grado desesperada con las 
terribles incursiones de los llamados p.ieblos bfirbaros y su desastrosa situa· 
ción interior, que el Senado pide al emperador de Oriente se unifiquen ambos 
imperios bajo su cetro. Con esto llegó a su fin el imperio de Occidente, 

ltalia se convirtió en virreinato bizantino y su capital fue Ravena, que 
tenla medios mfis füciles de comunicación con Constantinopla. El senado ro· 
mano habfa quedado reducido a un concejo municipal y tribunal de justicia. 

En el D:>recho continuaba la obra de unificación, Desde el Siglo IV se 
iniciaba el perlcdo de codificación del Derecho Romano, promulgfindose va·· 
rios códigos que culminaron con el 'Codex ]ustinianeus ', en 529 y que señala 
el fin de su cuarta y Ctltimn ~poca. 

Justlninno, auxiliado por cultos jurisconsultos, recopiló los edictos 
pretorios, las leyes y las constituciones imperiales, con lo que se formó el 
C&Jigo ]ustiniano, completado con las resoluciones de los jurisconsultos, 
que integraron la segunda parte llamada las 'Pandectas". 

El Código de Justiniano proclamaba la igualdad de los hombres ante la 
ley y para poner de acuerdo las Pandectas con el Código, apareció revisado 
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jX)Steriormente, en 534, con el nombre de 'Codex reperitae praelcctionis '. 
Justiniano se empeñó en ¡xinerlo en vigor en todo el Imperio. 

Las provincias eran gobernadas por duques y condes, que destruyeron 
todo r(;gimen municipal. El Municipio y el gobierno municipal, 'curia', sub-
sistió, pero sin autonomfa, asfixiado por las cargas fiscales de las que eran 
responsables, los funcionarios municipales, llamados 'curiales'. 

Los municipios debían contribuir con determinada cantidad al tesoro 
del emperador y los curiales, si no recaudaban esa cantidad, tenía que complc 
carla con sus propios bienes y si no los poseían, venderse como esclavos para 
salvar su responsabilidad. C'.omo la situación cconórnicn de los municipios era 
pésima, debido a las invasiones y con (;seas la despoblación de los campos, la 
phdida de cosechas, ere. , los ciudadanos pobres se rchusnron a aceptar el 
cargo curial y los ricos que hicieron lo mismo, fueron obligados por la fuerza 
a ocupar las magistraturas municipales. 

De nada servra que las ciudades tuvieran uniformidad en su organiza-
ción municipal, que sus magistrados fueron !JOr elección y que conservaran su 
cuerjX) municipal, curia, Nada significaba que los mismos sacerdotes, nom-
brados por los obispos, fueran sometidos a la consideración del ¡ueblo de la 
ciudad en votaciones especiales. La centralización administrativa que de ma
nera tan burda se resentfa, suprimió la autonomía de los municipios. 

De lo anterior se ¡:c.tede deducir que, es difkil encontrar en todos los 
períodos de la Historia una evolución contfnua. La din§mlca, el movimiento 
progresivo, se componen alternativamente de los procesos de evolución e in
volución. Asr van surgiendo las síntesis que no son sino principios de otros 
procesos. 

En el Siglo VII, cuando des¡ués de la conquista lombarda, el 'exarca' 
bizantino, no ¡xido controlar con su autoridad todas las provincias distantes de 
la capital, se !nici¡'.> una etapa muy importante en cldescnvolvimiento de las lo
calidades italianas. Génova, Gacta, Venecia, Roma, Nápolcs y otras ciudades 
fueron gobernadas por condes o duques, por prelados o por ayuntarnio)ltos y 
comenzaron a integrar pequeños estados independientes. 

Desde antes de Constantino, habfa aparecido una nueva clase social, 
los colonos, que se encontraban en todo el imperio. Los colonos no eran pro
piedad del señor como los esclavos, formaban parte de la heredad y no podían 
venderse sino con la finca a que pertenecían, gozaban de libertad individual, 
no podfan abandonar el terreno que cultivaban y pagaban n su propietario una 
parte de lo que cosechaban, siendo esta parte tan desproporcionada que los de
jaba en situación miserable. Así se anuncia la clase social de los siervos, 
que tan importante papel habían de desempeñar en el Feudalismo. 

Por otro lado, rodeando Ja cuenca del Sena, veintidós ciudades galo
romanas se hallaban unidas para defenderse de las acometidas de los Mrbaros. 
Entre estas ciudades figuraban París, Amiens, Rouen, Nantes, Rennes, Tours, 
Troyes y E·1reus. 



Las cíuUntJcs de la Gulia, aunque cstabnn en paz con los gobernadores 
romanos, no por eso hab( an dejado de ser independientes. Se gobernaban por 
los fueros municipales que cada una tenra y los obispos, representantes de Ja 
fe y del pueblo, hacra ya mucho tiempo que dirigían esta clase de gobierno, 
ocupando en las galias un puesto distinguklo, 

En el Siglo V, los francos que formaban uno de los grupos gcm1anos, 
entraron en la Galla, se aliaron con Jos galos y se convirtieron al cristianismo. 

En aquella época se dio cierta importancia a una institución, que partí 
cipa a la vez del car§cter de las antiguas asambleas de tribus de la Gcrmania
y de las revistas militares del imperio, que fue Ja de las reuniones o asam· 
bleas militares (placltum, mallus). En ellas se rcunfa el ejército para discu
tir Jos asuntos militares y se verificaban en el mes de marzo de cada año. 

Con la restauración germanicn del Imperio de Occidente por Garlo Mag
no, las asambleas militares tomaron otro car§cter. Eran asambleas locales 
y en ellas participaban los hombres libres de las ciudades. Dichas asambleas 
se llamaron 'conventus publicus vlcinon1m' y tenfan facultades admlnistrati· 
vas en Ja población o distrito 111ral, asr como atribuciones para resolver algu
nos asuntos locales, en .:antklml y calidad muy restringida, 

Los 111eblos y citidades continuaron agrupados en condados regidos por 
condes y vigilacio5 por Jos inspectores imperiales. Las clases sociales se di
vldfan entre famllins nohlcs, hombres libres, colonos y esclavos. Los milita· 
res formaban una casta privilegiada y superior a la clase de los hombres li
bres que habitaba Jns ciudades. 

Hasta el fin del imperio carolingio o carlovingia no, la Jegislaclbn no 
se hallaba unificada y las diversas leyes se aplicaban en particular a las dife
rentes razas pobladoras. El derecho de venganza, aceptado judlcialmente, 
traduce el estado de fuerza existente, que habra de presentarse, en el feuda
lismo, como la defensa del honor. 

Las nuevas asambleas locales, derivadas de las anteriores (mallus o 
malls) sometían sus decisiones a la resolución del emperador, que era inape
lable, y estas ordenanzas se publicaron coleccionadas y se denominaron : 
"capitulares". 

Esta orgnnizacibn se habfa extendido, con el imperio de Carlomagno, 
en Francia, Gcrmanin, Aqultania e Italia. En ésta, Carlomagno intervino por 
la llamada de auxilio del Papa, temeroso de los lombardos; en Germanla, in
trodujo el cristlanismo a sangre y fuego y fueron Jos monje~ los que catable
cic1·on los primeras poblaciones, tornando en sedentaria la vida errante de 
aquel ¡:ucblo. 

Las graneles invasiones del Siglo V habfan arruinado en su mayor par
te ,, .les ~ioc!n,!es. Pero el perfodo de paz del reinado de Carlomagno fue para 
las aglomeraciones urbanas un verdadero renacimiento. En España, baJo l!< 
dominación musulmnrrn, cxlstieron ciudades muy prósperas, pero en Francia 
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Y en Alemania, des¡:xi~s de las devastaciones de· los normandos y tlL• los h(111~a
ros, las ciudades vol\'icron a convertirse en casi nadn v se conccntruron en sf 
mismns. Rodeadas de murnilasJ fueron lugares fücrtcs. o castillos pegados n 
pequeños caserfos. 

La apreciación del Marqués de Pida!, respecto a que la época de la do
minación visigótica en España fue, en cuanto al rl!gimcn municipal, una etapa 
de transición, parece ser Ja m§s justa. 

El pueblo vencido pudo mantener sus instituciones pol!ticas represen
tadas en el Municipio, el cual conservó las caractcrfsticas de los (1!timos tiem 
pos del Imperio Romano, a Ja vez que recibfa nuevas formas en su füncionn- -
miento, trasplantadas de la Germanía por los visigodos. 

El Municipio, aunque de origen romano, subsistió en esta época; tam
bién continuaron subsistentes hasta cierto punto, Ja religión, las costumbres y 
la legislaci6n especial de los españoles que formaron un pueblo separado de 
sus dominadores: un magistrado importante del municipio era el 'defensor de 
la ciudad', que representaba a la comunidad en sus relaciones con los repre
sentantes del poder; el clero procuraba conservar la libertad antigua y apoya
ba al municipio para Ja creación de 'xenodochios' u hospitales, y para todas 
las empresas de inter(,s nacional o religioso que no fueran sospechosas o per
judiciales para los visigodos. D.lrante este perfoclo de tiempo, la parroquia y 
el municipio, o sea el clero y el j:l.leblo, estaban perfectamente unidos e iden
tificados en el amor a la patria y a la libertad, y en el odio a los dominadores 
y al arrianismo, 

La outonomra mLmiclpal que ya no existfa c11 ln organización romana de 
las curias, se perdió por completo. 

Convertidos los \•isigo::los al catolicismo, celebraron pcrlixlicamentc 
concilios en que se decldfan los negocios del Esrndo. El Concilio de Toledo se 
convirtió en una Institución y el sexto de estos concilios suprimió todo vestigio 
de libertad municipal. 

Las ciudades tenfan sus gobernadores y las aldeas sus Vilicos, que re-
presentaban al rey, ' 

La situación económica de las municipalidades se tornó precaria a par
tir del Sexto Concilio de Tole:lo y los municipios hispanos, que son unos de los 
que con m§s valor han defendido sus derechos al transcurso de ln Historia, co 
menzaron a dar muy visibles y peligrosas muestras de desagrado. Por esto -
el Concilio de Tolwo convocado por fü:ci=sv lnto, úcsp.i.'.:s de Ju sul1kvsción de 
los vascones que reclamaban la reducción de los impuestos, restableció Jos 
privilegios de las ciudades, suprimidos durante un siglo. 

Era caracterfstica de las ciudades en la Edad Media, Ja necesidad de 
protegerse de las constantes incursiones de p.H~blos enemigos. Las ciudades 
mnlJrullada~ acortaban el óesarrollo urbano. Las callt·s crun e:·.arechas: l.us 
cosDs cst.r::-anguJadas y reciamente construfdns y lo viUn se hncfn m{1s unida 
dentro de ellas por las continuas zozobras. 
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Una nueva invasi6n sobre Espafia se gcstab'' dcspu6s de que Jos berbe
riscos abrazaron el Islamismo, Los Arabes se lanzaron con el fmperu de su 
fanatismo y conquistaron a principios del Siglo VJII buena parre de Ja Penfnsula, 
El reino visigodo se derrumb6. 

La dominaci6n romana, que habla llegado hasta el norte del Canal de la 
Mancha, termln6 al abandonar las legiones Ja Isla de Bretaña, a principios del 
Siglo V. 

Vinieron desput!s terribles luchas que se prolongaron durante siglos y 
en las que la clvillzacl6n romano-bretona, vencida, dej6 el paso a la organlza
cibn de los Invasores, los anglosajones, de origen germénlco. 

Al triunfar ióstos definitivamente sobre los bretones, suplantaron com
pletamente las antiguas instlruciones por otras de origen germfinlco, que cvolu 
clonaron gradualmente. -

El pafs se dlvldib en gran cantidad de reinos anglosajones y mientras Ju 
chaban entre sf o contra nuevos agresores, las lnsrimciones germfinlcas, sin -
el estorbo de los Mbitos administrativos romanos, se habían desenvuelto; la 
autoridad de los reyes continuaba limitada por las 'asambleas (wltenagemot) y 
la de Jos nobles (condes o thanes), por asambleas locales de que el rey era el 
protector, La poblacibn rural se organizaba en grupos libres y las ciudades 
conquistaban cierta autonomía. 

La comuna comenzb a surgir de la 'aldea' anglosajona. La propiedad de 
la tierra era 'comunal" es decir, que pertenecfa en coman al clan o a la tribu. 

El Fuero de Seria, es uno de los documentos mfis Importantes de la le
gislación municipal española, La minuciosidad con que regula las instituciones 
mAs variadas de la vida local, le da un valor especial para conocer el Derecho 
de la época en que fue redactado. El espfritu local de la Edad Media, hace sin 
guiar un documento que, como este Fuero, muestra oficialmente la vida jurfdl 
ca de una ciudad castellana en el Siglo XIII. La influencia considerable que hii 
ejercido en la legislacib

0

n, contribuye a darle mfis relieve. Dicha influencia en 
otros cuerpos legales y su inter6s lingufstico, acrecientan su importancia áo
mo reflejo de un momento decisivo en la lucha secular y tenaz sostenida entre 
el elemento germdnico y el romano en el l:X!recho espafiol. 



1,4. - EL MUJ\~C!PIO COMO EXISTENCIA DE UNA 
COMUJ\~DAD LOCAL. 

L 

Los pueblos que aOn no se acomodaban en un territorio, entre ~stos 
particularmente Jos normandos, devastaban Jos países en sus constantes incur 
siones. Como los soberanos eran incapaces de defender a las poblaciones de -
las amenazas del enemigo, ~stas se agruparon en torno a los jefes militares de 
Jos condados y los condes se aliaron en grupos a su vez. 1X> esta manera, los 
jefes militares monopolizaron el poder, siemlo en sus dominios, que se llama
ron feudos, los propietarios, jefes militares, jueces y legisladores. 

El Imperio Carlovingio se desmcmbrb en reinos y ~seos se dividieron 
en feudos. A pesar de que en esta ~poca la situacibn era en extremo cruel pa
ra las clases inferiores, los municipios comenzaban a adquirir conciencia de 
su elevada misibn. La convivencia social se refugia por entero en las municipa
lidades, que constituyen en toda la Edad Media Ja luz que no Jleg(l a cxtingui rsc 
en aquel laberinto de pasiones. 

El siervo,en pleno r~gimen feudal, llegaba a mlcmhro del Municipio, Jo 
mismo que el pechero llegaba a Ja categoría de hurgué> ha.:n el yugo del ¡¡J,,;,J!11 
tismo feudal. Ce los sien•os de Ja Edad Media nacieron los habiwntes de la~ -
primeras ciudades; de esta pobl aclbn municipal salieron Jos elementos consti
tutivos de Ja burguesía. 

En el Siglo X encom1·amos ya Ju típica sociedad fClldal en que se prcscn 
tó Ja pulverización de los centros de poder. La idea romana del Estado, basa-= 
da en la soberanía del todo sobre las partes, fue reemplazada por el seílorfo 
autónomo. Los señores feudales se decfan vasallos del rey, pero en realidad Jo 
vcfan como un igual y muchas veces Je imponían su voluntad. 

Los reinos se dividían en principados cclesi5sticos o arzobispados y en 
feudos de los grandes vasallos: condes, duques y marqueses. 

El señor feudal tenía bajo su dominio a Jos hombres libres no nobles, 
loo 'villanos', que eran Jos antiguos 'ciudadanos'. Las clases n1rales tenían 
la protccc!bn del señor a cambio de sezvlcios y los gremios o corporaciones 
de burgueses (habitantes de ciudades), al cesar las invasiones, habían celebra 
do pactos dE' dil•ersas clases con sus señores u obispos. -

Entonces se alzb en Jos castillos señoriales el donjón, o sea la torre 
del homenaje. En el Siglo Xll habían de levantar Jas comunas Ja torre o cam
panario de la ciudad, como símbolo característico de las libertades ¡:olftlcas 
en el seno de Jos municipios, 

Ln nldcn feudal surgió como un Jugar fortlflcado,en que las casas de 
Jos pobladores se guarecían dentro de una muralla. 

En la mayoría de Jos casos, Jos colonos se establecían en torno alcas-
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tillo del señor feudal. As! surgía la aldea, cuyo desarrollo dependía de la im
portancia del campamento militar o de su situación en las rutas comerciales. 
Las ferias se celebraban anualmente y entonces el comercio se desenvolvfa en 
mayor escala, mientras otros comerciantes fijaban el Jugar de su residencia 
y establecfan comercios fijos. Dentro de las aldeas, el •rl"s a nado emprendió 
sus Incipientes tareas Industriales. 

La diferencia entre el trabajo agrfcola y el artesano, motivó las dos 
clases de comunidades: la urbana y la rural, siendo las primeras, el pueblo 
y la ciudad y la segunda la aldea. 

El desenvolvimiento de la vida cltadlna, en la Europa Occidental, se 
observa desde los comienzos del Siglo XI, con la mencionada separación de la 
producción artesana y agrfcola. La ciudad se diferenció de la aldeJ, por ende•, 
en que el empico que principalmente desempeñaron sus habitantes, no era agr! 
cola sino artesano. -

La mortalidad en las localidades urbanas era muy elevada por las ¡x!si 
mas condiciones de higiene que en aqul'!llas prevalecfan, Las basuras )'dese-
chas de las casas eran arrojados al rfo o simplemente P la calle. Eran frccuen 
tes las epidemias. En casi todos los pueblos había establecimientos especia~cs 
para leprosos, de los que se contaron en Francia más de dos mil en el Siglo 
XIII y se calcula que, por cada diez personas, podfa contarse un ¡:x:irdiosero. 

Los gremios de comerciantes primero y lueg<) junto ccn los de artesa
nos, dirigieron la lucha de las ciudades en contra tle los señores f~udales. Los 
gremios ocuparon el gobierno de los municipios al obtener el cobro de Impues
tos por su conducto, cuando los señores convinieron en fijar su monto y dejar a 
las corporaciones la responsabilidad de recaudar. 

Fue desde el Siglo XI, cuando comenzó a hacerse más patente la di fe- -
rencia entre el municipio urbano y el rural, al separarse el artesanado de la 
agricultura. Con esto en la Europa Occidental se registró el desarrollo de la 
vida citadina. 

La tradición municipal que en Italia habfa tenido su cuna, no podfa me
nos de manifestarse en un resurgimiento de la vida local en su propio pa!s de 
0rigc11. 

Apenas las localidades europeas comenzaban a crear fuerzas, cuando ya 
las ciudades merftimas de Italia surgfan con enormes destellos de vitalidad. 
Con el desarrollo del comercio y de la Industria, presenciamos en las ciudades 
el mlvenimiento de la clase media o burguesía. La juventud de la nueva clase 
social impulsó ln vida de las ciudades y las comunas constituyeron la tfplca ma 
nifestación de la existencia social del hombre. Las comun2s llegaron a ser -
verdaderas rep(iblicas locales más o menos autónomas, 

La ciudad de Amalfl ñte Ja primera de estas re¡:úbllcas locales. Su pr~ 
grr:SC\ !3e debjó Pl intenso comercio que sostuvo con los bizantinos, sarracenos 
y ulejanJrinos, cuyos espl~ndldos productos eran vemtlclus en !loma, q~e Lu115!!_ 

mfa ya cantidades fabulosas en el culto. 
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Al caer en manos de los normandos los ducados bizantinos, Amalfi vio 
cerradas sus comunicaciones con el Oriente y su comercio decayó un tanto, te 
nlendo que subordinarse al poclerfo comercial de Venecia. -

La ciudad mediterránea de los canales, se hallaba establecida desde el 
Siglo V, en que muchas poblaciones que hufan de los bárbaros se refugiaron en 
las islas que fueron su asiento. Ya en el Siglo VI, los venecianos comerciaban 
con Constantinopla y con los 1l rabes y los lombardos. El comercio con estos úl 
timos, les dejaba libre el paso hacia el Norte y de su fidelidad para con los so 
beranos bizantinos, obtuvieron grandes concesiones comerciales en el lmperiO 
de Oriente. En esta época, los venedanos tenfan absoluta libertad para nom-
brar sus duques, que eran soberanos absolutos en la ciudad. Oespu~s. cuando 
Venecia se independizó del Imperio bizantino, promulgó su Constitución. La 
autoridad del 'dux' se limitó con nuevos funcionarios: seis consejeros de Ja 
'señorfa ', jueces y el 'pregadi', que era un cuerpo integrado por Jos notables 
de la ciudad, a los que se consultaba en los problemas de mayor trascendencia. 

Las ciudades de G!'onova y Pisa, gobernadas primero por la nueva noble 
za lombarda, permanecieron sin conquistar su libertad comunal, que adquirie 
ron en el Siglo X. En este siglo se inició el apogeo de las ciudades libres Ita-: 
lianas, en contraste con épocas de decaimiento en que comunas enteras llega-
ron a ser dadas en posesión a la iglesia. 

Hasta el Siglo X, aparecen las primeras manifestaciones de una verda
dera organización municipal, teniendo origen este renacimiento en Italia, en Ja 
cuenca del Mediterráneo y extendiéndose Ja nueva era a lo largo de dos grandes 
senderos comerciales, como fueron el Dlnublo y el Rhin hasta el Norte de 
Europa, en Flandes y en Francia. 

Los estatutos de Génova v de Pisa fueron eminentemente aristocráticos 
l' particularmente en la primera; una ley especial reglamentaba la existencia 
de la esclavitud. En ambas ciudades gobernaba la aristocracia; las familias 
nobles luchaban entre sr y genoveses contra pisanos y 6stos contra venecianos, 
sostenfan guerras por el control del comercio de Oriente, Estas luchas hablan 
de acabar por debilltnrl os. 

En el interior de Italia se siguió el ejemplo de las ciudades marftimas, 
empren:liendo el camino hacia Ja libertad municipal. Asf vernos que los gr.e
mios de artes, ya Jos mayores formados de mcrcadc res, ya los menores de 
artcsnnos 1 organizados cada uno interiormente en sus respectivos cuarteles, 
como un monopollo y como un ej~rcito, se conjuraban y formaban Ja cludad le
gal. Reunidos al toque de la campana de rebato en la torre de la 'casa del pue 
blo', formaban un parlamento que ejercla soberanla inapelable)' nombraba va
rios cónsules, asistido por un gabinete secreto (la crwenza). En t lempo de 
guerra, cada cuartel rodeaba al estandarte de la ciudod,colocado sobre un al
tar en un carro y marchaba a la batalla; as! lucharon los milaneses contra 
Barbarroja, venciéndolo. Estas rep:lblicas, llenas de nobles que posefan su do 
miclllo fortificado dentro de ellas, tenfan una vida tempestuosa y precaria. -
Las més notables fueron Milán y Bolonia y bastante desrués Florencia; Roma 
]tJchó bl<:tn¡m:, ¡,c:to luchó en vano por su libertad mu111c!pal. 

En el Siglo Xll, las ciudades libres de lt81la, as! como las comunas 
francesas, estaban en el apogeo de su vida municipal. 



El desenvolvimiento de las comunas francesas alcanzó su m~s alto gra 
do en el Siglo XII. Los reyes fomentaron en varios casos el movimiento muni'.:" 
cipal para debilitar a los grandes vasallos)' pudieron rechazar la invasión de 
los ej~rcitos de Alemania )'de Flandes con las milicias comunales que se agru 
paran alrededor de la enseña de la Abadfa de San Dionisia, que era el estandar 
te real. -

1,5, - RAlCES HIS1DR1CAS DEL MUNICIPlO COMO 
AUTENTICA COMUNIDAD DEMOCRATICA. 

Con el tiempo, la mayor parte de las ciudades obtuvo sus libertades y 
privilegios municipales, Unas los conquistaron mediante sangrientos motines, 
como en Francia y otras los compraron a precio de oro a los señores, pero 
tamb!(Jn se concedió el fuero por acto gracioso, como el del rey de Francia, 
Luis Vil, que lo otorgó a los habitantes de Lorrfs en 1155 e inmediatamente a 
casi trescientas ciudades y villas del dominio real, Mas la concesión de libcr 
tades municipales fue, al mismo tiempo, un medio de crear ciudades nuevas.
Para dar valor a sus dominios, Jos reyes y los señores buscaban la manera de 
atraer inmigrantes, por lo que creaban ciudades nuevas, a las que daban pri
vilegios especiales, 

El papel del gremio en la vida pol!tica del Municipio tuvo una gran im
portancia, Fueron esos gremios los que acaudillaron la lucha de las ciudades 
contra los señores feudales, comenzando con el intento por reducir el monto 
de las contribuciones. Los gremios terminaron por participar activamente en 
el gobierno de Ja municipalidad, una vez que las ciudades hubieron conquistado 
mayor o menor independencia ante los señores feudales, 

Las corporaciones o gremios de comerciantes surgieron en Inglaterra 
¡xr primera vez en el Siglo X y las de artesanos aparecieron en Italia a fines 
de ese siglo. 

Dichas corporaciones expidieron reglamentos para Ja producción y ven 
ta de mercancfas y es c~lebre el de Ja producción de telas, aprobado en la 'tiü 
dad de Chalaos el año de 1244. Al efecto y contando con el respaldo L!•' Ja ad-
ministración municipal, la corporación no permitía a quienes fuesen ajenos a 
ella, dedicarse a su propia rama de artesanado. 

Por Jo tanto, los gremios municipales de comerciantes y artesanos fue
ron Ja fuerza m~s organizada de Ja vida comunal en la Edad Media. 

La dominación de los §rabes se repartió al principio, en los pequeños 
emiratos que dividfan la parte ocupada de la penfnsulo. 

En el Siglo X, al establecerse el Califato de Córdobn, se unific(> la ad
mlnistracibn de las ciudades y de los p.ieblos, que fueron gobc"nados por agcn 
tes de los califas, llamados Cafdes o Alcaldis (Alcaldes). Esta denominació11 
no fue empleada en León y Castilla hasta mediados del Siglo Xi y en Galicia t11ts 
ta principios del Siglo Xlll. -

Sin embargo, Ja obra de la reconquista, que se realizó al trnns~urso de 
larga y sangrienta lucha, fortaleció en Jos espanoles la conciencia mumctpol 
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y las comunas jugaron un papel decisivo en la destrucción del poder!o arabc, 
Los monarcas cristianos, establccfnn ciudades y pueblos que cc,.,tuvieran los 
ataques de los árabes. En Asturias se reedificaren León, Astorga, Tuy y -
A maya. 

A contar del Siglo XI, las ciudades comenzaren a florecer debido al re
nacimiento del comercio, que favorecieran las Cruzadas. Con esto, aumentó -
enormemente el poder municipal, que se dis¡::uso a limitar las arbitrarlexlades 
del señor feudal. Para ello, las comunas formaron ligas o conjuraciones que -
exigieron se fijaran las obligaciones y los derechos que les incumbían, Estas 
estipulaciones, redactadas en un acta, firmada por el señor feudal o por el rey 
y coo su sello, constituyeron lo que se llamó carta o fuero, asf como al munici 
plo que lo recibía se le denominó: comuna a fo rada . -

En España, para atraer gente a establecerse en los pueblos, villas o -
ciudades que se fundaban o se reedificaban, los reyes les concedieron grandes 
franquicias y privilegios que constituyeron el fu e ro mu n le lp a 1, o sea, 
la ley que regulaba la vida de cada localidad. As! se logró un lento, pero segu
ro avance en la obra de la reconquista. Los navarros y catalanes cruzaron el 
Ebro, los asturianos avanzaron por el D.!ero y pudo constituirse el nuevo reino 
de León. • · 

En este tiempo, los hombres libres de una población se reunían en el -
'concilium' o asamblea judicial, trasplantado a Es rafia por los visigodos y que 
sustituyó por completo al antiguo 'conventus ¡::ublicus vicinorum '. A la vez, se 
elegían jueces o justicias. 

Las necesidades militares Identificaron al soldado con el vecino. El sol
dado fue vechodelmmiciplo y el vecino se convirtió en soldado comunal. El mu
nicipio fue un elemento polftlco de primera importancia en España. 

Del 'concilium' nació el concejo municipal. El 'judcx' fue elegido por la 
asamblea de vecinos en vez de ser nombrado por el rey; tamblful eligieron alca! 
des, que por un año ejercían las funciones judicia 1 es. -

Los coocejos municipales eran autónomos en lo polftico y admblistrati
vo; Jos magistrados municipales tenían Ja autoridad judicial y era un hecho el 
sufragio popular. Cada concejo municipal tenla sus leyes propias y sus magis
trados. Habla dos clases de concejos, el primero que se convocaba al soo de -
la campana y en el que disfrutaban de voz y voto todos los aforados y m 8 se
discut!an en asamblea general los negocios de inter1's local, se inspeccionaba -
Ja administración y elegfanse los magistrados por mayor!a de sufragios. A éste 
selcllamó: Concejo Abierto. El otro Concejo, estaba compuesto -
de los funcionarios que ejercían cargos públicos por elección de los vecinos. 

Los caudillos de los grupos que participaban en la reconquista, disfru
taban de parte de los terrenos cenqul stados, que coovertfan en feudos, después 
de haber separado lo que habla de censtitulr la propiedad del municipio. Pero 
estos señores feudales trataban de extender sus dominios cometiendo violen
cias contra los propios municlplos. ABí se pn:~\;"lit51a necesidad de est3b!ece-r 
reglas mas estrictas que resguardaran los derechos de las municipalidades y 
en 1020, se reunieron en Le(Jn los representantes de los municipios; que form!!_ 



!aron una ley aprobada por Alfonso V y conocida con el nombre 
de Fu ero de León , que es uno de Jos documentos mAs importantes de la 
Edad Media. El Fuero do León garantizabe la existencia U<' las administra 
clones municipales en ese reino y sirvló de mcxlelo a muchos otros fueros 
obtenidos de los demll s reyes o nobles de España. 

Estas legislaciones locales consignaban derechos especiales a cada -
cludad o municipio rural, que no prolan desenvolverse dentro del ambiente ar
bitrario de los feudos, ni de acuerdo con la ley general que no amparaba, den
tro de sus especiales necesidades, a cada JXJblaclbn. 

A las legislaciones locales se les llamó tambl!'rn Carta Pu cbJa s, 
que extendicroo los nobles )' reyes a cambio de Ja cooperación que necesitaban 
para la guerra. 

El gobierno local recaía en la asamblea de vecinos o 'Concejo Abierto', 
que se reunfa los domingos al toque de campana y que resolvía los asuntos ge
nerales y designaba a los que hablan de desempeñar los cargos municipales. 

Los cmcejos posefan sus bienes propios y dictaban Ordenanzas mu nic! 
pales regulando la industria, el comercio, los gremios, etc. -

Los funcionarios municipales eran los 'a le a ld es' o 'ju s tic !as', 
que tenfan la jurisdicción civil y criminal; los 'ju r a d o s ' o 'fi e le s ' eran 
los encargados de hacer cumplir las Ordenanzas sobre víveres, pesas y medi
da s. Algunos historiadores sei1alan la evidenciad e que en esta éjXJCa existfan -
a lguacilcs, alamines, alarifes y almotacenes, conservando los tres últimos -
sus nombres árabes. Además, existió el 'me r in o '. Las atribuciones de to 
dos estos funcimarios no se han fijado, a la fecha, con claridad. -

Al fin alizar el Siglo XI, se inició el movimiento religioso-militar que 
se ha !lHm~do Los Cruzac!As. En él, los cristianos del Occidente de Europa se 
lanzaron al Asia Menor, para libertar el Santo Sepulcro de la dominación is!n
mica. 

Las Cruzadas permitieron a las poblaciones afirmar o cmqulstar su nu
tonomfu. Como Jos set1orcs feudales necesitaban enormes recursos para el • -
equipo y manutención de los grupos que encabezaban, al partir para el Oriente 
vcnd!an a las ciudades la libertad, suscribiendo cartas municipales. En otros 
casos, la ausencia del señor dejó respirar a los µieblos, que desµit>s ya no -
soportaron la opresión y emprendieron Ja obra de Ja emancipación. Estas pe- -
qucilas liberrndes locales, adquiridas jXlr el pueblo, prepararon el sentimiento 
de 11:1 dignidati indh·iclunl, el I"triudsrno y las libert~~dc;:; ff:rH:t·~!ts, q~10 n0r
man los ¡yJcblos modernos. 
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Sin embargo, en la segunda mitad del Siglo >.1!, Italia cara en pcxlcr del 
emperador germano Federico Barbarroja, quien al dar auge a la nobleza, par 
ticularmente a los grandes nobles, enrareció el ambiente de libertad creado !ior 
los municipios. Pero, varias ciudades lombardas, en plena evolución hacia Ja 
república municipal, se organizaban bajo Ja hegemonfa de Milfin: estas ciuda
des sosrenlan que el emperador, como soberano, sólo podla exlgl rlcs las obli 
gacloncs feudales, dejándole su plena autonomfa, La lucha que se suscitó -
hnbia de tener hondas repercusiones; se gestaba le ¡:ogna moderna entre el ab 
solutismo y la libertad. -

l , 6. - BREVE HISTORIA DEL 
. MUNICIPIO EN M ~XICO. 

Los nahuas pasaron de la organización del clan, en que vlvfan en las 
'casas redondas' y despu~s en las 'casas largas', a la tribu, que vivla en las 
'casas grandes', las cuales constitufan verdaderas fortalezas. Tcnlan su cul
to familiar y el padre era el sacerdote, 

Las tribus nahuas discutfan los asuntos ¡:<Íblicos en juntas formadas por 
los sacerdotes y los guerreros. Mientras los sacerdotes hechiceros, que eran 
los oradores, influenciaban a la asamblea, el resto de la población escuchaba 
para enterarse de lo que habfa de acatar. 

Cuando esto sucedfa, los nahuas hablan establecido ciudades y su ccono 
mfa era esencialmente agrfcola, perteneciendo su clvilizac;lón a la edad de pie 
dra. -

Al Sureste, los maya-quichf,, que creían que el primer poblador de su 
tierra era Mox, se rcunran para tratar los problemas comunes bajo Ja sombra 
de corpulentas ceibas, en las que representaban al Dios de su origen. Pronto 
cayeron los mayas en poder del caciquismo. Los caciques, llamados 'batabs', 
controlaban la vida local. 

El gobierno central de \'a rlos ¡l.!Cblos, lo constitulon los seliorcs o re
yes y los grandes sace;rdotes, sucediendo esto mismo entre los toltecas. 

Los reyes entre los tarascos y mcxlcas se crefan 'tenientes de Diós'. 
En Tlaxcala, desde que pasaron ¡:or ahr los mexicas rumho nl Vnllt:? de Mé!<ico, 
se encontraba dirigiendo el gobierno un jefe o cacique, pero contaban con una 
especie de senado deliberante, 

Existfan muchos pueblos tributarios de los reinos. Las ciudades impor 
tantes dominaban a las menores y fas hacfan tributarias. Los intereses loca- -
les, sin nexos, divididos y enemistados, evitaron que se integrara una comu
nidad de ¡:ueblos y dieron lugar a la debilidad que se cxhlbirfa mós tnrde a la 
llegada de los europeos. 

En la Mesa Central, en un sitio de lagos y de volcanes, se establcci6 
la ciudad de lvs Aztecc;s, 'Tenc.d1titlsn. Lo::: rclnton de Joto: ~rmqL1istadorP.s, 
las investigaciones y los estudios realizados, nos dan una ligera Idea de su 
grandiosidad. 
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l::'.n Tc.:nochtitfon i:.•xistfun tres clases sociales: sacerdotes (pt"incip•.ilcs), 
g,uc:rreros (nobles) y ¡:ueblo (macehuales). Además existían esclavos, conslde 
rados como mercancfn, que crnn los extranjeros prisioneros y 'maychucs' -
qce formaban parte de In propiedad de la tierra. 

Pronto se convirtió Tenochtitlan en el centro de un gran imperio, 
Moctezuma estableció un cargo, que merece ser conocido en algunos aspectos 
Je sus funciones, por constituir en ellas un verdadero magistrado de la ciudad. 
Este funcionario era el 'Cihuacóatl ', con atribuciones judiciales y administra
tivas. Se puede sciia!ar, que era Ja autoridad superior de la ciudad en el aspee 
to administrativo, cuando el rey Iba a la guerra; administt'aba la hacienda pú-
blica, señalaba los tributos a los habitantes, exceptuando a los personajes dis 
tinguklos. -

En Tenochtitlan existfan cu~tro jueces de prlmcrn instancia; si se tra
taba de ne¡;ocios criminales canoera el 'Cihuaeóatl' de Ja apelación, si de ne
gocios civiles graves, el mismo rey o 'Tiacatecuhtli', y en Jos menores bas
taba Ja sentencia de primera instancia, Encontramos tambl~n a otras autori
dades subalternas que ejercían funciones de polic!a, Jos 'centectlapixque', 
elegidos por Jos vecinos del 'cal¡:ulli' y que tenían cargo de vigilar a cierto 
nGmero de familias y dar cuenta de sus acciones ri los jueces, 

Los jueces debían impartir justicia con rectitud, si no se les amones
taba y a la tercera vez se les separaba del puesto y trasquilaba, lo que repre
sentaba una gran afrenta. 

Como las leyes no se escribían, se hacfan del dominio público por la 
costumbre. La familia estaba legalmenteorganizada y se prohibía el matri
monio entre parientes. Es importante señalar que se casti¡l;aba Ja embriaguez. 
A los viciosos se les derribaban sus casas,porque eran incligios de contarse 
entre los vecinos. Los delitos contra el orden ¡;(iblico eran castigados con la 
pena de muerte. El robo que no se reintegraba y la deuda que no se cubría pro 
duc!an Ja esclavitud. -

El gobierno de las provincias lo atendían tres conc.ejos supremos, com 
puestos de hombres de la primera nobleza. -

La organización' sociopolítica, entre los antiguos mexicanos, descansa 
ba en el clan y en Ja tribu. En la ciudad de México·Tenochtitlan, Ja fundación 
de Ja urbe o recinto sagrado fue un acto religioso y en torno a este recinto, se 
extendió la ciudad, dividida en barrios o 'calpullis '. La ciudad, en forma de 
un cuadrado, tenía tres kil6metros por lado, contaba con canales y calles y 
su poblaci6n era de unas cien mil personas. 

El calp.il!i era un clan, elevado por obra de: Ja vida sedentaria, a Ja 
categoría de municipio rural primitivo y en t-1, la alim1za de familias <lt.:tcnni 
nó una forma de gobierno: la del concejo. Pero adcm~s. había varios funciO
narios del cal¡:ulli: el 'teachcauh' o encargado deo la adminlstraci6,, en for· 
ma parecida a la de los alcaldes; el 'tecuhtli' o jefe militar del calpulli; los 
'tequitlatos' encargados de dirigir el trabajo comunal y los 'calpizqucs 'o recau 
dadores de tributos. En cuanto a las funciones de policfa, ya se ha mcncio- -
11adü , ql.:E.: la; c1ercfu11 lo~ 'centectlapix4ue 1 clegiJos fMr los v~inos dt.::l céil· 
1:>1lli. 
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En toda llistoria Universal se habla, al llegar al Siglo XV, de un l\\1c\•o 
Mundo descubierto por Colbn y puede decirse que para la mentalidad europea, 
este Continente no entra a la historia del Mundo, sino cuando los propios curo 
peas le imponen el nombre de Amhica. -

Colón descubrib el Nuevo Mundo el 12 de octubre de 1492 y, en ese 
primer viaje, hizo a su vez Ja primera fundación, que fue el Fuerte de Navidad, 
mandado edificar y guarnecer por el propio Colón, Este fue, en América el pri 
mer sitio poblado por europeos, pero no tuvo carActer de ciudad sino que cons
tituyó una fortaleza militar. Pero en el segundo viaje a las Indias, en las !ns:" 
truccinnes entregadas a Colón, se a¡:unta la ereccibn de municipios, 

En cuanto al primer municipio de la América continental, lo fue el de 
la Villa Rica dela Vera Cruz, fundado por Cortés cl 22 de abril d~ 1519, ?Jra 
esto, se levantaron algunas enramadas simulando casas, se marcó la plaza 
pública, erigiéndose en ella una picota y se instal6 una horca en los alrededo
res. 

Ese dfa comcnz6 a funcionar el primer Ayuntamiento en lo que hab[a de 
llamarse Nueva España y que fue tamhlf!n el primero en la América continen
tal. Al efecto, se eligieron dos alcaldes ordinarios, cuatro regidores, un al
guacil mayor, un capitAn de entradas, un maestro de campo, dos con el cargo 
de alférez del real, un escrlbnno y un ju'stlcla mayor. La carta del regimiento 
de la Villa Rica de la Vera Cruz, tiene fecha de 10 de julio de 1519, 

Los municipios insulares recibieron un régimen municipal de tipo pre
Villalar, que conservaba mAs lozanas las libertades locales. En cambio, los 
municipios continentales recibieron ya un tipo pos-Villalar, m~s centralizado 
y fiscalizado. 

Toda la obra de Ja colonización de América, se hizo n través de la ins 
titución municipal. Con el establecimiento de cada municipio de tipo occlden:" 
tal, se fue desarrollando el régimen colonial en todo el Nuevo Mundo. 

Las primeras ordenanzas municipales obligaban a una vecindad m[ni
ma para p:xler recibir solares y tierras. La Ordenanza dacia a la ciudad de 
f\Jebla en 1546, obligaba a una vecindad m!nlma de seis años. Por otra parte, 
las primeras ordenanzas disponran que en cada villa debfa haber dos alcaldes 
con jurisdicción civil y criminal, cuatro regidores, un procurador y un escri 
bano. Estu constaba en las primeras disposiciones municipales, expedidas éñ 
la Nueva España, hoy MC,Xico, en 1524 y 1525. 

Las primeras Ordenanzas de Poblaclbn, dictadas por Felipe U en 1573, 
rigieron en América para la fundacl6n de p.¡eblos y ciudades y extendieron 
los concejos municipales entre españoles, criollos e indfgenas. 

El Qltimo engranaje de la adminlstracl6n colonial, eran los Cabildos, 
instltuci6n democrAtica en Sll origen, desp.¡és corrompida por la venta de las 
regldurfas. 

Asr;el Municipio hispanoamericano vio limitado el derecho del vecindario 
a elegir libremente sus magiEnrados loc11les, st.: ac0Lti.1it1L.::6 la v.;nt::? rle t"eg!
durfas, se sujetaron a revisión central las ordenanzas municipales y, en ge
neral, se quebrant6 el régimen democrAtlco en los municipios. 



Al frente de cada Municipio, habla un Cabildo o Ayuntamiento. Bajo 
Carlos V, en las ciudades principales de Hispanoamérica, debla haber doce 
regidores y seis en las demás ciudades, villas y pueblos. Para estos cargos 
solamente pod!an ser electos los vecinos del Municipio. Con Felipe lI se hizo 
abiertamente la venta de los cargos municipales. 

Al principio hubo dos alcaldes, pero después se redujeron a uno. 
En cuanto a las ciudades metropolitanas, deb!an tener un Alcalde Ma

yor o Corregidor, representante del poder central. Los capitulares eran: tres 
oficiales reales, doce regidores y dos jueces ejecutores. Sin ser miembro del 
Cabildo, fungfa a su vez el procurador de la ciudad. 

Entre los poderes que los gobernadores delegaban a sus tenientes, figu 
raba el de fundar poblaciones. Tales fueron los casos de Popayén y Cali, por 
Belalc6zar; Tunja, por Suárcz Rendón; Guatemala, por Alvarado y Quito por 
Almagro. 

Los regidores eran seis para los lugares chicos y doce para los mayo
res, pero habla pueblos con cuatro regidores, como en Piínuco y Tamplco en 
Nueva España; en Santo D:>mlngo habla diez regidores y en l\Jebla llegaron a 
veinte, 

Los Cabildos o Municipios lndlgenas contaban con alcaldes, regidores, 
un escribano )' alguaciles. 

En las reuniones capltu!llres, la prtmera operación de los cabildantes 
era despojarse de las armas, antes de entrar en la sala de juntas. 

Las funciones del Cabildo colonial comprend!an : 

l. El cuidado de las obras ¡:úblicas, pJentes y caminos. 
2. La vigilancia de los mercados, ventas y mesones. 
3. El cuidado del disfrute coman de pastos y montes. 
4. El corte y plantación de firboles. 
5. El remate de los derechos de vender carne y pan. 
6. La formación de sus ordenanzas, que debfan ser aprobadas por el 

virrey. 
7. El repartimiento de vecindades, caballerlas y peonias. 
B. La administración del Municipio e inspección de cárceles, hospita

les y cementerios, 
9. La atención de los servicios públicos: polic!a, agua potable, alum

brado y pavimento, 

Para cumplir sus funciones, el Municipio dlspon!a de dos clases de bi! 
nes: los comunes y los propios. 

En cuanto a sus ingresos, comprendlan lo que percibfa de los propios y 
lo que constitufan los arbitrios. Los arbitrios conslst!an en: sisas, cierra- -
mas, contribuciones y concesiones. 

En 151 9, el Ayuntamiento de Veracruz, primero fundado en la Amtorica 
Continental, el 22 de abril de ese año, autorizó la conquista de Mexico, que 
realizaron sus milicias comunales encabezadas por Corttos, con el grado de jus
ticia Ma¡·or del Cabildo veracruzano. 
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La ciudad de México, Tenochtitlan, tras largo sitio de 75 días, cayb 
en poder del conq uistador el 13 de agosto de 1521. Entonces, Cortlos fundb 
el primer Ayuntamiento Metropolitano, en CoyoacAn, Esos primeros libros 
de Cabildo se perdieron y los que se conservan comienzan con el acta de 8 de 
marzo de 1524, fecha en que ya funcionaba el Ayuntamiento en la nueva ciudad 
de México. 

Instalado el Ayuntamiento en la nueva capital, las autoridades municipa 
les se preocuparon por formar el plano o traza de la ciudad y dcspu~s procedfO 
el Ayuntamiento a la distribucibn de los solares, facultad de la que, al princi 
pio, habfa usado Hern~n Cort~s. -

Los primeros ayuntamientos de la ciudad de Mi!:xico, se compusieron 
de un alcalde mayor, dos alcaldes comunes y ocho ediles. En 1526, los o:liles 
se elevaron a 12, en 1527 se redujeron a 7 y en 1528 se fijaron en 12. !X>spu~s 
el Ayuntamiento se había de componer de 15 personas designadas a perpetui
dad y que habían comprado sus puestos, quienes elegían dos alcaldes, cinco 
ediles y un sfndlco, La capital recibi6 los títulos de: "La muy noble, insigne 
y muy leal e imperial ciudad de M6xico, con privilegios y preeminencias de 
grande, como metr6poli de la Nueva España". 

Las ciudades capitales de provincia tenfan un alcalde mayor o corre
gidor que representaba al peder central. 

Las villas y poblados, seg{In las Ordenanzas de 1563, tenfan un alcalde 
ordinario, cuatro regidores y un alguacil. 

Los congresos de las poblaciones fueron reconocidos por Carlos V, en 
c~ulas que dieron a M6xlco y al Qizco, el derecho al primer voto en las a"
sambleas, 

Algunas cludades,como Camped1e, .para defenderse de los piratas, se 
constituyeron en plazas fuertes, rodeadas de murallas. 

Puebla de los Angeles, trazada en 1531 por el corregidor de Tiaxcala 
Hernando de Saavedra, octuvo el tftulo de ciudad el 20 de.marzo de 1532, 

La ciudad de Guadalajara, fue fundada en tres distintos lugares: en 
Nochlstrnn, en 1532; en Tonarn, en 1533 y en Atemaxnca, el 5 de febrero de 
1542. . 

La antigua Valladolid, hoy Morelia, fue fundada por el primer virrey 
de Nueva España, don Antonio de Mendoza, en 1541 y en 1545, obtuvo el título 
de ciudad, 

En 1604, el Marqu~s de Montesclaros dio una instrucci6n para la fun
daci6n de pueblos de indios, A su vez, en 1642, el virrey Palafox expid16 una 
ordenanza para que en las elecciones de los indios no intcn•inicscn los auto
ridades superiores. 

En la ciudad de Mh!co menudearon los motines, El de 1624, contra el 
virrey Marqués de G~lvez fue por el alto costo de las subsistencias y el de 
1692, fue por la falta de vrveres en la ciudad. 

En 1790, se e~pir!\6 fa Real C!odula sobre J¡¡ roucnclfm, tr'lto y ocupa
clbn de los esclavos. 

En el Siglo XVlll, ya finalizando l:ste, seis de los regidores de la 
ciudad d~ México eran elegidos cada dos años por los regidores perpetuos 
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que actttEJban en virtud de compra o herencia. 
Los Ayuntamientos tenían la facultad de examinar a los que aspiraban 

a obtener el título de maestro. El Cabildo de la ciudad de Mé.<ico habla expe
dido ordenanzas para la enseñanza de las primeras letras y en 1800, el profe
sor don Pedro Ximeno, había de realizar ejercicios públicos con sus alumnos, 
en las casas del Ayuntamiento, para que el público quedase satisfecho del 
cumplimiento de su obligación. 

En el Siglo XVIII, el régimen de Intendencias formalizaría la nueva eta 
pa en la organización municipal, dentro de lo que µ.¡diéramos llamar 'el ciclo_ 
de influencia francesa'\ 

La Constitución española de Cfidiz, jurada en l\\Jeva España el 30 de 
septiembre de 1812, estableció los ayuntamientos integrados por un alcalde, 
varios regidores y un síndico, pero introdujo en México el nefasto sistema de 
los jefes Pollticos, que duró todo el Siglo l\1X y que presidía el gobierno del 
Municipio sujetando a su voluntad a los propios ayuntamientos. Dichos jefes 
Polfticos llevarían también el nombre de Prefectos Polfticos. 

Consumada la Independencia, el Plan de Iguala reconoció la existencia 
de los ayuntamientos, pero la Constitución de 1824 no especificó cosa alguna 
en materia municipal. 

Al constituirse el Distrito Federal, el antiguo intendente de la época 
colonial fue sustituido por el gobernador del Distrito, que era el inmcdiató su 
perior del Ayuntamiento. -

En 1836, la Constituci6n centralista dispuso que las autoridades munici 
pales debían ser de elección poµ.ilar, pero Ja ley de 20 de marzo de 1837 sup1'I 
mió los ayuntamientos, reemplazándolos por los jueces de paz subordinados .
loo prefectos y subprefectos. A la vez, aparecieron los apoderados de Jos µ.¡e 
blos que llegarían a ser proscritos en 1845, año en que se restablecieron los_ 
ayuntamientos. 

En 1848, se expidió el Plan de Arbitrios, que fue la primera legislación 
sobre los fondos municipales. 

En el propio año de 1848, se suprimieron los alcaldes y el Ayuntamien-
to de México se compuso de 16 ediles y 2 s!ndicos. · 

En 1851 se restauró el Ayuntamiento de la ciudad de México y, en ese 
año, el valor de todos sus inmuebles apenas llegoon a los 918 mil p<'sos. 

Al volver Santa Anna al poder central, los concejos municipales sola
mente se conservaron en las capitales de Jos Estados. 

La Revolución de Ayutla restauró los ayuntamientos. El de la ciudad de 
México, en 1856 se componía de un presidente, IS ediles y 2 síndicos. 

Con la Reforma y el gobierno de ]uárez, el sistema municipal se estabi
lizó, pero la dictadura del general Porfirio D!az ·convirtió a Jos municipios en 
el engranaje de su tiranía. Los servicios de aguas, mercados y obras púb!ic:1s 
en general, sólo se realizaron en las ciudades de primer orden. 

En 1889, el ingreso total de los municipios mexicanoR, era ele 11 y me
dio millones de pesos: En 1890 subió a 14 y medio millones. 

Pero la centralización ahogó la vida municipal. Los prefectos que desde 
años atrás controlaban Ja vida local, se convirtieron en jefes polfticus de los 
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ayuntamientos, acabando con Ja libertad municipal, 

La Ley de Organizaci6n Municipal de 1903, dlrfa : 

Art!culo 60. - Los prefectos políticos serán Ja primera autoridad políti
ca local, en Ja jurlsdlccl6n de sus respectivas municipa
lidades. 

Artículo 61. - Los prefectos serlln los jefes de todos Jos servicios en las 
municipalidades y estarAn subordinados al gobernador del 
Estado. · 

Esos prefectos eran representantes del centralismo y tenían el ca r~cter 
de agentes del gobierno y presidentes natos de los ayuntamientos. 

La Ley General de Ingresos de las Municipalidades de Ja RepCiblica Me· 
xlcana, de 1897, establecfa cinco clases: rentas propias, im¡x¡estos munlclpa
les, asignaciones de lmJ"cstos federales, subvenciones del gobierno federal e 
ingresos extraordinarios y accidentales. 

El Ayuntamiento de la ciudad de México en 1898, se componfa de 20 re
gidores, 2 sfndlcos y 20 comisiones. 

Dlrante mAs de 30 uaos de dictadura del general Porfirio Dfaz, los nyun 
tam!entos habfan quedado supeditados a la voluntad de los jefes Polfticos, que -
eran agentes del dictador y 5rbitt'o9 de la vida municlpíll, Dichrni jefes Po!rtícCE 
llegaron a consumar terribles arbitraric.'Clades y fueron los ejecutores de Jaa 
crueles matanzas de obreros en Cananea y Río Blanco. A mayor abundamiento, 
Ja Ley de Organización Polftlca y Municipal del Distrito Federal, de 26 de mar 
za de 1903, orden6 que a partir del !'de julio del mismo afto, quedasen suprim1 
das las funciones administrativas de las Corporaciones Municipales del Distrl 
to Federal. Este se componfa en el propio afta, de 13 municipalidades, Al de:' 
cretar la suprcsi6n del Ayuntamiento de la Ciudad de M€oxico, el dictador 
Porfirio Dlaz dispuso que, en su lugar, funcionase una Junta Consultiva que no 
serfa de elección popular y con car~cter exclusivamente técnico. Esa misma 
ley de 1903 decret6 que los impuestos municipales de los Ayuntam!entcs del 
Distrito Federal, pasasen a Ja Secrctarra de Hacienda y Crécilto !Ubllco. A su 
vez, el Gobernador tenra el car!\cter de primera autoridad política del mismo 
Distrito Federal. 

Los movimientos precursores de la Revolucl6n consideraron que no se 
pal rfn volver a un r!igimen democr!itlco sin democratizar primero Ja base de 
la estructura polrtlca y administrativa del país, que era el Municipio y postula 
ron la abolici6n de las jefaturas y prefecturas polftlcas y Ja consagrac!6n lns.:
tltucional del Municipio Libre, Estas demandas figuran desde 1906, en el pro
grama del Partido Liberal Mexicano y se repitieron en el programa del Partido 
Democr!ltico en 1909, en el Plan de Valladolid, en el Plan de San Luis de 1910, 
en el Plan Reyista, en el Plan Polftlco Social de 1911, en el Pacto de la Empa-
~nrlor~. en el Prog;rBma de Reformai; formulado por los zapatlstas y en el Plan 
de Guadalupe y sus adiciones de 12 de diciembre de 1914. 
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La Revolución se d"sencadenó el 20 de noviembre de 1910 y en ella par
ticiparon numerosos presidentes municipales que llegaron a figurar en forma 
destacada, como el presidente municipal de Cananea, Manuel M. Diéguez; el 
presidente municipal de Frontera, Aniceto Campos; el Comisario de Agua Prie 
ta, Plutarco El fas Calles y el presidente municipal sonorense Alvaro Obregóñ. 

El estado de Chihuahua fue el primero que suprimió las jefaturas pollti 
ca s, estableciendo el Municipio l-ibre por le y de 28 de octubre de 1911. Poste
riormente, el decreto de 26 de diciembre de 1914, expedido en Veracruz por 
el gobierno Constlrucionallsta encabei:ado por don Venustiano C.irranza, inició 
la reforma municipal de la Revolución, que prosiguió en el decreto de 29 de el! 
clcmbre de ese año, sobre libertad municipal, expo.lido por Eulalia GutiC:rrcz 
que a su vez habla sitio Investido con el car~cter de presidente provisional. 
M5s tortic, don Venustiano Carranza, como Primer Jefe del Ejército Constitu
cionnliota, cncargaoo del lb:ler Ejecutivo de la Nación, por decreto de 4 de· sc:r 
tiembre tic 1916, reinstaló los ayuntamientos en el Distrito Federal. 

El constitucionalismo federalista mexicano, que segura el molde c15si
co, venla ignorando al Municipio hasta la Constitución de 185i y confería a los 
Estados de la Federación toda la facultad de normar sus respectivos rc:fmcncs 
municipales. Pero el constitucionalismo faleralista mexicano moderno, consi· 
deró que debla consagrar const,itucionalmente el principio del Municipio Libre, 
como conquista fundamental de la Revolución, señalando que los Estados ten
drían como base de su división territorial y de su organización polftica y admi
nistrativa, el Municipio Libre. 

A fines de 1916, se reuni6 en Querétaro el Congreso Constituyente que 
aprobó la nueva Constitución, vigente desde el 5 de febrero de 1917. Ante ese 
Congreso, el señor Carranza presentó un proyecto de Constitución que fue mo
dificado por la Asamblea Legislativa, pero que ya establecfa el Municipio Li
bre. En esta forma la Constitución de 19li, fue la primera de tipo federal que 
consagró en su Artfculo 115: 

a) El Municipio Libre; 
b) Como base de la división territorial y de la organizad 6n 

polltica y administrativa de los Estados: 
c) Que cada Municipio ser§ administrado por un Ayuntamiento de 

elecci6n popular directa, sin autoridades lntermedlns entre 
C:ste y el gobierno del Estado; 

d) Que los municipios adminlstrar§n libremente su hacienda; y 
e) Que los municipios ser~n Investidos de personalidad jurfdica 

para todos los efectos legales. 

La conquista del Municipio Libre quedaba consagra da constltuclonalmen 
te por la Revoluci6n Jvtcxicana y con base en esos principios, cada uno de los -
31 Estados de la Federación han expedido sus respectivas leyes org§nlcas mu
nicipales que, a su vez, confirman el rC:glmen del Municipio Libre. 



24 

1. 7.- EL MUNICIPIO EN EL MEXICO ACTUAL. -

La o rganlzaclón municipal es la forma m que Ja legislación mexica 
na ha adoptado Ja descentralización por reglón, no obstante que existe una ex": 
cepclón, al ser establecido el Departamento del Distrito Federal. 

La Constitución considera a la soberanfa como un poder que no tie
ne encima de Ha nlngCm otro y que constituye propiamente un derecho, cuyo -
tftu Ja r e s el pueblo. 

Congruente con lo anterior, el Artfculo 115 Constitucional define -
que los estados adoptarán para su r~glmen interior, Ja forma de gobierno repu 
bllcano, representativo y popular, teniendo como base de su división te rrito
r !al y de su organización polftica y administrativa, el Municipio Libre. -

As !mismo estipula, que cada Municipio sed administrado por un -
Ayuntamiento de elección popular directa formado por un Presidente Municipal, 
Regidores y Sfndlccs. 

El Ayuntamiento de los municipios esté integrado por un presidente 
mu nlclpal, los regidores electos, que segtin el principio de representación pro 
porc!onal no podrán ser menos de cinco y un sfndico, cuando sean menos de -:
nueve regidores, o dos sfndicos, cuando los regidores sea)l nueve o más (Ar
tfc ulo 26). 

El Presidente Municipal es el órgano ejecutor de las determinacio
nes del Ayuntamiento, entre sus facultades tiene las de proponer los nombra
mientos del secretarlo, el tesorero y los jefes de departamentos municipales, 
y formar comisiones permanentes o transitorias, para que lo auxilien en el -
cumplimiento de sus actividades. 

Los sfndic~s tienen a su cargo Ja procuración, defensa y promociá1 
de Jos Intereses municipales, asf como la representación jurfdica de Jos 'ayun
tamientos en los litigios en que ellos sean parte, fa gestión de negocios de la -
hacienda municipal y Ja vigilancia del patrimonio municipal (Artículo 48 ). 

Los regidores tienen a su cargo Ja vigilancia y atención del ramo -
de Ja administración municipal que les sea encomendado, forman parte de las 
comisiones que integra el Ayuntamiento y supkn las ausencias del Presidente 
Municipal.· 

Las comisiones son órganos Integrados por los miembros del Ayun 
tamiento, para estudiar, examinar y resolver los problemas municipales y vi
gilar que se ejecuten sus disposiciones y acuerdos. El nOmero y materia de -
las comisiones varía de acuerdo con las caracterlslicas del Mu111<.:ipio. Estas 
pueden ser (Artfculos 51, 52 y 53 ) : 
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a) De gobernación, seguridad p'.iblica y tránsito. 
b) De planificación y desarrollo. 
c) De hacienda. 
d) De agua, drenaje y alcantarillado. 
e) De mercados, centrales de abasto y rastros. 
f) De limpia, mejoramiento del ambiente y servicio social voluntario. 
g) De alumbrado p'.ibllco. 
h) De obras p'.iblicas. 
1) De fomento agrcpecuar!o y forestal. 
j) De parques, jardines y cementerios. 
k) De cultura y educación p'.ibl!ca, 

Tambi!m existen organismos auxiliares, a los cuales la Ley Orgánica 
Municipal clasifica en: autoridades auxiliares, comisiones de planificación y 
desarrollo, y consejos de colaboración municipal. 

Como autoridades auxiliares municipales se establecen: 

a) Delegados municipales. 
b) Sulxlelegados municipales. 
c) Jefes de sector o sección, 
d) jefes de manzana, 

Los delegados y suh:!elegados son electos a prop.Ie sea del Ayuntamien
to, y los jefes de sector o sección y jefes de manzana, son nombrados directa 
mente, Los miembros de las comisiones de planificación y'desarrollo son -
nombrados por los propios a}untamientos, y los de los consejos de colabora
ci6n municipal son electos democráticamente por pcrfodos de tres años. 

El ejercicio de la función administrativa municipal en materia de servi
cios p'.ibllcos p.iede ser realizada en forma exclusiva por los municipios o ron 
la coordlnaci6n y apoyo de los Estados, o con otros municipios; tambWn pueden 
concesionarse a particulares, con excepción de los de seguridad p'.iblica, trán
sito, alumbrado y los que afecten la estructura y organización municipnl. El 
mfnimo de servicios p'.iblicos con que debe contar el Municipio es el siguiente: 

l. Agua potable y alcantarillado. 
2. Alumbrado pQbllco. 
3. Limpia, 
4. Mercados y centrales de abasto. 
S. Panteones. 
6, Rastro. 
7. Calles, parques, jardines, áreas verdes y recreativas. 
8. Seguridad pQbllca y tránsito. 
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1, 8, • PROBLEMAS DEL REGIMEN MUNICIPAL MEXICANO, 
SU ESTRUCTURA Y SUS NUEVAS EXPECTATIVAS. 

El Mu nlcipio en Ml!xico estft reconocido por la ley como un poder so 
cial, pero su actuación es casi nula, sus manifestaciones de vida son ahogidas 
por los poderes superiores y muchas veces aan por la misma ley que, careclen 
do de unidad por la diversidad de !egl sladores, el federal )'los de los estados;
impllca en muchas cuestiooes contradicciones graves que es urgente hacer de
saparecer, 

Socinlmente, nuestros municipios son un desastre; bastaría corn¡:.1-
rar la vida del municipio mOs importante de la Rep(tblicn con la capital de la -
misma, para advertir desde luego cuilnta mediocridad, cuilnta deficiencia se -
advierte en el primero. 

Es In vida tan poco atractiva, que un fenómeno general se observa -
en todo el país: los hombres de verdadero empuje, los ambiciosos ele provin
cia, vienen a radicarse a la capital de Ja Rep!iblica. Los ccntrns de cultura en 
los municipios que no son la chpltal, son· escasos; las escuelas clcficientes; los 
movimientos progresistas apenas se advierten; el periodismo se encum1rn m 
embrión; cualquier síntoma de libertad es sofocado rudamente; Ja¡¡ alitc1idac!c!I 
son intocables en todos los sentidos, la crftlca de sus actos es un delito imper 
donable, que si no lo castigan con la ley que no autoriza esto, lo hacen porque 
lo juzgan conveniente. El vicio del alcohol por desgracia esté muy difundido en 
todas las clases sociales; en una palabra, existe en ellos un raquitismo en to-
dos los aspectos nobles de Ja vida. 

Ibr otra.parte, en nuestro Derecho P!ib!ico, la Federación ejerce -
una gran autoridad sobre los Estados; abarca servicios de la mfts variada fndo 
Je y se ha atribuido facultades que dentro de un régimen verdaderamente fede":° 
ral corres¡xmderfa a Jos Estados el ejercerlas, Las contfnuas dificultades de 
los Estados las arregla la Federación; por regla general les impone una orga
nización, limita su actividad, ejerce, en suma, una especie de tutela en todas 
las materias, Interviniendo contfnuamenLe en sus astmtoo de or<len int<:rior e 
imponiendo en éstos sus decisiones. Muchas de las limitaciones q.ie sufren loo 
Estados tienen un origen legal, ya que la mayoría las autoriza la Constitución. 

Los Estados, por su parte, guardan en relacilln con los distritos y 
municipalidades en que se dividen, la misma actitud que respecto a ellos guar
da la Federac!ón. No hay asunto municipal de importancia que no resuelvan;no 
hay materia en que no intervengan; no hay servicio importante que no sea deci
dido por ellos, También, en la ma)Urfa de los casos, estas intromisiones tie
nen un carilcter legal. Las hay también que a pesar de que la ley las prohibe, 
se prc.duc.:n como nhede=iendo incon!?~l~nt emente a una tP.ndeocia fuertemente 
arraigada en nuestros hAbltos de gobierno. En esta misma vfa de intrornisiOn 
se produce la conducta de las cabeceras de Distrito, con relac!lln a los pobla-
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dos que de ellas dependen según la ley. 

Se ve claramente cómo viniendo desde la Federación a la municipa
lidad, existe una polrtica de dominación hacia los elementos inferiores de la po 
blación. Es esta norma de conducta un producto indudable de nuestros gobier--= 
nos personalistas, que coincide exactamente con la conducta de los gobernantes 
españoles. Conquistada la Nueva España, la organización que se le dio no tuvo 
otro objeto que el asegurar en todo tiempo esa conquista y aprovecharse de los 
productos de la misma; y como productos de ella se consideraron siempre los -
hombres, haciéndolos esclavos; la riqueza, llevándola de aquí al Viejo Continen 
te; la libertad de la población, sumi~ndola en una vida miserable, ahogando to-- 1 
da manifestación espontánea de energía y asesinando todo sentimiento cfvico, -
ya que en ninguna otra parte como en los centros urbanos, se dcspicrtrm con -
mh vigor las tendencias de independencia. Impuesta por tres siglos la vida -
mediocre en nuestros Estados y Municipios, al independizarnos no pod[a borrar 
se en un momento. Los hombres ya estaban envilecidos y envilecido estaba eí 
trabajo. La espontaneidad jurfdica estaba muerta. Así se explica el por qué de 
esa intromisión contfnua e incesante de los ¡xxlcrcs superiores sobre los infe
riores, que parece dominar más por lo que de inconsciente tiene, por lo que es 
de hábito, que por la aceptación como principio de gobierno. Mas bien, la con 
ciencia del pueblo cst~ en su contra, pero dicha conciencia es por dcsgm cia -
pasiva. 

Econ6micamente no es menos desastrosa la situación, ya que, no -
obstante las modificaciones al Artículo 115, el Distrito Federal sigue compor
tándose como una poderosa aspiradora que concentra grandes recursos de la -
FOOeraci6n en la prestación de servicios a ~u enorme PJhlaci6n. 

La situación descrita, social, política, económica y jurfclica de los 
Municipios, es bastante para hncemos pensar en p::mcr un remedio. Nuestros 
Municipios son pobres 1 pero son pobres no tanto ror las causas que comQnmcn 
te se señalan: heterogeneidad de población, crecido rorc<mtajc de indfgena s, :
etc., son pobres porque jamlis se les ha considerado como un po:Icr social; en 
consecuencia, siempre han estado en una situación de sometimiento n las auto
ridades superiores. No se les ha reconocido una vida propia a la que dios mis 
mos deben dar satisfacción; ademns no han tenido, ni siquiera en principio, la
idca de autonomía local. De ello se sigue el abandono de las industrias a que -
ellos debcrfan, p:>r razón de sus pruJuctos, dar imp.tlso; In inercia de sus ac
tividades propias a las cuales ellos deberían comunicar \•ida; el atraso general 
de nuestra agricultura. Los Municipios no <lefiendcn sus intereses ni los de sus 
ciudadanos y ~stos, los verdaderos ciudadanos, nunca se preocupan JXJr los ac
tividades púhlicas locales. 

En lo que se refiere a su estructura, el Artículo 39 disrone que la -
soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Los Artículos 
40 y 41 establecen que es voluntad del µieblo corrntituirsc en una República r<>
presentativa y que además, el mismo pueblo ejerce su soberanfa por medio de 
los Poderes de la Unión, en los casos de competencia de éstos y por los de los 
Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores. 
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~AIP'ÍTl!DLC!ll 11. 

All'lfÍClDIL<lll l IlSi COJ!ii $1!"llTl!ll\C:llC!ll1!llAIL. 

El presente capitulo tiene el propósito de mostrar, mediante un andli 
sis hlstórico-jur!dico, la evolución que ha tenido la regulación constitucionaT 
del Municipio Mexicano, acudiendo para ello, a las fuentes directas de nues
tros textos fundamentales. 

El plon de trabajo supone la necesidad de dividir el andlisis por eta-
p.as históricas convencionalmente establecidas, en las cuales se ubican las -
distintas cartas fundamentales que nos han regido. 

2.1,- CONSTl1UCION GADITANA DE1812, -

En el mes de marzo de 1812, las Cortes de·Cádiz expidieron la Cons
titución de la Monarqufa Espaílola, que fue jurada en Ja Nueva Espaíla en el -
mes de septiembre del propio aílo. Aunque tuvo un periodo de vigencia tempc> 
ral y la misma fue parcial, respecto de su contenido, es de destacarse este
documento por la "influencia que ejerció en varios de nuestros Instrumentos 
constitucionales, as! como por la Importancia que se le reconoció en la etapa 
transitoria que precedió a la organización constitucional del nuevo Estado". (2) 

En el seno de las Cortes de Clldlz se planteó un debate Interesante so
bre el destino del Municipio; la discusión fue en torno a la ma¡·or o menor au
tonomfa que deb[a otorgarse al Municipio. Como scílala Marra del Refugio -
Gonzélez, ah! quedaron "planteadas algunas cuestiones que representaban los 
principales obstdculos para hacer posible la vida comunal dentro de la estrnc 
tura municipal ". ( 3 ) -

Fue el titulo VI de esta Constitución, relativo al "gobierno Interior de 
las provincias y de Jos pueblos", el que se encargó de regular a detalle el r!: 
gimen municipal en el capftulo l correspondiente a "los ayuntamientos" y quC 
comp rendfn del artfculo 309 al 323. El artfculo 309 determinaba que "para el 
gobierno interior de los pueblos habrá ayuntamientos. comp..1cstos del alcalde 
o alcaldes, Jos regidores y el procurador smdico y presididos por el jefe po
lftlco, donde lo hubiera y, en su defecto, por el alcalde o el primer nombrado 
entre éstos, si hubiese dos ", 

Del precepto citado se deducen varias consecuencias de rcgulacl6n -
que vale la pena destacar: el primer t!.!rmino, se señnlab:i fa existencia de -
ayuntamientos ~odas Jos pueblos, con excepción de aquellos que tuvieran -
menos de mil a1l'ñas (artículo 310), con lo cual se csrnbkcfn un criterio gene 
ral de existencia de municipios; tambiL'tl se detcrmiw1ha la com¡:xJsici6n de ros 
(2) Tena Riimrrez,F<:Hpe, Leyes Fundamenta1cs-dc M~xico, 1976, p. 59. 

xico en c1 Si o XIX. en Rttiz Massicu, l. Fn.111c1sco y Va ad(!s, Dwgo, --
(3) Gonz~Jez,Ma~el RefugiQ, Debates sohre el R~gi!pen del 1'.¡uniclpiq en ~1~-

Nuevo D.;rec o Constitucional Mcxicano 1 'Porrúa, 1983, p. 201. 
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ayuntnmicntos, advlrtierdo el carActcr electivo de los mismos (artfculu 312) 1 

y se destacaba la preeminencia del jefe polltlco a quien se encargo ha prcsiuir 
los ayuntamientos. 

Contra lo positivo del contenWo de este precepto, cabe destacar lo 
negativo de la subordinación del Ayuntamiento al jefe pol!tlco, pues tal dispo
sición demeritaba el autonomismo polltico municipal. El dlJ>ltacto Castillo dls 
cutló largamente el proyecto que contenta esta disposición, arguyendo que "Jñ 
Influencia de los jefes polltlcos podrla ser negativa por ser ~stos sujetos re-
presentantcs del ejecutivo .•. , sblo los alcaldes dcb!nn presidir ayuntamien
tos y en auscncL.1 de l!stoR el regidor mi1s antip10". ( 4 ) 

El articulo 321 de la propia Constitución de CMlz se refcrfo a las 
facultades de los ayuntamientos, destacan.lo su capacldnd ¡xJra administrar in 
tcriormcnw a los p.icblos, sujetando su actuacl6n a lo vlg,ilancin de las dif'Jtíl 
cienes provinciales¡ se les otorgo ha, tambl~n, facultades en materia de [X.lli:" 
da y seguridad; de ndminlstracl6n e invcrsibn de caudales propios¡ de hacer 
el repartimiento y recaudación de las contribuciones y remitirlas a la tcsorc
r!a respectiva; de cuidar a las escuelas)' dcm~s CRtablcclmlentcis de cduca-

~~~f~c~~f~1~~~: ~~ ~~~e~J1~i~~l~~d!1~~~~~~6 ~uc~~~~\fa e~::~~~~i~nd~n;~~c~~--
ci6n de caminos, calzadas, i:uentcs y cllrcclcs; de promover la íll',rlculrnrn, 
el comercio y ln industria; de formar ln8 ordcnan:zas nmniclpalo.5 del p.icblo, 
presentdndolas a la dl!'1tacibn provincial respectiva para su aprobaclbn por 
las Cortes. 

Valga la pena destacar que la regulaclbn contenida en la Constitu
ción de üldlz en mateila municipal fue reglamentada por el decreto del 11 de 
agosto de 1813, que conten!a varias reglas para el gobierno de los ayuntamlm 
tos y que, seg(m se afirma, estuvo en vigor basta 1837.(5)Tal decreto tamblGi 
reglamentaba las disposiciones relativas a los dl¡:>Jtaclones provinciales. (6) 

El conjunto de estas atribuciones, sin embargo, se ha considerado 
precario, sobre todo porque para entonces el Municipio era ya una entidad 
madura, capaz de cumplir papeles de mayor trascendencia, de ah[ que "las -
facultades ele los ayuntamientos (se consWcren) bastante restringidas". ( 7 ) 

No obstante lo anterior, la Constituclén Gaditana (vlgmte sblo en -
forma parcial y en tiempo bastante breve) tuvo la virtud de Instaurar el rtgl
mcn de elección directa de los miembros del Ayuntamiento, de establecer cl 
principio de no recleccl6n de los mismos y de establecer, en suma, un prin
cipio de regulacl6n constitucional slstemdtlco y no lndental de los municipios, 
todo lo cual slrvi6 de experiencia y antecedentes en muchos textos constltuclo 
nalcs (X>stcriorcs. -

(4) lh!dem. 
(5) Id cm. p. 204. 
(6) llcnsoo, Nettie Lee, La Dlputación Prov\nr.lal y el Federnli•rno Mex!rano, -

Segunda edición, Cámara de Diputados, Ll Legislatura, 1980, 
(/ ) B urgoa Orlhucla, l!'l'acio, l):,recho Coo stltuclonal Mcxlcano, 1984, p. 881, 



2, 2, - ELEMENTOS CONS T!TUC!ONALES DE RAYÓN, -

En el mes de agosto de 181J, Ignacio López Rayón, qulen sustituyó 
a Hidalgo en la dirección del movimiento Insurgente, instaló en Zitácuaro la 
Suprema Junta Nacional Americana, Ja que generó un documento constitucional 
denominado "Elementos Constitucionales", ( B ) 

Los "Elementos Constitucionales" de Rsyón es un documento peque
ño, compuesto de apenas 38 artfculos, pero su trascendencia polltlca es de 
grado sumo, puesto que se trata de la primera ley fundamental expedida en -
busca de la Independencia. 

Obviamente que este documento carece de un an!llisis slstemOtico y 
profundo del Municipio. Sin embargo, cabe destacar que Rayón partió del su
(:llesto de Ja existencia del Municipio y en los artfculos 20 y 23 de su documen 
to constitucional se refiere, aunque tangenclalmente, a los ayuntamientos co-
mo los árgana; de gobierno municipal. En el a rtfculo 20, se concede intencn
clón del Ayuntamiento para acordar el otorgamiento de carta de naturalización 
a los extranjeros que lo deseen; mientras que el artfculo 23 señala que los a
yuntamientos se compondrán de las'\:>ersonas más honradas y de proporción no 
sólo de las capitales, sino de los p.ieblos de distrito". 

2. 3. - MORELOS Y EL MUNICIPIO EN l 81 4. -

Para 1813, razones de diverso origen provocaron que la dirección dd 
movimiento insurgente pasara a las manos del generalísimo don jos~ María -
Morelos y Pavón. 

En el rre s de septiembre de 1813 Morelos expidió los "Sentimientos 
de la Nación", que es un documento que consta de 23 p.intos, definiendo otros 
tantos elementos dictados por Morelos para la formulación de una constitución. 
Este documento no contiene ninguna disposición relativa a los municipios. 

En el mes de octubre de 1814 el Supremo Congreso Mexicano de -
Apatzing~n. convocado por Morelos, produce uno de los documentos constitu
cionales más Importantes de la época pre-independentista: "El Decreto Cons 
titucional para la Libertad de la Am~rlca Mexicana'', conocido como la Cons:' 
titución de r\patzingan. Aunque razones de ci rcunstancla revolucionarla Impi
dieron la vigencia de este documento, se trata de uno de los mds completos, -
profundos y lle cante nido mas bello que hayamos podido producir a lo largo 
de nuestra historia, ( 9 ) 
(8) Tena Ramfrez, Felipe, op. cit., p. 23. 
(9) De la Torre Villar, Ernesto, La ConstitucUm de Apatzingán y los Creado

res del Estado Mexicano, 1978, p. 38. 
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Aprobado por la junta Nacional instituyente, este documento consti
tucional disp.iso las normas fundamentales de organización y funcionamiento 
del Imperio mexicano, establecido en los Tratados de Córdoba y confirmado -
en las bases constitucionales aceptadas por el Congreso Mexicano instalado en 
febrero de 1822. 

El reglamento provisional del Imperio contuvo una regulación muni
cipal no meramente incidental. En efecto, la sección s6ptima, relativa al "go 
bierno particular de las provincias y p.ieblos, con relación al supremo lmpc_
rio", se componla de un capitulo único dedicado a la regulación de "las dip.ita 
ciones provinciales, ayuntamientos y alcaldes". -

El artfculo 83 del reglamento (primero del capitulo referido) confir 
maba la vigencia del decreto de 1813, que reglamentaba la regulación que de:
las dip.itaciones y ayuntamientos hacía la Constitución de C!\diz, la cual supo
ne el mismo esquema de normaci6n municipal que el existente al amparo de -
esta carta fundamental. 

En efecto, el art!culo 91 del reglamento disponía que "subsistir~n -
tambrnn con sus actuales atribuciones, los ayuntamientos qe las capitales de -
provincia, los de cabezas de partidos, y los de aquellas poblaciones amsidera
bles, en que a juicio de las dip.itaciones provinciales y jefes polfticos supcrio 
res, haya suficiente número de sujetos idóneos para alternar en los oficios dCI 
Ayuntamiento y llenar debidamente los objetos de su institución". 

Por su parte, el artfculo 24 asentaba que las elecciones de ayunta
mientos se harian, para el afio de 1823, con arreglo a un decreto expedido por 
la ]urr a Nacional y en ~o subsecuente por una ley de elecciones que la misma 
junta expedirla, de donde se colige que se refrendaba el origen de elección po 
p.ilar de los ayuntamientos. · -

El artfculo 94 seftala que para efecto de elecciones en los p.1eblos -
que tengan dos alcaldes, dos regidores y un sfndico, ser~n presididas por el 
jefe polftico subalterno y con la asistencia del cura o el vicario del lugar. Y 
en los )11eblos en que se eligiera a uno de los arriba seftaiados, ser~n presidi
das del mismo modo y con la asistencia de Jos mis m o s , los que ccrti
ficarfan moralidad y aptitud de los elegidos. 

De todo lo anterior se desprende que, en lo fundamental, el regla
mento provisional pol!tico del Imperio confirmó el r1'gimen municipal de la -
Constitución de CAdiz con m~s defectos que virtudes; volvió a imponer la su-
bordinación del Ayuntami.,nLo al j"ie poHtico; no reiil'ió iacuitaües p.ira los a
yuntamientos e hizo depender del "juicio de las diputaciones provinciales y je
fes pol!ticos superiores" la subsistencia o establecimiento de ayuntamientos -
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en "poblaciones considerables", 

Mas a O n, todo parece indicar que el reglamento fortaleció Ja -
presencia de Jos je fes pol!tic os, a quienes facultó mu y e>qi resamente en su 
a rtfculo 54, a fin de "exigir de Jos ayuntamientos el cumplimiento exacto de -
sus obligaciones detalladas en Ja Instrucción de 23 de junio de 1813", El pro
pio precepto otorgaba, asimismo, un caudal de atribuciones a los jefes pol!ti
cos que pr6cticamente hadan nugatorta la existencia municipal", 

2. 5, -PLAN CONSTITUCIONAL DE LA NACIÓN 
MEXICANA 1823. -

En sus Bases Segunda y Q.ilnta, en el primero, tercero y se¡µndo pá 
rrafos, respectivamente, se habla de Ja elección del personal desi!'l'ado para
los ayuntamientos. Asimisrro , en dichas bases se manifiestan las necesidades 
de Jos propios ayuntamientos y se comienza a hat¡lar de administraci6n provin
cial, 

2, 6. - LA CONS TlTUCION FEDERAL DE 1 824. -

Encontramos en Burgoa, quien afirma que, "a pa_rtir de la Constitu
ción Federal de 1824, el Municipio no sólo decayó polrticamente hasta casi de
saparecer, sino que en el ~mbito de Ja normatividad constitucional apenas se 
le mencionó por las leyes fundamentales y documentos jurldicos emanados de 
las corrientes federativas y llberales", (JO) 

Como quiera que haya sido, lo cierto es que la Constitución Fede
ral de 1824, si bien no reconoció a Jos municipios, tampoco Jos desterró y tocio 
parece Indicar que con¡inuaron funcionando aunque careciendo de regulación en 
el m6xlmo ordenamiento del pafs, 

2. 7. - BASES CONSTITUCIONALES DE 1835. -

Suscritas en Ja ciudad de México el 23 de octubre, en sus artfculos 
del 9 al 11 se seí!alan Ja elección, las facultades y los requisitos que debcrfan 
tener Jos funcionarios de Jos departamentos interiores del JXlÍS. l'l artfculo J 0 
es el único que seí!ala que las juntas departamentales tcndr~n facultada; econ6-
mico-munlclpalcs, am~ de otras. 

2, 8, - EL CENTRALISMO DE 18 36 Y SUS SlETE LEYES. -

Du rante el propio mes de diciembre de 1835 y Jos subsecuentes de -
1836, el Congreso continuó trabajando en Ja formulad ón de un texto conr.titu-

(10) Bu rgoa Or\hue!a, Ignacio, op. clt,., p. 882. 



e lona!. Discutidas y aprobadas L'O distintas fechas, las llamadas "Siete -
Leyes Constitucionales" fueron expedidas a fines de diciembre de 1836; para 
entonces, el r~glmen central ya se había asentado. 

Este documento constitucional tiene especial importancia por el lugar 
destacado que ocupa la regulación municipal. En efecto, la Sexta Ley Cons
titucional compuesta de 31 rumeralcs, se dedica a regular la "División del -
Territorlo de lo Re¡:úbllca y Gobierno Interior de sus pueblos"; los artículos 
22, 23, 24, 25 y 26 se dedicaron a la normatlvldad munlclµil, organizándo-
los minuciosamente. ( 11 ) 

El artículo 22 seílalaba la existencia de ayuntamientos "en las capita
les de los departamentos, en p.1ertos cuya poblaci6n llegue a cuatro mil al
mas y en los pueblos que lleguen a ocho mil". El artfculo 23 determinaba -
el carácter de elección popular de los ayuntamientos y facultaba a las juntas 
departamentales pora fijar Jos criterios de integración de los mismos. Por 
su parte, el diverso 24 señalaba los requisitos pora ser miembro del Ayunta 
miento, considerando nacionalidad, vecindad, edad, y vale la pena destacar:" 
lo, aunque era muy propio en la ~poca, tener un cap!Cal ffsico o moral que le 
produjera por lo menos quinicr¡tos pesos. 

Los artículos 25 y 26 son de la maycr tr.isccndcncia; el rrim< ro -
de ellos cataloga las atribuciones de los ayuntamientos, destacando qu~ les 
corresponde: la policía de salubridad y comodidad; el cuidado de c~rceles, 
hospitales y casas de beneficencia pública; el cuidado de escuel¡is de pl'ime
ra enseftanza sostenidas con fondos comunes; construcclón y reparación de 
puentes, calzadas y caminos; recaudación e inversión de propios y arbitrios; 
promoción de la agricultura, industria y comercio y el auxilio de los alcal
des en Ja conservacl6n del orden público. 

Resulta muy Importante destacar Ja gran similitud de este artículo -
con su correspondiente en Ja Constitución de Cádlz, para advertir la in
fluencia de este último documento en posteriores regulaciones constltuc!o 
nales del Municipio. -

Novedosamente, la Sexta Ley Caist!tuc!onal reguló en su artkulo 
26 algunas atribuciones específicas de los alcaldes. 

Así, ,;e les facultaba poro ejercer el oficio de·coocllladores para 
resolver algunos asuntos contenciosos y dictar providencias urgentfslmas; 
dictar las primeras providencias en causas criminales y velar por la 
tranquilidad y el orden pObllco. Semejante disposición técltamente distin
guía, por primera vez, las atribuciones de los alcaldes de las del Ayunta 
miento, como cuerpo colegiado. -

La regulacl6n mlls o menos pormenorizada del Municipio en la Sex

(11) Tena Ram!rez, Felipe, op. cit. , p.155, 
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ta Le y Constitucional ha dado lugar a comentarios diversos sobre el particu
lar. Buscando la justificación de esa normativida:I detallada sera afirrrado que 
"esto era lógico en un régimen central, ya que en la Constitución deb!an seña
larse las pautas generales de las diversas soleras del gobierno". (12) 

Valga decir, por último, que con fecha 30 de marzo de 1837 se expi 
dió por el Congreso el "Reglamento provisional para el gobierno interior de :
los Departamentos" que, entre otras cosas, tambl~ reglamentó la organiza
ción y funcionamiento de los ayuntamientos. Todo parece indicar que, has: a en 
tonces, se mantuvo en vigor el decreto de 1813 que reglamentó la parte condu= 
cente de la Constitución de Cádiz. 

2, 9. - REFORMAS DE 1840 Y BASES CONSTITUCIONALES 
DE 1843. -

En el rrc s de junio de 1840 el Congreso conoció de un proyecto de re 
forma presentado por una comisión de diputados que no prosperó. Sin embargo, 
es interesante destacar que el proyecto, que constaba de 163 art!culos, contL11!a 
una rcgulacl6n amplia e importante de los ayuntamientos. En efecto, el titulo 
sexto relativo al "Gobierno lntetiorde los Estados" (mb adelante corrige ylcs 
denomina departamentos) dedicó su sección cuarta a los ayuntamientos; los ar
t!culos 146 al 151 dan cuenta de ello, regulando los lugares donde habra ayunta
mientos, la composición de éstos, la elección popular de sus miembros, los -
requisitos para formar parte de ellos y sus facultades generales que coinciden 
mucho con la regulación respectiva de la Sexta Ley Constlrucional. Valga desta 
car solamente que el artfculo 151 del proyecto decretaba (contradlcimdo abier
tamente la otra disposición de la Sexta Ley Constitucional) que "en ningún caso 
se obligar~ a los individuos de los ayuntamientos a ejercer el oficio de concilia 
dores ni facultad alguna judicial", con ello también se eliminaban las facultades 
especificas de Jos alcaldes, 

Las bases org!inicas de 1843 confirmaron el régimen centralista a lo 
largo de sus 202 articulas, en algunos de los cuales se encuentran Importantes 
referencias al Municipio, 

El articulo 4~ de este texto fundamental, por ejemplo, señaló que -
"el territorio de Ja Re¡ública se dividirá en departamentos y éstos en distritos, 
partidos y municipalidades", con lo cual se reconoc!a la existencia de los mun_!. 
cipios. 

En el titulo VI!, dedicado al "Gobierno de los Departamentos", se lo 
calizo el artículo 134 correspondiente a las facultades de las asambleas dcpar:
tamentales, destacando dos atribuciones: la primera relativa al "estableclm!en 
to de corporaciones y funcionarios municipales, expedir sus ordenanzas respec
t.inis y n~gfan1t:tit;j.1.· la pulida 1nunicipal1 urbana y rural" {frllccif.in X): y Ja sé
gunda, referente a "aprobar los planes de arb!t rlos municipales y los presu-

(1. 2) Gonzalcz, Ma. del Refugio, op. cit., p. 205. 
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¡:u estos anuales de los gastos de las municipalidades" (fracción Xill). Las ba
ses orgAnicas estuvieron en vigor durante algunos años, normando lo que se -
podrfa llamar el segundo período del régimen central. 

Conviene destacar que el reglamento prol'isional para el gobierno in 
terior de los departamentos de fecha 20 de marzo de 1837, que incluyó la regla 
mentaci6n de los ayuntamientos, continuó en vigor, con lo cual se subsanaroñ 
las deficiencias de las bases orgAnicas. 

2.10. - ESTATUTO ORGANJCO PROVISIONAL DE LA 
REPUBLICA MEXICANA DE 1856. 

El estatuto orgAnico contempló varias disposiciones rclmivas al Mu
nicipio. En efecco, aunque este documento constitucional de 125 art!culos no -
contuvo un capitulado dedicado en forma especial al Municipio, sf incorporó di
versas referencias municipales. 

Así, por ejemplo, en la sección novena relativa al "Gobicmo de Jos 
Estados y territorios", el artículo 117 al señalar las atribuciones ele los gober
nadores encargó a éstos, entre otras cosas, "hacer la división polílica del te~ 
rritorio del Estado, establecer corporaciones y funcionarios, y expedir orcle-
nanzas respectiv.is" (fracción XllJ). "aprobar los planes de arbitrios municipH
les y los presupuestos ele los gastos de las municipalidades", (fracción XVI) y 
"aprobar los contratos que cclebien los ayuntamientos", (Fracción XJ\'Vll). Al 
hacer uso de estas atribuciones loo gobernadores, decfa el artfculo 118, infor
marían al gobierno general. 

Además de lo señalado, el artfculo 28 advcrt[a como obligación de -
los ciudadanos la de "adscribirse al padrón de Ja rnunicipaliclad" y en la sección 
octava, relntiva a la "Hacienda PC1blica "1 tambi(:n se contc:ufo.n algunas cspccifi 
caciones municipales tales como que "las cor¡x:n-acioncs municipnlcs no p~rfiñ 
hacer ning(!n gasto que no esté comp:endido en sus presupuestos" (artfculo llll) 
y la advertencia de que "los bienes, rentas y conLribuciones comunes o muóici
pales" formen parte de los hicnes de la nación (artfculo 102). El estntuto seña-
16, tambi&t, que tales disposiciones no comprcndcrfan a la cor¡x>ración munki 
pal de la capital de la República, "cuyos fondos y atribuciones se >eñalarlm por 
una ley especial" (artículo 113). 

El estatuto org~nico expedido JX)r Comonfort, como se rn.lvicrte, con 
ntvo algunas disposiciones municipales que de ningunn manera pueden a1nsictc=-
rarse como trascendentes, antes bien. este documc1Ho omite la ubicación del 
Municipio en un ámbito especial de regulación constitucional y Jos referencias 
municipales que incorpora, además de poco imporLHut~s. dejan entrever Ja mar 
cada dependencia municipal de los gobernadores, de Ja misma manero que Ju -
de t:stos con d gobicmo gen eral, 

En s urna, las disposiciones municipales del estatuto org1\nico fue-
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ron exiguas y por ello forman parte del desfile de documentos constituciona
les del siglo XlX que poco o nada hicieron en favor del Municipio. 

Es importante destacar, tambi~, que durante el gobierno de 
Co monfort se expidieron algunas leyes de relevante importancia legislati\ll y 
pol!tica en la época; destaca la "ley de desamortización de fincas rústicas y 
urbanas propiedad de corporaciones civiles y religiosas", conocida como Ley 
Lerdo de fecha 25 de junio de 1856, que segOn afirma la investigadora Maria 
del Refugio González, asestó un grave golpe a los municipios, del que no pu
dieron recobrarse en el resto del siglo. (13). 

Dentro de las corporaciones civiles cuyas propiedades eran desa-
mortlzadas se inclu!a a los ayuntamientos, pues el artículo 3~ de la Ley con
sideraba a los bienes de éstos como de "manos muertas", Sin embargo, en el 
propio texto de la ley puede verse como no todos los bienes municlpales fue
ron objeto de esta regulación, pues se exclufan, por ejemplo: "Jos edificios, 
ejidos y terrenos destinados exclusivamente al servicio ¡(1blico de las pobla
ciones a que pertenezcan", conforme al articulo 8~. (14 ) 

Diversas disposiciones secundarlas expedidas en fecha posterior a 
la Ley precisaron unas veces los bienes municipales objeto de desamortización 
y otras los no incluidos en tal propósito y de ellas l:uede desprenderse que 
"algunos de los bienes de los ayuntamientos sl fueron desafjlortlzados" ( 15 ). 
El pilrrafo segundo del artfculo 27 de la Constitución Federal de 1857 Incorpo
rarla, en lo sustancial, las disposiciones de esta Ley al prevenir que "ningu
na corporación civil o eclesiástica tendrá capacidad para adquirir en propie
dad o administrar por sl bienes ralees, con la Onica excepción de los edificios 
destinados inmediata y directamente al servicio u objeto de la institución"; se 
mejante disposición constitucional tambi~ abarcaba a los municipios, en tan:' 
to corporaciones civiles. 

2.11. - LA CONSTlTUClON DE 1857. -

La Carta Fundamental de 1857, producto del Congreso Constituyente 
Integrado por la generación mAs preclara de mexicanos, contiene una nueva es 
tructuración constitucional y un contenido de alcance mucho mayor que todos -
los textos fundamentales que le precedieron. Es ésta una de las obras consti
tucionales más importantes en la historia de nuestro paf s. 

No obstante su grandeza de espíritu y contenido, la Carta de 1857 -
prestó muy poca atención al Municipio. Las referencias que respecto a él en
contramos son de toda suerte Incidentales. 

En efecto, el artículo 31 contenía como obligación dt! ios mexicanos 
"contribuir ra los gastos ¡iibl!cos, asf de la Rxleración como del Estado y 

oozA ez, Ma. de Refugio, o~cit, , p. 2 . 
14 Est~ imJX>rtan¡.e_documento eg~l puede consultarse en Parr.i.>I,<;> Rcvoluclo11ari3 

lnst1rucronal, 'U)cumentos s1cós de la H.etorma,l854-Hi7t>, t. J,pp. 2•lb-25 . 
(15) González, Ma. del Refugio, op. cit., pp. 209-210. 
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Mu nlclpio en que resida, de la manera proporcional y equitativa que dispon
gan las leyes" (fracción ll) en una fórmula fiscal que es vill!da hasta nuestros 
días; igualmente, el artículo 36, fracción !, seilalaba como obligación de los 
ciudadanos la de Inscribirse en el padrón de la municipalidad, manifestando 
la propiedad que tiene o la industria, profesión o trabajo de que subsiste", re 
gulac!ón de Igual validez en el texto constitucional actual. -

Otra referencia incidental al Municipio se advierte en el artículo -
49, que señala a varias municipalidades a las que se les adscribe a diversas 
entidades federativas, sin mayores com enrarios. 

Destaca por su importancia lo dispuesto en el artículo 72, fracción 
VI, que previene que el Congreso tiene la facultad "para el arreglo interior -
del Distrito Federal y Territorios, teniendo como base el que los ciudadanos 
elijan popularmente las autoridades políticas, municipales y judiciales, desi~ 
n:indolcs rentas para cubrir sus atenciones locales". 

Con exeep:ión de lo anterior, nada mfis dispuso la Constitución de 
1857 sobre el Municipio y, en las discusiones del Congreso Constiwyente, la 
clase intelectual mils notable de la época discutió "profundamente la cuestión 
relativa al rl!gimen municipal, pero casi siempre referido al Distrito Federal" 
( 16), y muy poco o casi nada al resto de la República. (17) 

Dentro de la peca discusión que suscitó el Municipio en la asamblea 
constituyente de 1856, destaca el planteamiento del dip.1tado Castillo Velasro, 
quien presentó un proyecto de regulación constirncional sobre municipalidades. 
Dos aspectos resaltan del proyecto de Castillo Vclasco: primero, selial a la ne 
cesidad de reconocer la libertad de los municipios como partes integrantes de 
los cstndos, de In misma forma como se i.-econoce la libertad de éstos como -
partes integrantes de la Federación; y segundo, que toda municipalidad con -
acuerdo de su consejo clcctornl, pueda decretar los medidas que eren convc-
nicntcs nl Municipio y votar y recaudar los imp.icstos que se estime nccc.sa-
rios para las obras que acuerde, slcmpr" que con ellas no perjudique a otra 
municipnlidad o al Estado { 18 ), Desafortunadamente, este proyecto no pros 
¡x,ró )'aunque es un im[1Jrtant<0> antecedente del Municipio Libr<:, no Ucgó a ::
formar parte del texto constitucional de 1857. ( 19 ) 

La ausencia de regulación municipal en esta importante Ley funda
mental ha merecido la censura de muchos estudiosos, que lo han considerado 
como un grave descuido, Daniel Moreno, por ejemplo, afirma que "la Clrta 
de 57 en este capitulo falló, ya que apenas si los menciona" , reprochan --
do que "Jos liberales en general descuidaron al Municipio y, lo que fue peor, 
se equivocaron al convertir a los ayuntamientos en auxiliares de los estados y 
de la Federación en materia electoral", ( 2 O) 

lgual sentimiento de reproche enconrramob en Tena Rurnii·i::;:., Y,tzit:i1 

U?i) ld ~ 111. o p, cit. , p. 210. (17) Cu tlfrrez Salazar, Sergio E. y Salís Acero, 
Felipe Gobierno y Administración del Distfito Federal en Méxl~o !NAP, 1985. 

(18) Faya Viesca,jacinto, Antecedentes y Ac;tua Estructura del. Mumdp10 Mexlc'.!_ 
no en Gaceta Mexicana de Admón. Ríbhca Estatal y Munlc1pal, ll8- 9, p. 68. 

(19) Casfil_lo V9lasc,0, l.Ma. Docu11wntos_Bilsicos do la Rcfórma, 1854-1875, t. l, 
PH, M~XICO, !~8'2, j\p, 2:!!-22~. 
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sostiene qu<: "instituciones democráticas, parecería que Jos rrunicipios de 
bleran haber merecido atención de los "'g fmencs federales y qu t: Ja llber-= 
ta d municipal figurarfa en Jos programas del partido liberal. Pero no fue as!, 
las coostlcuciroes federalistas olviuanin lo cx!sL<.11cia d~ los municipios y fuc
roo las constituciones centralistas y los gobiernos croservadorcs los que se -
preocuparon por organizarlos y darles vida ", ( 21) 

En i~•trnl sentido se expresa Durgoa al señalar que" ... bajo nuestro -
Ley fundamental retropróxima, el autl'lltico r~gimen municipal fue francamen
te il'Jlorado ", ( 22 ) 

Por el contrario, Sena Rojas, en actitud de defensa, ha c:stablecido 
que "Ja Coostituci6n de JSSi no inclL1y6 la organizaci1"1 mun!clpal rn el marco 
de Ja Constitución", por estimar que ero ello se violaba la sobcrnnla dl! Jos -
estados, dejando a las kg!slaturas locales que legislaran sobre tan lmportanw 
tema. (23) 

Cualquiera que sea la raz6n, lo cierto es que la Carta Fundamental 
de 1857 casi nada dispuso sobre el Municipio y sus a~1mtamientos, y que con 
ello,los tres principules documentos constitucionales del federalismo del Siglo 
XIX, pasan a Ja historia de nuestro pafs por no haberse ocupado de manera 
importante de la institución municipal. 

La ausencia de regulación constitucional ciertamente no Implicó la -
inexistencia de los municipios, p.ies, como ha señalado el maestro Martfnez 
Cabañas, "a pesar de los grandes al vidas a nivel de orden jurfdico general -
que sufrió el Municipio, esto no quiere decir que no existió de hecho y que no 
fue regulado por la legislw:ión secundaria", (24) Sin embargo, el marco cons 
titucional del federalismo fue prácticamente inexistente en meterla munictpar 

.y es menf'ster destacarlo, cualquleri.,que·sea la. raz.jz que se .e¡¡grima para -
censurado o justificarlo. · · 

2.12. - EL SEGli'NDO IMPERIO Y EL i\'IVNIClPIO. -

En 1858, ciando lugar a la "Guerra de Reforma", fue derrocado Igna
cio Comonfort y ascendió al peder F!!l!x Zuloaga, quien retmplantb el r~g!men 
centralista. Miguel Mlramón, otro conservador importante <le l• t:puca, hablia 
de ocup<1r la presidencia en forma sustituta en 1859 y de su gestión destaca la 
cxpcdición de la "Ley Orgánica de la Municipalidad de Ml>xico )'de sus Fondos", 
mediante la cual se otorgaba Ja administración de los fondos de Ja ciudad de --
1'.léxico a unn junta de propios y nrhitrlos. ( 25 ) 

Más tarde, el 15 de junio de 1859, Mirambn expidió la "Ley Provisio
nal para el Gobierno Econbmico de los Departamentos y Territorios", en esa 
ieyscestablcci6la existencia de ayuntamientos en las capi---
(20) Moreno, I:bnicl, Derecho Constitucional Mexicano, 1976, p. 381. 
(21) Tma Ramfrez, F., Derecho Constitucional Mexicano, 1975, p.155. 
(22) llurgoa ürihuda, i., 0¡1, cit., 9. 883. 
(23) Scrra Rojas, A., Derecho Administrativo, Vol.!, 1976, p. 565. 
(24) Milrtfnez Cabailas, Gustavo, La Administración Estatal y Municipal de Mé

xico, 1985, p.127. 
(2é,) Sccrctarfa de la Presidencia, México a trav~s de los Informes Presldencla

ks. La ciuclad de M6xico., t. 16, Vol.!, Mtexico, 1976,. pp. 473-493. 
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ta les de los mismos, asr como en las cabeceras de distritos, determinándose 
que los gobernadores designarían a los miembros de dichos ayuntamientos, su 
jetándose a diversas prescri¡x;iones seftaladas por la propia ley, conforme a -
los artículos 57 y 58. ( 26) Aunque estas leyes e.a rede ron del rango de lila 
no.rma e onstitucional, se ha creído prudente deatacarlas porque se trata de -
importantes antecedentes municipales de la bpoca, as( sean de origen consct• 
vador. 

El e srntuto provisional del imperio, de fecha JO de abril ele 1865, es 
un documento constitucional de 81 art!culos que instnuréJ como forma de go
bierno "la monarquía moderada, hereditaria, con un príncipe católico" y que 
dedicó especial interés a la regulación municipal. En efecto, son varios los -
preceptos del estatuto que se refieren al Municipio, destacando los ifduídos 
en el título IX relativo a "los prefectos po!Iticos, subprefectos y munlci¡1'iliúa 
des", -

Por Ja importancia de su contenido, conviene reprcducir los artku· 
los que regulan la cuestión municipal y que son del 36 al .¡.¡ : 

"Artículo 36. - Cada población tendrll una administraclón municipal propia y -
- - - -p roporcionacla al número de sus habitantes. 

Artículo 37. - La administración municipal estarn a cargo ele los alcaldes, a
- - - - ).'untamientos y comisarios municipales. 

Artículo 38. - Los alcaldes ejercerán solamente facultades municipales. 
- - - El de la capital sern nombrado y removido por cl Emperador; los 

demás por los prefectos en cada departamento, salvo In rect iflcación sobera
na, Los alcaldes podrán renunciar a su cargo después de un año de servicio. 

Artículo 39. - Son atribuciones de los alcaldes : 
- - - - -¡, - Presidir los ayuntamientos. 

!l. - l\.tblicar, comunicar y ejecutar las leyes, reglamentos o dispo 
siciones superiores de cualquier clase. -

lll. • Ejercer en la municipalidad las atribuciones que les encomien
da la ley. 

IV.· Representar judicial y extrajudicialmente la municipaliclnd, 
contando por ella y defendiendo sus intereses en los ttrminos 
que prevenga la ley, 

Artrculo 40. - El emperador dec1·etarll las contribuciones municipales ron vis· 
- - - - -ta de Jos proyectos que formen los ayuntamientos respzctivos. Es

tos proyectos se llevarlln al gobierno por conducto y con informe -
del prefecto del departamento a que Ja municipalidad corresponda. 

Artículo 41. • En las poblaciones que excedan de veinticinco mil habitantes, los 
-----alcalde!:l $erf;.u auxiliudos en sus labores y sustiwidob <:n ~tu; foltas 

temporales por uno o más tenientes. El nnmcro de !:stos se dctcrmJ. 

(26) ldem. , pp. 494-503. 
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nara con forme a la ley. 

Artkulo 42. - En las poblaciones en que el gobierno lo estime conveniente, se 
- - - - ñombrara un letrado que sirva de asesor a los alcaldes y ejerza las 

funciones de síndico procurador en los litigios que deba sostener la 
municipalidad. Este asesor percibira sueldo de Ja municipalidad. 

Artkulo 43. - Los ayuntamientos formaran el Concejo de Municipio, seran ele 
- - - - gidos pop.1larmente en elección directa y se renovar6n por mitad:

cada año. 

Artkulo 44. - Una ley designara las atribuciones de los funclooarios municipa 
- - - - les y reglamentara su elección ". -

Ademas de las disposiciones anteriores, el estatuto contuvo dos pre 
ceptos mas relativos al Municipio. El art!culo 52, que señalaba que las muni;
cipalidades eran una forma de división territorial de los distritos y que una -
ley fijaría el número de éstos y su respectiva ci~cunscripc:ión y el 74 que pre
venía, como garantía individua!, que "ninguna carga ni im¡uesto municipal ¡:>Je 
de establecerse sino a pro¡uesta del Concejo Municipal respectivo". -

Como ¡uede desprenderse de lo anterior, la regulación municipal -
contenida en el estatuto provisional del Imperio fue amplia y aunque de impar 
tantes rasgos positivos, incluy6 también algunos aspectos.negativos. Dentro 
de los primeros han de señalarse la disposicibn relativa· a que todas las pobla 
cfoties tuvieran ·una ac)~'ll8d6n. municipal propia, la exislcncla de ayuntñ 

• mientes, la facultad Q.e !st~~ ~rrruir su'S proyec¡os de preou¡J.Jestos y cl
Ql'igen, d¡: ~~ ~~t"!2El'~~~ a~tairii!!nU>s. ~tro d'e fas n~ga-

. t~9s destaca.!~ ,.f!?i-1....,*1 ·~ aut'Olridlo<fe'JI mu~tpaie!l' a 
)o¡rpr<!'fi:ctos,JX>}íJJc- que?-.~~ ha~tle se.i: eit-1-,.,aoos posterio
res, la escasez de atribllclo11esá.Oe .le'¡fíll'28k!es.~ ;l.YtJIWl•ienaes.y la falto de 
el'ecclbn poµ¡.lar de :lbs•alcRJa~ .,,~r-de !acu!tarselas (¡Ura presidir loo -
ayuncamieatos .. Las ftteñte.~~mo11;t'enidt-a.Ia·mano.no registran que la -
ley secundaria a que se refiere.el 'artkulo 44 Be.haya expedido, pues a ~s'ta -
habría de corresponder la regulnclón de Jos ntrihuci()f1es de los ñmcionarios 

' municipales y la reglamentación de su elecclbn. 

La amplirud de.la regwlacibn municipal en el estado pro\'isional ha 
sido reconocida por la doctrina munlclpalista. Al respecto, ha dicho Tena 
Ramírez que "mejorando las dos precedentes centrali~tas, la legislación del 
Imperio, emanado de la intervención francesa, dio normas para la organiza
ción municipal no superadas hasta nuestros días". ( 27 ) 

Aunque la vigencia de este documento fue hrevc y no general, su v~ 
lidez jurídica sumamente discutible y sus orígenes ldeológico-pol!ticos desde 
fiables desde el punto de v 1sta de una coul.!itucia y t::spiritu lii ..... 1·ale::>, 110 .;abC 
duda que su contenido municipal es plausible. 

(27) Tena Ram!rez, Felipe, Derecho Constitllcional Mcxican0, op. cit., p.155, 



41 

2. l 3 . - ETAPA PORFlRISTA. -

[)J rantc este largo perfodo de la hist orla conocido como "El Porfi
riato", el Municipio sufrió el mayor retroceso gue registra su evolución, -
sucumbiendo en su naturaleza se le minimizó y, aunque no desapareció del -
ta.In, pasó a ser unn instancia secundaria subordinada definitivamente a los 
Jlamntlos "prefectos ¡xilfticos". 

La ConsliluciC.1 de i857 sólo refirió incidentalmente a los municipios, 
con cxce¡x.:i(m e.le los corrcsponJicntcs ol Distrito Federal, respecto de lo -
cual se estohlcdn en el artículo 72, fracci6n \'l. que los ciudadanos capitali
nos clegirían"p.lpt.ilnrmL·ntc u las autoridades rx)HticnH, munlcipnlcs y judicin
les, dcsigntimlolcs rentas parn cuhrir sus 1.Hc.:nciom.:s locales". En el pc1·rodo 
co111pn.:nditlo entre 1 8~7 y 19101 la. Constitllciém Federal de 1857 sufri6 :31 
reformas en su texto, ninguna de ellas favoreció al Municipio y sí, por el -
contrnrio, hubo una que.: tlcsnparcciú lk1 texto constitucional de: In Reforma la 
Cmicn disp·.1sici(in suprema que dcswcú In importancia municipal. 

En efecto, el 3 i de octubre dv 1901 el Congreso Je Ja lh\i6n, a ins-
tancins del presidente Dfaz, modíf.ic(, el to .. to ele la fn:1cci{111 Vl dd ar:fculo 
7 2 constitucional, para dcjarld como si¡~1c: "El Congr<so de: Ja l'nión ticnú 
facultad parn legislar rn todo Jo concerniente al Distrito Fttlcn1J", Con es
to dcsaparcc!a Ja facultad de los ciudadanm; capilJl~10,; tl•l "l"gir o la; autori 
dad es municipales del Distrito Federal, potestad de sufrai>io que d t <Kto oi'T 
ginal de In Constitución Liberal de la Reforma les había concedido. -

Conviene destacar que unos meses antes, el 14 de diciembre de 1900, 
el Congreso de Ja Unión expidió un "Decreto sobrn Autorización para Refor
mar la Organización Municipal del Dlst rito y Terl'itorios Federales", que -
autorizó al presidente Dfnz para modificar Ja organización política y munici
pal del Distrito y Territorios, caracterizando a los ayuntamientos como -
simples cuerpos consultivos. ( 28) 

Como consecuencia de este decreto y de la reforma constitucional -
antes sclialada, con fecha 26 de marzo de 19 03 el presidente D!az expidió Ja 
"Ley de Organización Polltica y Municipal del Distrito Federal", que cunsitle 
ró a Jos ayuntamientos como meros cuerpos consultivos; si bien se les rece:' 
nació el carácter de elección popular ésta ya no fue directa, sino indirecta -
en primer grado; se les despojó tajantemente de personalidad jurfdica y ape
nas se les conccdfan facultades relativas a Ja vigilancia y a lo relacionado -
con servicios pC1hlicos. Por contra, dicha ley "al crear y dar funciones a -
Jos prefectos poilticos, a éstos atribufa realmente el gobierno y control de -
las municipalidades del Distrito Federal, indicando expresamente (en su ar
tfculo 32) que los ayuntamientos estarfan bajo la inspección y dependencia del 
prefecto político", ( 29) 

(28) Secretarla de la Presidencia, Vol. 11, p. 412, 
(29) Guti1'rrez Salazar, Sergio E. y Sol!s Acero, Felipe, op., cit., p. 69, 
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Estas disposiciones legales significaron la p.mtilla para el Munici
pio que asf, al arribar al siglo XX, lo hacía desprovisto de la importancia y 
eficacia gubernativa que le había caracterizado en el pasado. La dependencia 
de los ayuntamientos respecto de los prefectos políticos en el caso de los mu 
nicipios del Distrito y Territorios Federales, conforme a la ley citada, se ::
extendió a toda la Re¡:úbl!ca, p¡es en los estados de la Unión, el fenómeno -
de la dependencia y minimizacl6n municipal se extendía con las mismas ca-
racterfsticas, de ahf que no sea exagerada la sentencia de Jorge Carpizo al -
afirmar que "durante el porfirismo, el Municipio realmente desapareció, que 
dando ahogado por los jefes po!fticos, los prefectos y los subprefectos". ( 30) 

En buena medida, el contenido de los artículos 60 y 61 de la preci
tada Ley de Organización Municipal de 1903, relativa al Distrito Federal, fue 
ejemplo que cundió en todo el ¡:afs y que se reprodujo en legislaciones munici
pales secundarias. Dichos preceptos señalaban que "los prefectos serán la pri 
mera autoridad polftica local en la jurisdicción de sus respectivas municipaff 
dades" y que serían "los jefes de todos los servicios en las mismas munlci-·_
palidades", 

Panegiristas de la, época intentaron en su tiempo, sin embargo, la 
defonsa de la oprobiosa situación municipal. Conviene destacar dos juicios -
que ¡x¡r sf mismos se explican. En su libro de Derecho Constitucional ¡>Jbli
cado en 1875, afirmaba el publicista Ramón Rodrfguez que "el poder munici
pal considerado por muchos como Wla importante garantfa de libertades ¡:úbli 
cas, no es, a mi juicio, supuesta nuestra actual organizacrnn política, sino:
una reliquia tan venerable como inútil", ( 31 ) 

Por su parte, don Miguel S. Macedo en su obra sobre la evolución 
social de M6xico, p.¡bllcada en 1901, defendiendo la situación del Municipio -
en esa !°!poca señalaba "el Municipio ha sido nada más que el nombre de una -
división territorial y administrativa; no füe nunca una entidad polftica como -
la de España y con ese carácter no existió en la época colonial ni ha sido po
sible crearlo des¡>Jés". ( 32 ) 

No obstante tales señalamientos, el juicio doctrinario más reciente 
se ha manifestado en forma unánime en contra de la actuación porfirista ron 
respecto al Municipio. 

2. 14. - MOV!MlENTO SOCIAL DE 1 91 O. -

Para 1906 los principales dirigentes de este grupo opositor, tales 
como los hermanos Flores Magón, los hermanos Sarabla, el profesor Librado 
Rivera y Antonio l. Villarreal, entre otros, habían tenido q.¡e huir de la re-
presión porfirista hacia los Estados Unidos, en donde expidierm, en San Luis 
Mlssouri, el "Programa del Partido Liberal", un documento de 52 ¡>Jntos pu
(30) Carp!zo, Jorge, Evolución y Perspectivas del Mg!men Municipal de Méxi-

co, en Ru!z Mass!eu. T. Feo y Valadéz, D., IN¡\J,1983, Jl. 234. 
(31) Rcidrfguez, Ramóll, IJerecJio Constitucional, UNAM, 1978, p. 225. 
(32) Tena Ramfrez, F., Derecho Constitucional Mexlca110, op. cit., p. 154. 
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blicado el lº- de julio de 1906, que contenía dos pronunciamientos de relevan
te imJX)rtancla para el Municipio. En efecto, el punto 45 del programa desta
cats la "supresión de los jefes poJrtlcos" y, por su parte, el punto 46 deman
daba la "organización de los municipios que han sido suprimidos y robusteci-
miento del JX)der municipal·~-

A mediados del año de 1909 Madero fornid', conjuntamente con los 
hermanos Vazquez Gómez, Toribio Esquive} Obregón, Filomeno Mata, Luis 
Cabrera y otros destacados personajes, el Centro Antirreeleccionlsta de Mé
xico, que meses mas tarde expidió un manifiesto a la nación donde destaca su 
bandera de "Sufragio Efectivo, No Reelecclrn", advirtiendo como objetivos -
de la misma: ''. .. salvar a la Re¡:(ibllca de las garras del absolutismo, volver 
a los estados su soberanfa, a los municipios su libertad, a los ciudadanos su 
prerrogativa, a la nación su grandeza". ( 33 ) 

En 191 O, en la Convención Nacional Independiente, producto de la -
coalición de los pgrtldos Antlrreelecclonista y Dcmocr6tico, los que lanzaron 
la candidatura de Franci seo L Madero, levantaron una acta. En dicha acta -
quedaron establecidos ocho lineamientos generales de polrtlca que deberían -
normar la polrtica de los candidatos, destacando el s(;ptimo lineamiento que se 
ilalaba "mayor ensanche del JX)der municipal, aboliendo las prefecturas JX)lftl:" 
cas". ( 34 ) 

Al aceptar el ofrecimiento de la candidatura a la presidencia, Ma
dero explicó en un discurso de 19 ¡:untos sus principales propósitos polftloos, 
dentro de los cuales el séptimo se referfa al Municipio, al afirmar que: "pon
dré en juego toda Ja influencia del ejecutivo para hacer que las entidades fede
rativas reformen sus constituciones locales, prohibiendo la reelección de sus 
gobernadores y presidentes municipales, dando mayores libertades a los mu
nicipios y aboliendo la institución de las jefaturas y·prefecturas polfticas'~ 
( 35 ) 

A partir de entonces Madero !nieló su campaña electoral e¡i busca -
de la presidencia de la República, siendo aprehendido en el mes de junio de -
1910, unos días antes de las elecciones, en Ja ciudad de Monterrey por fuer-
zas porflrlstas y llevado prisionero a San Luis Potosf, donde fraguó la insurrec 
ción re;olucionarla y el plan que le dio fundamento; Madero logr6 fugarse ill 
5 de octubre de 1910 y días mas tarde en San Antonio, Texas, formule> el Plan 
de San Luis, al que le dio el nombre del sitio donde estuvo prisionero y la fe
cha de su fuga. 

El Plan de San Luis Potosí es un documento conciso de ll µmtos,me 
dlante el cual se desconoce el gobierno del general Dfaz, se declaran nulas_ 
las elecciones celebradas en junio y julio de ese año, se determina que Madero 
asuma la presidencia provisional de la RepQblica y convoca para que los eluda 
danos tomen las armas el 20 de noviembre siguiente para arrojar Lid poder a
las autoridades que entonces lo detentaban. 
(33) PRJ, Texto.s Revo_!uclooariQi¡,, T. R,02, P.nmunciamientos Liberales de Pre

. cursores de la Kev. Mex, 1~03-l9i1,- 1985, p. 21. 
(34) PRI,._T.extos Revoluclon11rlos, T. R. 06, Manifiestos Antirreelecclonlstas, -

1907 I\lll, op, clt, , p. ti, 
(35) ldem, , p. 23. 
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El µmto -\?del Plan destacaba de manera importante que scria ley 
S!Jprema de la República "el principio de no reelección del presidente y vice
presidente de la República, gobernadores de los estados y presidentes munici · 
pales, mientras se hagan las reformas constitucionales respectivas", Adc-=
más de esto, nada señaló el Plan de San Luis Potosí en relación con los muni
cipio!; en el cuerpo formal del mismo. 

Sin embargo, en el proyecto del plan que sirvió, asimismo, de ma
nifiesto político, pueden leerse importantes pronunciamientos en favor del Mu 
nicipio. En efecto, al hacer un diagnóstico de la situación polftica del país, se 
concluye que la libertad de los ayuntamientos, al igual que la división de pode 
res, la soberanía de los estados y los derechos del ciudadano, "sólo existen -
escritos en nuestra Carta Magna" y que 'los gobernadores de los estados -
son designados por Porfirio Ofaz y ellos, a su vez, designan e imponen de i
gual manera las autoridades municipales". (36 ) 

El llamamiento del Plan de San Luis Potosí fue atendido y la revolu
ción se desencadenó a fines de 1910, iniciándose con ello un m<.Nimiento revo
lucionario pletórico de planteamientos sociales y de reivindicaciones popula
res, que son la savia que nutre la ideología de los gobiernos que de él han e
manado. 

Como es fácil deducir, la demanda reivindicadora del Municipio Li 
bre estuvo presente, en los planes y programas de los prolegómenos revo!u=-
clonarios, La necesidad de desterrar las prefecturas polfticas y de de1·olver 
su libertad al Municipio estuvo presente tanto en el programa del Partido Libe 
ral como en los planteamientos del Partido Democrático, en los posn1lados del 
Plan de San Luis y en el ideario polftico de Madero. El Municipio Libre fue, -
pues, al inicio de la revolución una de las principales demandas de los grupos 
opositores al rl!gimcn porfirista, · 

2.15. - EL MUNICIPIO LIBRE COMO BANDERA REVOLUCIONARIA. 

Los años que median entre 1911y1920 constituyen lo que se podría 
denominar Ja etapa armada de la revolución. Sin embargo, como suele ser -
común en este tipo de conflagraciones, este decenio revolucionario fue testi
go de la formación de facciones que, atendiendo a diversos intereses y objeti 
vos, sostenían tamlJi2n diversas concep::iones de la lucha revolucionaria y :
enarbolaron banderas que discrepaban no sólo en las t~cticas, sino tambrnn 
en los principios. 

Por este particular sentido de discrepancia a que la revolución dio 
lugar, resulta muy importante destacar que la tesis del Municipio Libre fue 
bandera común sustentada o acogida por casi todas las corrientes en pugna. 

(36) Tena Ramírez, Felipe, Leyes Fundamentales de México, Op. Cit. pp, 733-
( 734. 
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A fines de 1911, el 28 de noviembre, en la Villa de Ayala, en el esta 
do de Morelos, se formuló el famoso Plan de Ayala por un grupo de insurgen:
tes encabezados por Emiliano Zapata, el "Caudillo del Sur", 

El pensamiento zapatista no fue omiso con respecto a la necesidad 
de reivindicar el Municipio Libre. En efecto, seg!in investigaciones del Cen
tro de Estudios Históricos del Agrarismo en México, existen "documentos -
que evidencian la honda preocupación del general Emil !ano Zapata por hacer 
del Municipio la piedra de toque de la estructura polftica del país y darle todo 
su apoyo''. ( 37 ) 

Entre otros de los documentos referidos destacan por su importan
cia: una "Ley General sobre Libertades Municipala;" y otra "Ley Orgánica de 
Ayuntamientos para el Estado de Morelos", La primera de estas leyes es un 
documento de 7 artículos, firmado por el general Zapata en su cuartel gmeral 
de Tialtizapan, el 15 de septiembre de 1916; de los considerados de este docu
mento sobresale el establecimiento de que "entre las principales promesas de 
la revolución, figuran las de la supresión de las jefaturas políticas y el consi 
guiente reconocimiento de los fueros y libertades comunales" y que ". , , Ja ¡¡: 
bertad municipal resulta irrisoria si no se concede a los vecinos la debida par 
tlcipación en la solución y arrendo de los principales asuntos de la localidad.-:
. ". ( 38) 

Esta Ley de Libertades Municipales declaraba "emancipados de to
da tutela gubernativa a los municipios de la Rep'.ibllca, tanto en lo administra
tivo interior como en lo que concierne al ramo económico o hacendario" (artí -
culo J2), previniendo que "cada municipio gozara de absoluta libertad para -
proveer a las necesidades locales y para expedir les reglamentos y bandos o 
disposiciones que juzgue necesarias para su régimen interior" y establecía -
que "el Municipio estará representado y regido por un ayuntamiento o corpo
ración municipal electa popularmente, en el concepto de que Ja elección será 
directiva y en ella tomarán parte todos los ciudadanos que tengan el carácter 
de domiciliados". ( 39) 

Esta ley de innegable trascendencia por su avanzado contenido, sin 
duda debló ejercer influencia en las labores del Congreso Constituyente reuni
do en Qucrétaro apenas tres meses después y significa una importante aporta
ción del movimiento zapatista a la lucha libertarla del Municipio mexicano. 

La segunda de las leyes antes citadas se refiere a Ja organización -
de los ayuntamientos del estado de Morelos; se trata de un ordenamiento de -
43 preceptos expedido por el general Emiliano Zapata en su cuartel general -
de ·naltizaµ¡n el 20 de abril de 1917, es decir, 45 días desPJl!s de promulgada 
la Carra de Querétaro. 

Esta ley consta de 13 capítulos relativos a la admi~istrar.iF,n y dJvl
sión municlpal; a la organización de los ayuntamientos, a quienes concibe co
mo "corporaciones exclusivamente administrativas y que no podran tener co-
(37) Centro de éstudlos tllstórlcos del Agrarismo en México, Zapata y el -

Municipio, México, 1982, p. S. 
(33~.l ldem., p. 7, 
( 1) Idern. , p. 8, 
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misión o encargo alguno que atañe a la política, ni mezclarse en ella, con ex
cepción de las funciones electorales" (artículo 3~); a los ayudantes municipa
les, a las obligaciones de los ayuntamientos, las cuales se separan por ramos 
(gobemaciéo, instrucción p:íblica, seguridad, comercio y abastos, rastros, -
policía, ornato y obras ¡:úblicas, cárceles, fomento, festividades cívicas, di
versiones ¡:úblicas, fiel contraste y registro y cotejo de fierros); a las facul
tades de Jos ayuntamientos; a las atribuciones del presidente municipal; a las 
atribuciones de los regidores, de los síndicos y de Jos a¡udantes municipales; 
reguló además, las comisiones municipales e, Incluso, lo relativo a las re
nuncias de las autoridades municipales, 

Revisando este ordenamiento de contenido tan vasto e Importante, 
no se p.iede menos que expresar que esta Jey,aOn en condiciones dcl desarro
llo municipal actual, p.iede considerarse paradigmática en muchas partes de 
su contenido. Tanto esta ley como la anteriormente referida son de un valor 
de suma trascendencia, p.ies aOn cuando no llegaron a estar en vigor, repre
sentan un antecedente histórico, cuyo escaso conocimiento debe superarse y 
su escasa difusión ser objeto de censura, 

Mientras Ja lucha revolucionaria continuaba, el 3 de octubre de --
1914 Carranza manifestó en una convención de generales, su propósito de pro 
mover reformas sociales y políticas al texto constitucional de 1857, dentro de 
las cuales ap:.mtaba, al decir de Ochoa Campos, "el aseguramiento de la liber 
tad municipal, como base de la división polftica de Jos estados y como princi
pio yenseñ anza de todas las prkticas democráticas". ( 40 ) 

Precisamente como consecuencia de este compromiso adquirido por 
Carranza, unos cuantos días desp.if,s, el 12 de diciembre de 1914, Introdujo -
"Adiciones al Plan de Guadalupe", que Je confirieron amplias facultades para 
expedir la Jegislacléo necesaria a fin de cumpllr sus ofrecimientos normatl-
vos. Con motivo de lo anterior, varios grupos de trabajo se p.is!eron a formu 
lar 19 proyectos legislativos especfficos, de los cuales 5 versaron sobre asuñ 
tos municipales, a saber: la Ley Orgánica del artículo 109 constitucional, coñ 
sagrado al Municipio Libre; Ja Ley que faculta a los ayuntamientos para esta:
blcccr oficinas, mercados. y cementerios; Ja que les faculta para Ja expropia
ción de terrenos para el establecimiento de aquéllos; la que fija el procedl-
micnto de expropiación correspondiente y la relativa a la organizac!éo municl 
pal en el Distrito y los Territorios Federales. ( 41 ) -

Unos días m~s tarde, el 26 de diciembre de 1914, Carranza expidió 
el decreto con el que se reformaba el artículo 109 constitucional, quedando de 
la siguiente manera: "Los estados adoptarán para su régimen Interior la for
ma de gobierno rep.iblicano, representativo y popular, teniendo como base de 
su división territorial y de su organización política el Municipio Libre, admi
nistrado por ayuntamientos de elección pop.ilar directa y sin que haya autorida 
des intermedias entre l:lsta y el gobierno del Estado". ( 42) La redaccitin d~ - · 
la reforma carrancista equivale a Ja cabeza del artículo ll5 constitucional, 
(40~ Ilurg9a Orihue!a, Ignac!o, Op. Cit., p, 884. 
(41 Cnrp1zo, jorge, O . Cit., p . 234-235. 
(42 Ilurgoa Orihue!a, ~gnacio, ~p. Cit., p. 885, 
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que meses més tarde aprobaría el Constituyente de Querétaro, 

Estos antecedentes resultan de amplia importancia porque, si bien 
el Plan de Guadalupe originalmente no atendió la demanda de libertad munici
pal, Carranza fue lo suficientemente inteligente como para incorporarla ton 
Juego como advirtió que se trataba de un planteamiento generalizado en to:los 
los grupos revolucionarios. Como ha señalado con acierto Ruiz Massieu: "aun 
que en Jos 7 años de lucha nunca hubo un programa cabal de reforzamiento =. 
municipal, el primer jefe se ocupó de Ja cuestión en varias de las leyes pre
constitucionales", ( 43 ) 

Coovlene recordar que el decreto de reformas al artículo 109 cons
titucional, asf como el resto de leyes municipales expedidas por Carranza, al 
igual que otros ordenamientos preconstitucionalcs como la Ley Agraria de 6 -
de enero de 1915, fueron producto del ejercicio de facultades extraordinarias 
con que fue investido el primer jefe por las adiciones al !1an de Guadalupe, -
las cuales también sefialaban que ",.,cuando la primera jefatura se estable
ciera en la ciudad de l\!éxico, convocaría a elecciones municipales y del -
Congreso de la Llni6n, ante el cual Carranza darfa cuenta del uso que hubiere 
hecho de las mismas y le someterla las reformas expedidas y ¡:uestas en vigor 
durante la lucha armada, con el fin de que las ratifique, enmiende o comple-
mente y para que eleve a precepto constitucionaL a aquéllas que deban tener di 
cho carécter." ( 44 ) -

Carranza se reinstaló en la ciudad de México en el mes de abril ele 
1916 y a pesar de que el dominio de los carrancisrns no era total en la Repúbli 
ca, se proµ.iso establecer el orden consrituciono.l y cumplir con los ofrcci-- -
mientos de las adiciones al Plan de Guadalupe. Do esta manera, el 12 de junio 
de ese nño decretó la convocatoria para lí.1 elección de ayuntami(11tos confor
me a su reforma del artfculo 109 constitucional y un dfa clcspuús de las clcc-
cioncs, el 4 de septiembre, ºsuprimió el cargo de jefe político y para complc 
mentar In autonomfa del i\'1unicipio, lo dotó de una base fiscnl mfi.s cercana a
lo adecuado". (45 ) 

Con tc<lo Jo l'lntcrior, cJ proceso de reJvindicnción de In libertad 
municipal estaba en marcha para dar respucsla a }ns demandas que en ese sen 
tido hahfnn plantendn Jos gruros revolucion;irios, n fin ele !inccr dcJ ~.1lmkipio
la ct'.!lula Msica de la organización polftica del ¡xifs. 

Bien lm dicho Cnrpizo que "el movimiento social mexicano de este 
siglo sostuvo como uno de ms principios polfticos m~s importantes al lv!unici 
pio, al cual se calificó de libre para que quedara claro que se le querfa autó:
nomo, fuerte, base de Jos libertades polrticas en el país", ( 46 ) 
(43) Ruiz Massieu,J, I;,co. 1-. El Nuevo Artfculo 115 Const., RC'vista de Investiga

ciones Jurfdicas n6, escuela L.de llirecho,1983, p. -142, 
(44) Ulloa, Bertha, Lu Co11stituci6H de:: 1917 -l list, de fa n.cv·)!ud6n Mcx., t, V!, 

1914-1917, Colegio de México, 1983, p. 496, 
(45) !bfdem. 
(46) Ca rpizo, Jorge, Op, Cit. , p, 235, 



2. 16. - CON GRES O CONSTITUYENTE 
DE1917.-

48 

Tal como estaba previsto, la apernira de sesiones del 
Congreso fue el l~ de diciembre de 1916 y a ella compareció 
Carranza con su "Proyecto de Reformas a la Constitución de 1857". Del men 
saje dirigido por el primer jefe a Jos constituyentes, a Ja presentación de su
proyecto, destaca Ja referencia municipal en Jos siguientes tl'.!rminos: "El -
Municipio independiente, que es sin disputa una de las grandes conquistas de 
Ja revolución, como que es Ja base del gobierno libre, conquista que no sólo -
dará libertad pol!tlca a la vida municipal, sino que tambi~n le dará lndepcnden 
cia económica, sup.iesto que tendrá fondos y recursos propios para Ja atcneitiñ 
de todas sus necesidades, substraytndose asr a la voracidad insaciable que de 
ordinario han demostrado los gobernadores ... " ( 47 ) 

El proyecto de Carranza comprendfa la regulación municipal en el 
articulo ll5, casi en los mismos t(,rminos de Ja refornn al artfculo !09 de Ja 
Constitución de 1857, que el propio Carranza había introducido en diciembre 
de 1914. En efecto, Jos dos primeros p.1rra fas del artfculo 115 del proyecto se 
ñalaban textualmente: "Los estados adoptarán para su r~gimen interior, Ja-:. 
forma de gobierno republicano, representativo, pop.1Jar; teniendo, como base 
de su división territorial y de su organización p~l!tica, el Municipio Libre, -
administrado cada uno por ª~'mtamiento de elección pppular directn y sin que 
haya autoridades intermedias entre 6ste y el gobierno del estado". 

"El Ejecutivo Federal y los Gobernadores de Jos estados tendrán -
el mando de Ja fuerza p'.iblica de los municipios donde residieren habirual o -
transitoriamente". El resto del precepto se dedicaba a regular al gobiemo 
de Jos estados. 

Sin embargo, aun cuando el articulo 115 del proyecto contenfa el an
siado postulado de libertad municipal, habfa otras disposiciones en el proyec
to de Carranza que se referían al Municipio. En efecto, el artfculo 31, por e
jemplo, contenfa dos obligaciones de los mexicanos vinculadas a los'municl-
pios, la primera relativa a In obligación de "concurrir en los dfas y horas de 
signadas por el ayuntamiento, a recibir instrucción cívica y militar" y Ja se:.
gunda correspondiente n la obligación de contribuir a "los gastos p'.iblicos, -
asr de la federación como del Estado y Municipio en que residan, de In mane
ra proporcional y equitativa que dispongan las leyes". La primera de estas -
obligaciones no tiene antecedentes y es una novedad del proyecto; la segunda, 
corresponde a Ja misma redacción de Ja fracción l! del artfculo 30 de la Cons
titución de 1857. 

También el articulo 36 del proyecto, al señalar las obligaciones de 
los ciudadanos de Ja Rep(lblica, refería dos de 6stas a hs municipios. La Pt:! 
mera contenida en la fracción J que señalaba Ja obligación de Jos ciudadanos 
de "inscribirse en el catastro de la municipalidad manifestando la propiedad 

(47) Tena Ramfrez, Felipe, Leyes Fundamentales de Mf!xico, Op. Cit., p. 757. 
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que tiene, la industria, profesión o trabajo de que subsisto", y la segunda co 
rrespondiente a In fracción V que establccfa la obligación de "desempe11ar Jos 
cargos concejiles del municipio donde resida", La primera de las obligacio
nes corresp~nde, casi literalmente, al artfculo 36, fracción 1, de Ja Constitu 
ción de 1857; la segunda carece de antecedentes, -

Finalmente, el artículo 73, del proyecto en su fracción VI regulaba 
Ja exlstmcia de los municipios m el Distrito Federal y en Jos territorios, di
vidiéndoles en municipalidades "a cargo de un ayuntamiento de elección pop.¡
Jar directa", 

Correspondió el an~l!sis del artículo IJ5 del proyecto de Carranza a 
Ja segunda comisión de constitución del Congreso Constituyente, cuyo dlcta-
men fue leido en la 52a, sesión ordinaria celebrada el 20 de enero de 1917. 

Del dictamen presentado por Ja segunda comisión, que versaba so
bre Jos artículos 115 al 122, inclusive, del proyecto de Carranza, destacan los 
siguientes comentarlos vertidos con respecto al Municipio: "La diferencia -
m~s importante y por tanto la gran novedad respecto de Ja Constitución de 1857, 
es Ja relativa al establecimiento del Municipio Libre como Ja futura base de Ja 
administración pol!tica municipal de Jos estados y, por ende, del iXlls", 

"Teniendo en cuenta que Jos municipios salcm a Ja vida clcspJ1's de -
un largo periodo de olvido en nuestras instituciones y que Ja debilidad de sus -
primeros años Jos haga víctimas de ataques de autoridades mós poderosas, Ja 
comisión ha estimado que deben ser protegidos por medio de disposiciones 
constitucionales y garantizarles su hacienda, condición sinequanon de vida, y 
su independencia, condición de su eficacia", ( 48) 

Para lograr Jo anterior el dictamen estin~a ba necesario introducir 
en el arLfculo 115 tres reglas que sirvieran para "dejar sentados los principios 
en que debe descansar Ja organización municipal", referidos a "la independen
cia de los U)~mtamlentos, a Ja formación de su hacienda, que tambit11 debe ser 
independiente, y al otorgamiento de personalidad jurídica para que p.¡edan con
tratar, adquirir, defenderse, etc." ( 49) 

Con fundamento en lo seftalado, Ja segunda comisión presentó un pro 
yecto de articulo 1J5, relativo al Municipio, en los siguientes términos : -

"Artículo 115. - Los estados adoptarán, para su régimen interior, Ja 
forma de gobierno republicano, representativo, po¡:ular; teniendo como -
base de su división territorial y de su organización politica y administrati 
va, el Municipio Libre, conforme a las tres bases siguientes : -

l. Ca da Mu niclplo seré admlnis tr ado por un Ayuntamiento de elección pu 
ptl!ar d !recta y no habré ninguns 2utcridact !nterm~Ja entre t>ste y el go-
b lemo del Estado. 

~11cx1ca:no - x1co a truvl!s ae sus C-ofrst tuc1u11es, :-V1u, segunaa ro. , -(48) H, Cqngreso~la Unión, Cámara de_Oiou¡adQS-'- LostDer.echos del Pueblo -
Porrfia, 197 , p. 310. 

(49) Ibídem. 
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11. Los municipios administrarán libremente su hacienda, recaudarán to 
dos los impuestos y contribuirán a los gastos p:iblicos del Estado en la :
proporción y tl:miinos que señale la Legislatur::i local. 

Los ejecutivos podrán nombrar inspectores para el efecto de percibir Ja 
parte que corresponda al Estado v para vigilar la contabilidad de cada l\·lu 
n icipio. Los conflictos hacenda ríos entre el Municipio y los poderes de:
un Estado los rcsoh·erA la Corte Suprema de justicia de la Nación, en Jos 
tl: rminos que establezca la ley, 

lll. Los municipios estarán investidos de personalidad jur!dica para to
dos los efectos legales. 

El Ejecutivo Federal y los Gobernadores de Jos Estados tendrán el man
do de la fuerza pública en los municipios donde residieren habitual o tran
sitoriamente''. 

Como puede deduclrsefA cilmcnte del proyecto de la segunda comisión, -
éste conten!a, con respecto al proyecto de Carranza, dos agregados fundamen 
tales: el relativo al libre ma11ejo de su hacienda y el correspondiente al otor:
gamlento de personalidad jur!dica. El resto de su contenido sr hnbfa sido con
templado por Carranza, Incluso en redacción muy similar. 

La disposición del dictamen de la comisión, relativo al Municipio, se lk
vó a cabo en tres sesiones ordinarias del Congreso Constiruyente. La dos pri
meras se efectuaron el dfa 24 de enero de 1917 y la tercera el 29 del propio -
mes y año. Ad !chas sesiones correspondieron los numerales 59, 60 y 66, en 
el orden de las sesiones ordinarias del Congreso Constituyente. Cabe destacar 
que la fracción JI, que fue la parte más discutida del dictamen, requirió de -
discusiones adlclonales en la sesión permanente celebrada los dfas 29, 30 y 31 
de enero, con la cual el Congreso de Querttaro cerró sus sesiones. 

El debate central de la asamblea constituyente se centró en la fracción li 
del proyecto de asamblea que se refer!a a la libertad hacendaria. Ni la cabe
z¿¡ del articulo ni la frucclón 1 despertaron nuyor interés de la asamblea, que 
nwnlfcstó su aceptación por parte conducente del proyecto; lo mismo sucedió 
por cuanto a los dos Ciltimos panafos de la fracción 11, rclati\·os al Municipio, 
aun cuando s! hubo algunas inten·cnc!ones, sobre todo en lo relativo a la per-
sonalidad jurfdlca municipal, no obstante lo cuaLla parte conducente del pro 
yecto fue aprobada en sus términos. -

En la 590. sesl6n ordinaria del 24 de enero se inició la discusión del artf 
culo ll5, que de inmediato se centró en los aspectos relativos a la hacienda mu 
nlclpal. -
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Ante algunas dudas manifestadas por varios diputados, como ]osafat 
Márquez,Rodrfguez Gonz(1lez y ]osé Alvarez, el general l lcriberto jara, dip.1-
tndo miembro de la comisión, justificó los términos de la redacción del proyec 
to, señalando que: " ... no se concibe la libertad polftica cuando la libertad ~ 
económica no esttl asegurada, tanto individual cono colectivamente ... Ilasta 
ahora los municipios han sido tributarios de los estados; las contribuciones han 
sido impuestas por los estados; la sanción de los presup.1estos ha sido heclm -
por los estados, por los gobiernos de los respectivos estad os; en una palabra: 
al Municipio se le ha dejado en libertad muy rc'C!ucida, casi insignificante •.• " 
( 50 ). 

Contra el dictamen de la comisión y, obviamente, de las argumenta 
ciones del general jara, se manifestó el diputado Martlnc;o de Escobar, quicn
seilaló: " .•• La fracción ll del articulo ll5, no obstante que p:ircce ser muy li
beral, es en el foodo enteramente conservadora; si incurro en un error, que 
asf se me juzgue, como error, pero nunca vaya a creerse que trato de agredir 
a los dignos miembros e.le la segunda comisión de puntos constitucionales ... -
Los municipios creo yo, que únicamente deben recaudar los imp.Jcstos mera
mente municipales, los ünpucstos que pertenezcan directamente al Municipio. 

" ( 51 ). 

En igual sentido se manifestó el diputado Cepeda Medrana, quien -
afirmó: ", .. Si nosotros llegamos a comprobar el dictamen de Ja segunda comi 
sión, sencillamente habrcn1os firmado la sentencia de muerte de In mayor pal
te de los estados de la Ref(1blica Mexicana". ( 52 ) -

Con respecto a la intcn•ención que el dictamen daba a la Corte SuprC;
ma de Justicia para resolver conilictos haccndnrios entre los municipios y el -
Estado, el diputado 1-lilario Medina, miembro de la segunda comisión, ar¡µmen 
taba: "Los municipios al salir a la vida libre, van a tropezar con muchas di-
ficultades; van a tener enemigos entre los antiguos elementos que, probable
mente, acaso lleguen a deslizarse a Jos puestos públicos; de tal manera ci1e -
van a necesitar de un sistema de vigilancia legal para c¡uc no tropiece!) desde 
un principio con dificultades y p.iedan tener autonomfa propia y, de esa mane
ra . .. hemos crcfdo que era conveniente qul: ::,ó]o C;D cuestiones haccndarias re
suelva la Suprema Corte ele Justicia ..• " ( 53 ) 

Bl debate continuó por la noche del mismo miércoles 24 de enero, -
en la 60a, sesión ordinaria. En ella, el dip.1tado Lizardi, quien en principio se 
anotó para hablar en favor del dictamen, terminó por propont!r una nueva re-
dacción de la fracción Il en los siguientes términos: "Los munici¡ios recauda
rán los im1~estos en la forma y términos que sc1iale la Legislatura local", ba 
jo el argumento de que de Estado a Estado p.uxlen existir diferentes sistemas 
de recaudación. ( 54 ) 

La dim.:u::;ión cu1tinuó a.1 t:sta sesión, sin que se 1uQ·Jra el c0riscnso 
de la asamblea. Ante la im¡xislbilidad de acuerdo sobre los tl:rmi nos de la -
fracción U por la multiplicidad de propuestas, la secretaría de la mesn de 
(50) ldem, pp. 314 y 315. (51) Jdem., p. 318, 
(52) ldem. , p. 330. (53) ldem., p. 333. 
(5.J) Idem. , p. 336. 



52 

debates sugirió continuar Ja lectura del resto de p.1rrafos y fracciones del -
artículo 115 del dictamen de la 2a, comisión, a Jo cual se dedicó cl resto de 
Ja sesión. 

En la 6la. sesión ordinaria, celebrada el jueves 25 de enero, continuó 
Ja·discusión relativa a los Gltimos p!irrafos del artículo 115, centrándose el de 
bate en la parte referida a Jos requisitos para ser gobernador de un Estado. -
En esta sesión fue sometido a votación el proyecto de artículo 115, con excep
ción de la fracci6n 11, habiendo sido aprobado por mayoría. ( 55) Asf habfn 
sido aprobado el proyecto de la 2a. comisión casi en los términos de su dic
tamen; restaba solamente lo relativo a Ja fracción U. 

Por la noche de ese mismo dfa, jueves 25 de enero, en Ja 62a. sesii'n 
ordinaria, se llevó a votación la fracción 11 del artículo ns contenido en cl -
dictamen, habiendo sido negativo el resultado de la votación de la asamblea, 
que se expresó con llO votos en contra y sólo 35 a favor. ( 56 ) 

Tras la negativa de aprobación de Ja fracci6n JI del artfculo 115 conte
nido en el dictamen de la 2a. comisi6n, se volvió a revivir su discusión en la 
66a, sesión ordinaria celebrada el 29 de enero de 1917. 

En esta sesión, los diputados Heriberto ]ara e Hilarlo Medina presen 
taran un voto particular sobre Ja tan llevada y trafda fracción ll, proponienáo 
el texto que finalmente fue aprobado y que permaneció intacto hasta las refor 
mas acaecidas en 1982, La fracción U decfa : · -

"11. - Los municipios administrarfin libremente su hacienda, la cual 
se formará de las contribuciones que señalen las legislaturas de los 
estados y que, en todo caso, ser<ln las suficientes para atender n las 
necesidades municipales". 

2.17.-ART!CULO 115 CONSTJTUClONAL (VlGEi'iTE). 

De acuerdo con los postulados polfticos ñtndamentales de democrali
zaci6n integral y de dcsl.'.c:ntralización de la vid:i nacional, propuestos por el 
Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, se plantea en diciembre de 1982 un~ inicia 
tiva de reformas y adiciones al artfculo 115 constitucional, que son en primc:
ra instancia, aprobadas por el Congreso de la Liiión y seguidamente, ¡xir mhs 
de las dos terceras partes de las legislaturas de las entidades fctlcrativas del 
pa!s, conforme a lo establecido en el art!culo 135 de la Constitución y que fi
nalmente entran en vigor el 3 de febrero de 1983, al jJJblicarse en el Diario -
Oficial de la Federación el decreto legislativo correspondiente. 
(55) ldem., p. 362, 
(56) lb!dem. 
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A la fecha el citado artículo cuenta con ocho fracciones, ya que fue 
ron derogadas la IX y la X. Actualmente, dicho ordenamiento, se encuen'.:' 
tra redactado de la manera siguiente : 

TITULO QUL'iTO 

De los Estados de la Federación. 

Artículo 115. Los Estados adoptarán, ¡u: a su régimen lnterlor, la for
ma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de 
su división territorial y de su organización polftica y administrativa, el Mu
nicipio Libre conforme a las bases siguientes : 

l. Ca da Municipio sera administrado por un A}11ntamiento de elección 
popular directa y no habrll ninguna autoridad intermedia entre 6ste y el 
Go biemo del Estado, 

Los presidentes municipales, regidores y sfndlcos de los Ayuntamien 
tos,elcctos popularmente por elección directa, no p:>:lrlln ser reelectos -
para el período inmedialo. Las personas que por elección Indit'ccta, o -
por nombramiento o designación de alguna autoridnd desempeñen las fun
ciones propiasde esos cargos, cualquiera que sen la drnominación que se 
les dl!,no [l'.YJrán ser electas para el período inmediato, Todos los fun-
cionarios antes mcndonados, cuando tengan el carfictcr de propiernrios,
n o p:xlrlln ser electos para el perfcdo inmediato con el carilcter de suplen 
res, pero los que rengan el carácter de suplentes si ¡>:>:Irán ser electos -
para el pcrícdo inmediato como propietarios a menos que hayan estado en 
ejercicio, 

Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes 
de sus integrantes, podrlln suspender B}1lntamientos, declarar que l'!stos 
han desaparecido v suspender o revocar el mandato a alguno de sus miem 
bros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre 
y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir -
las pruebas y l1acer los alegatos que a su juicio convengan, 

En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia 
o faltn absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no 
procediere que entraren en funciones los suplentes ni que se celebraren -
nuevas elecciones, las Le gislaruras designaran entre los vecinos a los -
Concejos Municipales que concluirlln los períodos respecti
vos. 

Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su car¡p, será 
substituido por su suplente, o se procederá seg(in lo disponga la ley. 

ll. Los Mu nlcipios estarán investidos de personalidad jurfüica y rn<in" 
ja rán su patrimonio con forme a la ley, -
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Los Ayuntamientos poseerán facultades para expedir de acuerdo cor, 
las bases normativas que deberán establecer las Legislaturas de los Esta
dos, los bandos de policla y buen gobierno y Jos reglamentos, circulares y 
dis¡yJsiciones administrativas de observancia general dentro de sus respcc 
tivas jurisdicciones. -

lll. Los Municipios, con el concurso de los Estados, cuando as! fuere -
necesario y los determinen las leyes, tendran a su cargo los siguientes -
se rv ici os ¡:ú hlicos : 

a) Agua potable y alcantarillado; 
b) Alumbrado plblico; 
c) Limpia; 
d) Mercados y centrales de abasto; 
e) Panteones; 
f) Rastro; 
g) Calles, parques y jardines; 
h) Seguridad ¡:ública y tránsito, e 
i) Los dem~s que las Legislaturas locales determinen scglin las -

condiciones ter,ritor!alcs y sociocconómlcas de los Municipios. -
a sl como su capacidad administrativa y füianciera. 

Los }..,fu nicipios de un mismo Estado, previo acuerdo t.!iHrt.! su.:; UJ'lM 

ta mientes y con sujeción a la ley, podrnn coordinarse y asoc!ar5e para:
la más eficaz prestación de los servicios ¡:úblicos que les corrc·spord a. 

IV. Los l\!u niciplos administrarnn libremente su hacienda, la cual se -
fonnar1i de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como 
de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a 
su favor, y en tocio caso : 

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que es 
ta blczcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria de su fraccio 
narnicnto, división, consoHdaci6n, traslación y mejora,asr como lñS 
que tengan p:>r base el cambio de valor de los inmuebles. 

Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que -
(! ste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la -
administración de esas contribuciones. 

b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federa-
ción a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que 
anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados, y 

c) Los ingresos derivados de Ja prestación de servicios ¡:úbl!cos a su 
c"rgo. 
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Las leyes federales no limitar!'in la facultad de los Estados para es 
ta blecer las contribuciones a que se refieren los Incisos a) y e), ni canee 
derAn exenciones en relación con las mismas, Las leyes locales no esta::. 
blecerán exenciones o subsidios respecto de las mencionad as contribucio
nes, en favor de personas físicas o morales , ni de instituciones oficiales 
o privadas. Sólo los bienes del dominio público de Ja Fcdcración,cle los -
Estados o de los Municipios, estarán exentos de dichas contribuciones. 

Las Legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos -
de los Ayuntamientos y revisarán sus cuentas públicas, Los presupuestos 
de egresos ser!'in aprobados ¡>Jr los Ayuntamientos con base en sus in!')'e
s os disponibles. 

V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales 
relativas, estarán facultados JXlra formular, aprobar y administrar lazo
nificación y planes de desarrollo urbano municipal; participar en la crca-
clón y administración de sus reservas territoriales; controlar y vigilar la 
utilización del sucio en sus jurisdicciones territoriales: intervenir en la -
regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorg¡i r licencias y per
misos para construcciones, y participar en la creación y administración -
de zonas de reservas ecológicas. Para tal efecto y de conformidad a los -
fines señalados en el p5rrafo tercero del Artfculo 27 de esta Constitución, 
expedlr!'in los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren nece 
sarios. · -

VI. Cu ando dos o más e entras urbanos situndos en territorios munici
pules de dos o m5s entidades federativas formen o tiendan n formar una -
continuidad demográfica, la Federación, las entidades federativas y Jos -
Municipios respectivos, en el Ambito de sus competencias, planearán y re 
guiarán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros_ 
con apego a la ley federal de Ja materia, 

VII. El Ejecutivo Federal y Jos Gobernadores de los Estados tendr~n d 
mando de la fuerza ¡:ública en los Municipios donde residieren habitual o 
t ransltoriamente, 

Vlll. Las leyes de los Estados introducir~n el principio dela 
representación proporcional en Ja elección de los ayunta
mientos de todos los municipios. 

Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus tra
bajadores, se regirán por las byes que expidan las Legislaturas 
de los. Estados con base en lo dispuesto en el 1\rtkulo 123 de es
ta Constitución, y sus disposiciones reglamentarias. 

IX. Derogada, 
X. Derogada. 



2.18. - COMENTARIOS SCilRE EL ARTICULO 115 CONST!TUCIONAL. 

El Artículo 115 de la Constitución, estructura la organización municipal 
del pars, a m~s de reglamentar algunos otros puntos referentes a los Estodos 
de la Federación. Este artkulo es producto genuino del movimiento revoluciona 
rlo de 1910, ¡:ues si bien es cierto que Ja base de este precepto fue el Artfculo -
109 de la Constitución de 1857, también lo es que su inclusión en la Constitución 
de 1917 obedeció a las consignas revolucionarias que fueron fllndamento ilkológi
co de ese movimiento social. 

El Municipio como institución de muchos siglos, encargada de organizar 
a las colectividades en sus aspecros mfis inma.Jfatos de convivencia, se remon
ta hasta la antiguedad cl!isica del mundo romano. Fue el Derecho !Y1blico l\onrn· 
no el creador de esta institución, que llega m!is tarde a nuestro continente por 
la influencia española de la conquista, matizada con algunas instituciones de orí 
gen germano, particularmente visigOOas, como el 'convcntus publicus vicinorutñ' 
que darfa origen a los cabildos abiertos del D;!recho español. 

Es importante destacar el papel de primer orden que el Derecho Munici
pal y el propio municipio han tenido en aconteci mientas históricos fundamenta
les de nuestra Historia futria, Recordemos,por ejemplo, In fundación de la -
Villa Rica de la Vera Cruz por Hern§n Cortés, el 22 de abril de 1519. Con la • 
creación del primer l\lunícipio de América Continental, Cortés encontró el sub· 
terfugio legal para iniciar la conquista; asr el naciente municipio Je otorgó los 
cargos de caplt§n general de justicio mayor que, en ausencia del rey, k dieron 
la representación de los intereses de la Corona española. 

En la Nueva España, los ayuntamientos fuernn prácticamente la única re 
presentaclón del pueblo, sobre todo con los Uamacios alcaldes ordinarios, que -
se conservaron siempre de elección pop.ilnr; sin embargo, con frecuencia, los 
oficios concejíles eran subastados al mejor postor, para acrecentar In riquczn 
de la C.orona. 

En Jos albores del Siglo XI X, bajo la influencia de las ideas de 'sobcrnnfa 
popular devenída:s de la Revolución Fnmccsn, In: 0rgani2aCión munkip.:d jU[!I> un 
papel relevante en Jos movimientos libertarios de América. En ese sentirlo debe 
mos recordar !ns preclaras íntcrvcnc!ones del Cabildo de la Ciudad de M&xico
en 1808, como Prinn de Verdad, Síndico del Avuntnmicnto, nsf como otros con
cejales como AzcAratc, quienes presr=ntaron Já propuesta de desconocer la au
torídad de la metróJX>li española invadida por las fuc:rz.:¡s napulcó11kas. D.: nuc: 
va cuenta el Dzrecho municipal hizo valer su fuerzn, .::il desconocer la usurpa.:
ción francesa y, en atención a la ausencia forzada de Carlos JV y I',;rnando Vil, 
titulares del reino, la municipalidad asumió la reprc·scntación soberana del 
pueblo de la Nueva Espm1n. 

La Constitución de üldiz de 1812, de eilmera vigcncw, iuc d printc'r 
ordenamiento que reglamentó con precisión nl Municipio, habiéndole dcdicaclo 
varios arttculos de su texto. 
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Las constltucionc:s fcdc:rolcs de 1824 y de 1857, en fornn muy general 
dejaron Ja reglamentación municipal como materia de competencia estrlctamen 
te local. El Artículo !09 de la Constitución de 1857, no obstante, es el precedé"ñ 
te constitucional Inmediato del 115 de Ja Constitución de QuerHaro. -

También cabe destacar que, las Bases Constitucionales de 1835 y las 
Leyes Constitucionales de Ja Re~blica Mexicana de 1836, de car~cte r centralis 
ta, reglamentaron con amplitud Ja organización municipal del país, dedlcfindo::
le varios incisos de Ja Sexta Ley. 

Los municipios en Ja organización política del porfirlato, se degradaron 
hasta ser instituciones totalmente sometidas al ¡xxler de los gobernadores, los 
que a su vez se encontraban sometidos drfistlcamente al poder central de don 
Porfirio flfoz; las jefaturas polfticas o prefecturas, originadas desde la Cons
titución de C[Jdiz, fueron el instrumento directo del tirñnico control de avunta 
mientas y, por ende, uno de los postulados bfisicos de los Jfderc·s revoluéion'il 
ríos fue Ja supresión de las jefaturas políticas y el reconocimiento del Munr: 
cipio Libre. En ese sentido encontramos una notable coincidencia revoluciona
ria entre los jefes y !fderes del movimiento armado de 19!0. El programa del 
Partido Liberal Mexicano de los hermanos Flores Magón así lo pregonaba en 
1906; Francisco l. Madero también hizo suya esta bnixl0ra revolucionarla en 
el Plan de San Luis de 19!0; Pascual Orozco se pronunció en igual sentido en 
el Plan de la Empacadora de 1912 y don Venustiano Carranza estableció este pro 
pie postulado, en su Plan de Guadalupe de 1914. -

Este füc el mareo social e histórico que tuvo presente cl Constituyente 
de 1916-1917 y por Jo mismo, en síntesis, los principios rectores que incluyó 
en el precepto que comentamos, fueron: a). - Supresión de jefaturas polfticas; 
b). - Reconocimiento de la autonomía polftica municipal, mediante la elección 
popular y directa de ayuntamientos; y c). - Otorgamiento de recursos para la 
hacienda municipal. 

El proyecto de Carranza solamente especificaba, sobre el Municipio, 
que éste sería Ja base de la división territorial de los Estados y que no exis
tirían autoridades intermedias entre el propio Municipio y el Gobierno del 
Estado, mas nada reglamentaba de la hacienda municipal. Por ello, Ja asamblea, 
después de aprobar sin mayor tr§mite lo referente a los aspectos políticos mu 
nicipalcs, centró la discusión sobre la estructura de la hacienda municipal, es 
timando que debía legislar sobre tan Importante renglón para otorgar al Muni:
clplo una verdadera autonomía financiera. 

El primer dictamen especificaba que "los municipios admlnlstrar§n ll· 
bremcnte su hacienda, recaudarán todos sus lm¡:uestos y contribuirán a los 
gastos p(1blicos del Estado, en la proporción y thminos que seílale la Legisla
tura Local. Los ejecutivos podrán nombrar Inspectores para el efecto de perci
bir Ja parte que corresponda al Estado y para vigilar la contabilidad de cada 
M•mir.ipio. Los coníli~tns hacendarlos entre los municipios y los poderes de 
un Estado, los resolver§ la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los tér
mino3 que establezca la ley". 
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Ln rl·dtccil>n prcscnrndn por la Comisión ~l pleno ch: la Asamhlcn, de 
inmediato causó un~ pol&m!ca notobk, que aparece en el Diario de les Deba
t<;>s de los dfns 24, 25, 28, 29, 30 y 3i de enero de 1917. Los diputados divi
dieron su criterio entre los que aceptaban que correspondiera al Municipio la 
recaudación de todos los impuestos y que fuera éste quien entregara al Estado 
recursos para contribuir a los gastos públicos de aquN, o la otra corriente, 
que sostenfa la posición contraria. 

Dcsputs de múltiples debates, finalmente quedó esta fracción aproba
da con la redacción que tuvo hasta 1983, que decfa: "Los municiplcs adminis 
trar5n llbremcnrc su haclcnda, la cual se formarli de las contribuciones que -
señalen las legislaturas de los Estados y que serfin las suficientes para aten
der a las necesidades municipales". 

La rcdacci6n final, por su vaguo:Jod, fue 1n causa de que ln hacienda 
municipul haya pasado por largos alias de penuria, por ello, en las reformas 
del983, que adelante comentamos, el Constituyente permanente ha vuelto a re
plantear las bases de Ja autonomfa financiera del Municipio, 

Otra cuestión de vitul importancia que se olvidó en Ja redacción final 
del Artículo ll5, al ser aprobado por la Asamblea de Quer(!taro, fue Ja forma 
de resolver Jos conflictos entre el Munitlpio y las autoridades del Estado. En 
los diversos proyectos de las comisiones del Congreso, se habfJn prop.¡csto 
algunas formas de solución a 'este tipo de conflictos; proponiéndose la int('r· 
venclón, ya de Ja Suprema Corte de Justicia de In Nación o,en su caso, del 
Tribunal Superior de justicia de la entidad fcdc,rativa. Sin embargo, la pl'emu
ra con la que finalmente se aprobó este precepto, hizo que tan lmportant0 cues 
tión quedara fuera del texto constitucional, persistiendo aún tal omlsi6n. -

El Art fculo l!S ha sido reformado ocho veces en su texto original. La 
primera reforma (Diario Oficial del 20 de agosto de 1928) se hizo para modifi
car el número de representantes en las legislaturas locales que, de acuerdo 
al texto original, dcbfa ser proporciona! al de los habitantes de cada Estado 
pero que, en todo caso, no deberfo ser menor de 15 diputados. La reforma esta 
bleció que la representación en estas legislaturas serfo proporcional a los ha
bitantes de cada Estado, pero que scrfa de cuando menos 7 diputados en los -
estados cuya población no llegue a 400 mil habitantes, de 9 en aquellcs cuya 
poblnci6n exceda de este número y no llegue a 800 mil habitantes y de 11 en los 
estados cuya poblaci6n sea superior a esta última cifra. 

La segunda reforma (Diario Oficial del 29 de abril de 1933) tuvo como 
objeto establecer con precisión el principio de no reelección absoluta para go
bernado,-es, y de no reelección relativa para diputados locales e integrantes de 
los ayuntamientos. En el primero de los casos, Ja no reelección es absoluta, 
ya que quien ha ocupado el cargo de gobernador no lo podr§ volver a ocupar; 
trat§ndosc de los ayuntamientos y de los diputados locales, no podr§n ocupar 
el cargo para el período inmediato siguiente, pero sf para los subsecuentes. 

La tercera reformu (Di arlo Ofic!sl dd 8 de enero el" !943) mcdlt\có la 
parte correspondiente de la fracción tercera del texto original, que indicaba 
que los gobernadores de los estados no podfon durar en su cargo mas de cua-
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tro años, para reglamentar que la duraci6n del cargo de estos funcionarios 
no podrli ser mayor a seis años, como a la fecha se encuentra esri¡:ulado en 
este precepto. 

La cuarta reforma de nuestro artfculo en comentario (Diario Oficial 
del 12 de febrero de 1947) fue de importancia básica en la historia del pafs; 
por virtud de ella se otorg6 el derecho a la mujer para participar en eleccl~ 
nes municipales, tanto para votar corno para ser votada. El texto de la re· 
forma, en lo conducente, textualmente indicaba que: "En las eles:ciones mu
nicipales particlpar§n las mujeres, en igualdad de condiciones que los varo
nes, con el derecho de votar y ser votadas." Por primera ocasión en el tex
to constitucional, se otorgaba este derecho fundamental de participación ciu
dadana a la mujer mexicana. 

La quinta reforma del Artículo ll5 (Diario Oficial del 17 de octubre de 
1953) estli íntimamente ligada a la anteclor; por virtud de Ja misma se supri
mió el párrafo que textualmente se transcribió en referencia a la cuarta re
forma, para hacer congruente el Artículo 115 con otras reformas de esa mis 
ma fecha en relación al Artfculo 34 de la Constitución, que otorgó la plena -
ciudadanfa a Ja mujer para participar en forn\a cabal en todos Jos procesos 
polrticos nacionales. 

La sexta reforma (Diario Oficial del 6 de febrero de 1976) adicionó al 
Artículo ll5, para adecuarlo a lo es:ablecido en el párrafo tercero del Artfcu
lo 27 de la Constitución, sobre Ja regulación de asentamientos humanos y de
sarrollo urbano. 

La s~ptima reforma (Diario Oficial del 6 de diciembre de 1977) tuvo 
por objeto adicionar el Artfculo !JS,a efecto de introducir el sistema de dipu· 
tados de minoría en Ja elección de legisladores locales y el principio de re
presentación proporcional en la elección de bs ayuntamientos de los munici
pios cuya población fuese de 300 mi Jo m~s habitantes. 

La octava y última reforma al Articulo 115 (Diario Oficial del 3 de fe
brero de 1983) cambió sustancialmente el contenido del artfculo que se comen 
ta, dividil:ndolo en diez fracciones, de las que siete corrcs¡unden especffim':" 
mente a las estructuras municipales, dos .sun con1unes a los estados y muni
cipios y una más reglamenta cuestiones de los estados. 

El Artfculo 115 establece la libertad municipal, reivindicada por el 
Constituyente como la base del sistema democrático mexicano. En este sen
tido el Constituyente establocló al Municipio Libre como el b;iluarte de los de
rechos de la comunidad que se organiza paro autogcstionar la atención ele sus 
necesidades b~slcas de convivencia; por ello, sin que sigamos una secuencia 
seriada de las fracciones de este precepto, lo comentamos por apnrtados glo 
bales que tienden a destacar la intención del Constituyente originario y del -
Constituyente permanente: <le rcr.<>nocer y j,'nrantiznr Ja autonomfa del Munici
pio. 
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La autonomfa municipal, como facultaJ jurfuica de autorregular ln villa 
de las municipalidades en la esfera de sus competencias, podemos v:illdameme 
analizarla en tres grandes apartados, mismos que estructura el Artículo 115 de 
la Constitución: 

A). Autonomfa ¡:x:>lftica, 
B~ Autonomía financiera, y 
q Autonomía administrativa. 

A). - La autonomía polrtica.- El anhelo revolucionario que situó al Muni 
cipio como base de la organización territorial, polftica y administrativa del -
pa!s, se garantiza en el Artículo ll5, al afinnar éste, en su primer párrafo, 
que los estados adoptarán en su régimen interior la forma de gobierno republi
cano, representativo y pop..ilar, teniendo como base de su división territorial 
y de su organización ¡x>lftica y administrativa al Municipio Libre. En la frac
ción primera del precepto, se fundamenta la libertad polftica del Municipio pa
ra elegir, en forma popular y directa, al Ayuntamiento titular de la administra 
clón municipal. Destaca también esta fracción que no existirá ninguna autori-
dad intermedia entre el Ayuntamiento y el goblerno del Estado. Como antes se 
dijo, esta fracción Incluyó la decisi(>n polftica de que no existan autoridades in 
termcdias entre el Municipio y el gobierno del Estado, debido al nefasto rccucr 
do histórico de las jefaturas polfticas y prefecturas. -

Se establece también en esta fracción el principio de la no reelección re 
lativa de las autoridadrn municipales. r:e acuerdo a ello, quienes estén ocupañ 
do esos cargos no pcdrán ocuparlos en el perfodo inmccÍiato siguiente. -

Como novedad de gran importancia para garantizar la autonomfa polfti
ca del Municipio, encontramos que las reformas de 1983 establecieron, en la 
fracción primera del artfculo, un procedimiento general, estricto r claro, al 
que deberán sujetarse las legislaturas locales para suspender ayuntamientos, 
declarar la desaparici6n de ~stos y suspender o revocar el maodato de alguno 
de sus miembros. Era prfictica viciada que los estados y los titulares del Eje
cutivo de esas entidades, con gran facilidad suspcndfan ayuntamientos, ]os de
claraban desaparecidos o suspcndfan el mandato de los integrantes de.tales 
cuerpos de gobierno. En ocasiones bastaba Ja opinión discrecional del ejecu
tivo local para proccdt:r al desconocimiento o desaparición de a)untamicntos, 
lo que propició conflictos frecuentes en los municipios y, desde he go, clescon 
tento popular por pr6cticas tan poco apegadas a un csp!ritu de respeto a la aü
tonomfa municipal. 

Por lo anterior, resulta loable que actualmente, a nivel constitucionu1, 
se establezca un procc<limiento a seguir en este tipo de eventualidades, que 
consiste, fundamentalmente, en que: sólo las legislaturas locales podrán des
conocer, suspender ayuntamientos y declarar que éstos han desaparecido, o 
suspender a algunos de sus miembros; el acuerdo al rcspccto dchcrli ser, 
cuando menns, r:le }as cinc; tcrcernc; p.'lrtF.:s rfe hl Legislatura; sólo por causas 
graves previstas en una ley se proceder~ o su desconocimiento o suspensión; 
se deberA dar oportunidad suficiente a los afectados para rendir pruebas y ha
cer Jos alegmos que a su juicio sean convenientes. En el sup.iesto de que, 
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cumplidos estos requisitos, el Congreso Local declare desaparecidos los • 
ayuntamientos, entrarán en func!oocs Jos suplentes, si es el caso; de no ser 
as!, las legisla turas locales designarán a los vecinos que integrarán los con
cejos municipales, para concluir los periodos respectivos. 

Dentro de este comentarlo referente a la autooomra polrtlca del Munl cipio, 
debemos destacar la modiflcacl6n que las reformas de 1983 introdujeron al -· 
principio de representación proporcional en las elecciones de los ayuntamien
tos munlclpales. De acuerdo a Ja reforma del 6 de diciembre de 1977, los mu 
nlcípios con población de 300 mil habitantes o m~s. ti:nfan representación pro 
porclonal en la integración de sus ayuntamientos. Ahora, las reformas de --= 
1983 gencralizaroo este principio a todos los ayuntamientos del pafs, como lo 
dice Ja ~rtc final del Oltimo p.1rrafo de la fracción Vlll de nuestro artículo en 
estudio. Es importante puntuallzar que si bien la hipótesis legal determina -
que todos los municipios del pafs tengan en sus ayuntamientos representación 
proporcional de los partidos polltlcos en contienda, en la actualidad no tocios -
los 2,377 municipios cuentan con esta representaciéct, ya sea porque en muchos 
no existe contienda polftica de varios partidos, o porque en otros, la votación 
es tan exigua que los partidos minoritarios no obtienen los porcentajes que 
las respectivas leyes elect~rales estnblecen. 

B). • La autonomía financiera. - Se afirma, con razón, que es el sus
tento de los otros aspectos de la autonomín municipal: política y administra
tiva. Este aspecto fue, sin duda, el mns criticado en Ju rcdncclón del texto -
original del Artfculo 115 coost itucional, porque no reglamentó adecuadamente 
las contribuciones que serfan para la municipalidad, propiciando la JA-°"!1Uria -
económlca de la mayor parte de nuestros municipios. 

Por lo anterior y ante el clamor de tc:<los los municipios, se modific6 la -
fraccl6n segunda del articulo en comentarlo, quedando como fracción cuarta, 
que establece, en sfntesls, lo siguiente: que los municipios tendrl!n la libre 
administración de su hacienda; que ésta se formará con los rendimientos de -
los bien.es que le pertenezcan; con las contribuciones que establezcan las le· 
glslaruras de los estados a su favor y gue cuando menos deberan ser las rela
tivas a la propiedad inmobiliaria, de su división, consolidación, traslación o 
traslado, mejoría y cambio de valor de los inmuebles; con las participaciones 
federales que correspondan al Municipio; y, con los ingresos derivados de la -
prestación de los servicios ¡:(lbl!cos a su cargo. 

La deficlentc redacción original sobre la hacienda municipal que aparecra 
en la fracción segunda del Articulo ll5, se ha subsanado con la actual fracción 
cuarta de este precepto, al establecer en su favor una serie de renglones mí
nimos de contribución para los municipios. 

Establece la Constitución que los municipios podrán celebrar convenios -
cvti el Estado, para que t'!ste se haga cargo de algunas de las funciones relacio 
nadas con la admlnistracl6n de las contribuciones anteriores. Se debe resal---



62 

rnr que Ja focuJrnd de celebrar estoscon\"enios, Ja a tribu vela Cons
titución a los municipio s. Ta J cosa se explica como un sistemá de transi
cibn, por virtud del cual el Estado administrará algunas de estas conrrlbu-
ciones, siendo evidente que muchos municipios no cuentan acruaJmenre coo IR 
infracsrrucrura administrativa y técnica para administrar de pronto estas cm 
tribuciones. Lo importante habrá de ser que en un futuro Jos municipios asü 
man el pleno manejo de sus contribuciones, como es la intención del dicrado
cmstitucional. 

De total importancia resulta el texto del penúltimo p.~rrafo de la frac
ción cuarta, que indica que las leyes federales no limitarán la facultad -
de los es ta dos para e stablcccr las contribuciones que In Constitución esti
pula en beneficio del Municipio, asf como los derechos por la prestación de -
Jos servicios públicos municipales, ni poddn cmccder las propias leyes fcde 
ra!es excncirnes en rclnci6n con tales contribuciones. Tampoco las leyes lo:
ca!es pa:lr!in establecer cxenc!oncs o subsid!os en favor de personas ffsicas o 
mo ralcs, ni de Instituciones oficiales o p rlvada s; aclarando dicho p.1rrafo que 
solamente los bienes del dominio público de Ja Federac!6n, de los Estados o 
de los Municipios estarén exentos de dichas contribuciones. Creemos que en 
esta forma se evita guc organismos privados u oficiales est~n subsidiados o 
exentos de las ccmribuciones municipales, vicio que con frecuencia aparecía 
en Ja creacibn de todo tipo de entidades de carácter pjblico, sobre tcxlo en or 
ganlsmos descentralizados. La supresión de estas exenclones habrá de recli= 
tuar en una vigorización de la hacienda municipal. 

Finalmente, la fracción cuarta del art!culo que se comenta, se~ala guc -
las leyes de ingresos de los ayuntamientos y la revisión de las cuentas públi
cas de éstos, la harón las legislaturas de los Estados. Se establece como -
cuestión novedosa de las reformas de 1983, la disposicibn constituclonal por 
virtud de Ja cual los presupuestos de egresos dcbernn ser aprobados por los 
ay1mtamirntos, con base "' sus ingresos disponibles. Era prOctica común -
en lns entidades f(<lcrativas, guc los ayuntamientos municipales ciebfan remi
tir a las legislaturas cstnlalcs el proyecto de presupuesto de egresos, ¡:xira -
su aprobaciún; ou~cdicndo frccuentemcnre: que las legislaturas modificaban a 
su antojo los rcl1g.lüni:.:s d...: e:sos prcsur:uestos <!r;' <:'g:rcsc~ 1 r('\ndk.i.m:mdo a los 
municipios a cjccutur las obros y gastos que a su juicio eran prioritarios. 
La forma que actualmente se establece para la aprobaclón del prcsu¡:uesto de 
egresos, por los propios ayuntnmi entes, es una garantfa m~s a la autonomfa 
financkra dd Municipio. 

C). - La Autonomfa :\dministrativn. - Las fracciones segunda, tercera, 
quinta y sexta del Artfculo 115, establecen las bases normativas para apre
ciar este aspecto de la autonomfa municipal. 

La fracción segunda establece que el Mu n1c1pio cuel\ta <.:ll<l pcr;;wu 
lidad jurfdica y que poclrli manejar su patrimonio confonne a la ley. La docti} 
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na cataloga al Municipio como una persona jurídi ca,oficial o de carácter pú
blico, capaz de adquirir derechos yobligaclones tanto en la esfera de Derecho 
E\íblico o de imperium, como en la esfera de Dcrecho Privado o también lla
mada de coordinación con otras personas f!sicas o morales. 

La fracción tercera enumera los servicios públicos que estarán a cargo 
de la municipalidad, observándose que tales servicios son aquellos que la po 
blación requiere en forma inmediata para trner un modo digno de vida. Es...:
tos servicios mfuimos que debe atender la municipnlidnd, con el concurso de 
los estados, cuando as! fuere necesario, son: agua potable y alcantarillado; 
alumbrado ¡Xiblico; limpia; mercados y centrales de abastos; panteones; ras
tros; calles; parques y jardines; seguridad ¡(1blica y trrmsito, as! como las -
demás que las legislaturas locales dctcrminc11, scg(m lns condiciones territo
riales y socioecon6micas de los propios municipios, atendiendo, tamblC.11 a su 
capacidad administrativa y financiera. El precepto deja abierta Ja posibilidad 
a los municipios que económicamente fX.lcdan asumir otros servicios JX!blicos 1 

para que lo hagan y brinden una mejor atención a 91 población. 

El p§rrafo final de esta fracción establece Ja llamada "asociación de mu
nicipios" para la prestación de servicios públicos, figura C:sta que ha operado 
con ~xito en otros paises, conu es el caso de los llamados "syndlcats de -
communes" en Francia. Se cree que será de gran utilidad esta asociación de 
municipios, para coordinar la prestación m[is eficaz de servicios públicos, -
como abasto de agua, uso comfm de alcantarülado y drenajes, seguridad p(1bli 
ca y tránsito, etc. Se sumarán as[ esfuerzos de las munici¡x1lidaclcs en bcnc:
ficio de sus ¡x>blacioncs. f'arn llevar a cnbo estas asociaciones se requiere a
cuerdo de los respectivos ayuntamientos, respetando lo que ordenen las leyes 
del Estado. 

Las fracciones quinta y sexta del Articulo 115, otorgan a los municipios 
amplias facultades para que dentro del marco de las leyes federales y estata
les, formulen, aprueben y administren sus zonificncioncs y sus planes de de
sarrollo urbano; para que participen en la creación y administración de sus -
reservas territoriales; para que contmlen y vigilen la utilización del sucio -
de! territorio municipal y para que itu~r1Jenga11 t.:n la regulación de la u.:H<;ncin 
de la tierra urbana, También se faculta a los municipios para otorgar permi
sos y licencias de construcción y para participar en la creación y administra
ción de zonas de reservas ecológicas. Se indica también en la fracción sexta, 
que Jos municipios podrán convenir con Ja Fc-dcración y con el Estado, en el 
ámbito de sus competencias, lo relativo a Ja plancación y regulación del desa
rrollo de las zonas de asentamientos humanos conocidos corro conurbados. 

El texto actual de Ja Constitución otorga al Municipio toda una serle de 
facultades reivindicatorias en relación a su territorio, fJJCS anteriormente -
poco tP.nfnn que ver las rnnni.r.ip:tHd~df?.c:; en }:;¡ rep:l11acJ6r de o;;u propio desarro 
!lo urbano, de sus reservas territoriales y de la regularización de Ja tcncnci'á 
de la tierra urbana. Actualmente se detallan las bases para que las rntidadcs 
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federativas elaboren marcos legales que integren 11 los municipios a Ja toma 
de decisiones sobre esLas materias de vital importancia en la vitla cootcrnpo
ranea del país; indicando el propio precepto, en la parte final de la fracción -
quinta, que los municipios para estos efectos y de conformidad con Jos fines 
sefialados en el párrafo tercero del Art!culo 27 de la Constitución, cxpcdirfin 
los reglamentos y disposiciones administrativas necesarias sobre tan im[XJr
tantc materia. 

La fracción sf>ptima del texto vigente del art!culo en comcnrnrio, es re
petición del segundo p..1rrafo de la anterior fracciáli tL!rccra; su contenido se 
conserva original desde 1917. Al definir Ja Constitución que el Ejecutivo fe
deral y los gobernadores de los esrndos tmgan el mando de Ja fuc:rza ¡iiblica 
en los municipios en donúc residieren habitual o tr[lnsitoriamcntc, cstñ pre
viniendo, con tino, un evcnt11nl conflicto en la decisión de mando de los cuer
pos de seguridad entre Jos tres niveles de gobierno ( fctlcral, estatal y muni
cipal) que [>.ldiesc afectar, eventualmente, Ja tranquilidad el<· Ja población. 

La fracción octava también se originó del 'texto de Ja anterior fracción -
tercera, Seiiala reglas en materia estatal, que no municipal. Establece que 
el perfo:lo mfiximo que p.1edcn fijar Jos estados para ocu¡xir el cargo de go
bernadores serfi de seis años. Recordemos que por virtud de la tercera mo
dificación constitucional a este precepto, se amplió esta duración de cuatro 
a seis años. Tarnbim se dan reglas explicitas sobre el principio de no reelec 
ci6n de gobcniadorcs, calificando a 6sta conu absoluta." -

Por cuanto hace al nCtmero de diputados que integran las legislaturas de 
los estados, el texto actual es el que se asentó J'X)r la primera reforma al -
Artlculo JI~, quc<lando establecido que habr~n de ser en número proporcional 
al de los habitnntcs de cada estado; pero, en tocio casQ, no [XXJrtin sc'r menos 
de siete en los estados cuya población no llegue a 400 mil hahitantcs; de nueve 
en aquellos cuyn población exceda de c:stc ní11ncro y no llegue a 800 mil habi
tantes, y de once en los estndos cuya población sea superior n esta cantidad. 
Estu propia fracción octava contiene la regla con~titucional que establece la 
no reelección relativa de los intcgrnntcs de la~ legislaturas ]ocales; indicnn
Llu también que Jos esrndos dcbcrCm intro:Jucir el sistema Lle di)Xtlmlos de tni
norfa y el principio de representación pro1xircirnwl ci1 la elección de ]os ayun 
rnmicntos di.! tocios los municipios, como antes se ha comentado. -

La fracción novena de nuestro artfculo es de nLIL'Va crención, r>or virt11cl 
de las reformas del 3 de febrero de 1983. Se refiere a las relaciones de tra
bajo entre los estados y sus trabajndores, indicando que los municipios obscr 
varlín también las reglas que al efecto establezcan ln.s lcsislnturas estnrnles;
con base en lo disp.1esto por el Art!culo 123 de Ja Conslill•ción General de Ja 
República y sus disposiciones reglamentarias. En Ja prcscntaci('1 que se hi
zo :Jl Congreso de Jos rnc:.tivns de L1 rcform:-: csn~tituc!on8!: se mf.!nif0~tfl -
que" ... la doctrina mexicana ha discutido si, en el caso de las relaciones la 
boralcs entre los estados y los municipios con sus servidores, son aplicablCs 
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los términos del apartado "A" o los del apartado "B" del ar
tlculo 123 constitucional. Considerando que la tesis del Estado 
patrón ya está superada, no parecería aplicable el apartado "A": -
considerando la naturaleza de la relación entre los poderes locales y 
Jos fc.derales, tampoco parece procedente la aplicación del apartado -
"B", En v lrtud de lo anterior, las entidades federativas han dictado 
le yes del servicio civil en que regulan de muy diversas formas la relación 
de trabajo con sus servidores", 

De acuerdo a esta fracción novena, se establecen principios genera 
les para que los estados legislen sobre esta materia, teniendo como bases 
mmimas, las establecidas en el Artlculo 123 constitucional. La estabilidad 
en el empico, la protección al salario, Ja seguridad y demás prestaciones 
que garantiza Ja Constitución para cedo trabajador, deberán reglamentarse 
con claridad en beneficio de los trabajadores al servicio de los estados y -
de los municipios. Esta adición al texto del Artfculo !lS, habril de asegu
rar la justicia social para más de un mllló n de servidores públicos de los 
estados y de Jos municipios. 

La última de lns fracciones del artfculo que ann1izamos, es la -
d~clma, En ella se 2lcvan a nivel constltucionJl los lirnnados C•'1venlos ·· 
de coordinación entre la Federación y los Estados o entre los propios esta
dos con sus municipios, La complejidad de la vida de las socledadE·s mo-
dernas, como lo es nuestro pafs, requiere ln franca y eficaz coopcraci6n ~ 

de las tres esferas de gobierno. Solamente con una adecuada coordinación 
entre Federación, Estados y Municipios se podrán superar los mO!tiples -
problemas que deben resolverse en beneficio del PJeblo, propiciando una -
descentralización efectiva, con estricto respeto a la soberanía de Fedcra-
clón y Estados, así como a la autonomfn municipal. 

Para complementar una apreciación constitucional del Artículo ll5, 
sobre todo en su tema fundamental que es el Municipio, es importante te-
ner en cuenta que el Constituyente reglamentó algunos aspectos en que inter 
viene el Municipio, en varios artículos de la Constitución. Por ello hace-
mes aquí la anotación para que el lector se remita al texto y comentarios -
de los artículos de referencia, que son : 

Artículo 3~, en su párrafo inicial, asf como la fracción novena de 
e se precepto, que Involucran al Municipio en la actividad educati
va del Estado mexicano: 
Artículo 5~. párrafo cuarto, que sei1ala como obligatorio el desem
!X'ílo de los cu1·gos concejllc~: 
Artículo 27, párrafo tercero, que establece las facultades del Esta-
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do para regular lo correspondiente a asentamientos humanos, zo 
niflcaclones y desarrollo urbano. Tambl~n In fracción sexta de-: 
este precepto, que determina para los municipios plena capacidad 
para adquirir y poseer todos Jos bienes rafees necesarios para los 
servicios públicos; 

Artículo 31, fracciones segunda y cuarta, que indican como oblig,'.: 
cienes de Jos mexicanos, entre otras, asistir en los dfas y horas 
asignados por el Ayuntamiento del lugar en que residan, para re-
clbir Instrucción cfvlca y militar, y de contribuir para Jos gastos 
públicos de Ja Federación, del Estado y del Municipio en que resi 
dan; -

Artículo 36, fracción primera, que determina como obligaciones 
del ciudadano de Ja República, entre otras, inscribirse en el catas 
tro de Ja municipalidad, manifestando Ja propiedad que tenga, Ja ::
industria, profesión o trabajo de que subsista; 

Artículo 41, pArrafo final, que establece Ja capacidad de Jos partí 
dos polfticos nacionales para que, con esa calidad, puedan partiéI 
par en las elecciones estatales y municipales; -

Artículo 108, en su ~rrafo final, que establece que las constitu
ciones de los estados de Ja República precisar§n en su artículo, -
el caracter de servidores públicos de quienes desempeñan empleos, 
cargos o comisiones en los estados y en los municipios, para Jos 
efectos de sus responsabilidades; 

Artículo 117, en su fracción octava, que determina que Jos estados 
y Jos municipios no pueden contraer obligaciones o empréstitos -
sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas. 

Finalmente, el Artículo 130, que indica una serie de obligaciones 
de los encargados de los templos de cada localidad, quienes debe
rAn dar aviso a Ja autoridad municipal de la persona que cst6 a -
cargo del referido templo. Agrega el precepto, que todo cambio -
se avlsarA por el ministro que cese, acompañado del entrante y de 
diez vecinos mAs. La autoridad municipal, bajo pena de dcstitu-
clón y multa hasta de mil pesos por cada caso, cuidar~ del cumplí 
miento de esta disposición; bajo Ja misma pena, llevar§ un libro
de registro de los templos y otro de los enea rgados. Dice mm- -
blfm este precepto, que de todo permiso para abrir al público un -
nuevo templo o del relativo al cambio de un encargado, Ja autori-
dad municipal darA noticia a la Secretaría de Gouernación, por con 
dueto del gobierno del Estado, -



CA PÍ'IULO Ill. 

lllllElW!illllCmAICllA, li"li..l!JJULllSl\lll«ll, !Llllli! JElll."Il'Allll IE 
l!GnIAILllllAllll. 

3.1.- LA DEMOCRACIA. -

67 

El pluralismo generalmente se presenta dentro de un 6mbito de demo
cracia, ya que Jos hombres de negocios, los sindicatos, los pol!tiros, los -
consumidores, los agricultores, los votantes y muchos otros conjuntos socin 
les, ejercen influencia real sobre los resultados pol!ticos y esto s6lo es vcr=
daderamente posible en un régimen democr6tico. Ninguno de estos [1:Upos es 
homogéneo; cada uno de ellos ejerce una poderosa influencia en ciertas esfe
ras, pero es d&bil en muchas otras y el rechazar posibilidades de accibn imiv 
seablcs es m6s común que el dominar directamente los resultados. -

Se ¡:ucde hablar de un partido único virtual, a propbsito de los partidos 
totalitarios que funcionan en un sistema pluralista y, del mismo modo, parece 
posible hablar de pluralismo virtual, a propbsito de algunos rartidos únicos 
(no es lo mismo pluralismo polftico que rnulti¡>1rtidismo} que dcbian st·r c<•T1"i 
derados entonces como una etapa en el camino de la democracia. Debe hncer 
se una dlstinci6n fundamental a este respecto, entre los partidos únicos esta:' 
blecldos en regímenes anteriormente democr6tlc<Js dornle e:<ist!a el plt:mlis-
mo y los partidos únicos establecidos en países ya sometidos a un sistema uu
tocr6tico que jamas han conocido un verdadero pluralismo. 

Por ello0 es de particular importancia para este trabajo el establecer 
un concepto claro de: democracia. 

Democracia, viene del griego y significa "el poder del ¡:ueblo", o sea,(57) 
que el poder corresponde al pueblo. No obstante, este concepto que tiene un 
significado literal preciso, no sirve realmente para comprender lo que es una 
democracia real. La democracia existe s6lo hasta el ¡:unto en que sus ideales 
y valores le dan vida. 

No cabe duda de que cualquier sistema pol!tico se sostiene por circuns
tancias Imperativas, o por metas valiosas que pretenda alcanzar. Pero tal vez 
la democracia las necesite m!ls que ningún otro sistema, ya que en ella, la 
tensibn entre el hecho y la meta llega a su ¡:unto m!lximo, pues no hay otro 
ideal que cst.'.> m!ls alejado de la realidad en que tiene que obrar. 

As! p.1es, el t{:rmlno democracia no s6lo tiene una funciá1 descriptiva o 
denotativa, sino tambitn una parte normativa y persuasiva. Por lo tanto, para 
llegar a un concepto claro, se deber!ln tomar en consideraci6n los siguientes 
¡:untos : 

Primero h•!' que distinguir firmemente entre el 'deberla' y el 'es' de 
la democracia; segundo, que esta distinción no debe ser mal Interpretada, 

(57) S a rtori, Giovann 1, ~ :.P:.c.:_o;! ~:._l~ P.:!!1~~121~!.'.1.!. p. 17 
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porque es evidente que los ideales y la realidad ejercen acción recfproca (una 
democracia no ¡:uede materializar sin sus Ideales y, viceversa, sin base en -
los hechos, la democracia se niega a sr misma); tercero, que aunque son com 
plementarlas, no deben confundirse las definiciones prescri ptiva y descripti:
va de la democracia, porque el Ideal democrAtico no define a la realidad de
mocrática y una democracia real no es ni ¡:uede ser lo mismo que una Ideal. 

Para la supervivencia de un sistema democrAÚco, es condición esencial 
que la idea de democracia sea Inteligible, 

Resulta paradójico que aunque la democracia sea una forma poHtica m1is 
conpleja e intrincada que cualquier otra, no ¡:uede sobrevivir si sus principios 
y mecanismos no están dentro del alcance intelecrual del hombre común. Una 
democracia requiere que lo que es complejo se simplifique y lo que es intrin
cado se desenmaralie, ya que al final del proceso, nuestro comportamiento po 
lítico depende de Ja idea que tengamos acerca de lo que es, ¡xicdc ser y debC
rra ser la democracia. 

Cuando expresamos que un sistema poHtico es mds o menos democr!lti
co, nuestra evaluación depende de lo que concebimos como una verdadera de
mocracia. En igual forma, cuando decimos "esto no es democrático 11 o "aquf 
no hay democracia", tanto nuestro juicio como me stro comportamiento estAn 
relacionados con una definición y si definimos la democracia de manera irreal 
nos encontraremos con que estamos rechazando to:.las las democracias reales. 

Se ¡xiedc concluir que Ja existencia de Ja s democracias depende, en i
gualdad de circunstancias, de Ja po¡:ularización de Ja idea de democracia; en 
la inteligencia de que una comprensión clara del objeto de Ja misma, es candi 
ción esencial (aunque no única), µira comportarse demo<.:rliticamente, ya qué 
las ideas erróneas que de ella se tengan hacen que Ja democracia vaya por mal 
camino. 

El hombre común reacciona ante nna imagen de la democracia en Ja 
misma forma en que emite su voto en favor de la imagen, mds bien que de Ja 
po!rtica de un partido, pero estas imAgenes son reflejo y eco de conclusiones 
a que ha llegado en Ja esfera del piensamicnto crftico y que se han formado a 
través de circunstancias específicas y popularización de una idea dctermlneda. 

fllra que haya democracia se necesita tener, en mayor o menor grado, 
un gobierno del pueblo y para que haya gobierno éste tiene que ejercer sobre 
el ¡:ueblo. 

La manera de enfocar el problema del mundo en una democracia estA en 
el ¡:unto medio entre los extremos de Ja negativa 011at-c¡uista a plantearlo y Ja 
negativa autocrAtica a resolverlo. Mientras que la annrqufo es simplemente 
una actitud de rebeld(a cont.ra eJ p:xler, la autncracia se resigna a no resolver 
lo de ninguna manera, se somete a él como inevitable y lo acepta como just1-=
ficado. La democracia es, en cambio, la forma pol!tica que al mismo tiempo 
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que plantea el problema, se siente capaz de resolverlo. No aspira a destruir 
las estructuras verticales, sino a sacar ventaja de ellas. 

Sin embargo, es paradójico que en una democracia donde existen diri
gentes que son la minorfa y pertenecen al medio de unos pocos, se llegue a 
un principio de mayorla que obra por medio del gobierno de minorfa, situa
ción que se enfrenta a la desigualdad, la disparidad, la superioridad a todas 
las cosas que re¡:ugnan al ideal democrl\tico. Esta situación aparentemente 
polémica, nos lleva a la duda de que sea la forma correcta de enfocar la cues 
tión, ya que a través de los siglos, la civilización aprendió que una sociedad 
sin jefe no es de ninguna manera una sociedad, ya que siempre que dos o 
mlis hombres forman una sociedad y viven juntos, no se p..Icdcn sustraer a t~ 
ner un comportamiento restringido y controlado. 

Una democracia que no es capaz de producir un liderato valioso o que 
se somete a un liderato inadecuado, es una democracia que no v.ile la pena 
preservar. Una democracia no pasa la prueba, si a la larga no triunfa como 
sistema de gobierno. 

Tornando en consideración todo lo anterior, se llega a definir la demo
cracia corno: un sistema polftico en que la influencia de la 
mayada es garantizada por las minorfa,s electivas y corn 
petidoras, a las cuales se les ha confiado que aquiólla pre 
valezca. ( 58) -

Esta definición destaca que, si los ciudadanos no frenan a sus lfderes, 
esti\n irremediablemente exµiestos a las restricciones ejercidas por otros 
líderes, Adernés, hace resaltar el vital papel del liderato, ya que implica 
que las minorías son una condición de la existencia del sistema. 

Sin embargo, la definición es solamente descriptiva, ya que no señala 
las condiciones requeridas para el buen funcionamiento del sistema. La com
petencia electoral, no garantiza la calidad de los resultados, sino sólo su ca
r!\cter democrl\tico, el resto depende de la culiclad del liderato, por lo que se 
podrfa decir: la democracia debe ser un sistema selectivo ele 
minorías competidoras elegidns. 

Si el liberalismo es la contestaci6n al problema de como se ejercen las 
funciones del Estado, la democracia r<:spondc a la cuestión de quien las ejer
ce. Mientras que el primero es un intento de rcalizaci6n de la libertad, la 
segunda lo es de la igualdad. Es claro que el ámbito y los objcti\'os de lo de, 
mocracia vendrl\n determinados por el contenido que se dló al thmino igual-
dad, pudiendo haber así una democracia política, económica, educacional, 
etc. 

Hasta la primera postguerra mundial, la democracia era exclusivamen
t~ de naturaleza pc!Htica, p..tes surge históricamente como antítesis a un sis
tema de privilegios concretos que lesionan a ciertos grupos con poder social. 
Los privilegios eran sobre tcx:lo de naturaleza polftica y jurídica, y las clases 

(58) Sartori, Giovanni. - Aspectos de la Democracia., p,121, 
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socialmente dirigentes sufrfan por éstos y no por otros privilegios y, conse
cuentemente, la democracia tuvo una versi6n polftlca, Ha sido con el desarro 
llo social posterior cuando han nacido los sup.¡estos para las exigencias de o: 
tras clases de democracia, 

Desde el p.¡nto de vista pclrtlco, el sistema democr~tlco se caracteriza 
por las siguientes notas : 

a), - LlÍ volurtad y actividad del Estado es formada y ejercida por los 
mismos que están sometidos a ellas, 

b), - Por consiguiente, el p.¡eblo, a quien se dirige el poder del Estado, 
es al mismo tiempo sujeto de este peder; su voluntad se convierte en voluntad 
del Estado sin apelación superior; el pueblo es, ¡:ues, soberano. 

Para que exista pueblo como sujeto unitario del peder del Estado, se pre 
clsa que exista una volurtad ccmjunta y, por consiguiente, que la pluralidad es 
tamental haya sido sustlnilda por una homogeneidad social, por unas vivencias 
y por un esplrlni comunes. Por eso, el nacimiento de la demacrada cstn his
t6rlcamente vinculado a la Idea de nación en sentido modemo. La democracia 
tiene como su¡:uesto el sentimiento de la comGn pertenencia a una comunidad 
nacional espccrfica. 

Dado que la democracia tiene como supuesto la acniac iCm ele una concicn 
cla homogénea entre los individuos en que ha siclo atomizado el antiguo plura.:
lismo social, es claro que no tiene sentido buscar sus precedentes en tratadis 
tas cscolfisticos o en la constitución estamental. -

La sociedad no representa una art!culaci6n de grupos corporativos, si
no un conjunto de invidlvuos; se plantea el problema de qué volurtad debe valer 
como voluntad de la totalidad, es decir, corro voluntad del ¡:ueblo. Este pro
blema se resuelve al Identificar la voluntad de la totalidad con la voluntad de 
la mayorfa, Para ello, se aducen las siguientes razones : 

a), - I\Jesto que los hombres, median te su consentimiento (pacto), han 
dado lugar a un cuerpo polftlco, y considerando que un cuerpo ha de 
tomar la dirección hacia la que le lm¡:ulsa la mayor fuerza, es cla
ro que aqu(!l ha de moverse hacia donde le lleva la mayorra, pues 
de otra suerte serra imposible la actuación y existencia del cuerpo; 

b), - Si la minoría pudiera eludir las decisiones de la mayorfa, entonces 
los Individuos quedarran desvinculados, no existiría cuerpo polrt!co 
y el pacto carecerra de sentido; 

c). - La Gnica alternativa a la mayoría serla la unanimli.lad, m!is ésta <:s 
casi Imposible de conseguir; 
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d). - fuesto que el consentimiento individual es el Onico título para el 
ejercicio del poclcr, es claro que la mayor!a tiene derecho a ejer
cer éste, ya que cuenta con mayor número de consentimientos c¡11c 
la minorfa. 

En resumen, que el acto de la mayoría pasa por el de la totalidad, y, 
consiguientemente, que Ja mayorla tendr~ el derecho de obrar y de imponer
se al resto. 

Regularmente el ciudadano consiente en todas las leyes, aun en aquellas 
que hun pasado a pesar suyo, y hasta en aquf!llas que le castigan cuando se 
atrevLJ a violar alguna. La voluntad constante de todos loo miembros del 
Estado es la voluntad general; por ella son ciudadanos libres, 

As!, pues, democracia significa : 

a). - Una igualdad de condiciones y derechos; 

b). - El derecho a la pa'rticipaclón en la formación de las leyes, Pero 
nlngOn derecho se le reserva al indl\'lduo frente al voluntarlsmo 
democr6tico, pues todo lo que tiene lo rct:ihc d" la volu71tad gene
ral; sólo ella determina sus propios llm!tes y, por consiguiente, 
no p.icde ser limitada por ninguna fuerza. 

A).-La Democracia Directa.-

La democracia es una unidad entre el sujeto y el objeto del pocler 
polftico. La pura democracia ahonda en esta unidad hasta transformarla en 
identidad; por consiguiente, dentro de ella no hay lugar para la reprcsentacl6n. 
Ln representnción contradice el principio mismo de la soberanía popular, a lo 
que se une que en una democracia falta el su}JJesto de la representacl6n, a 
saber: Ja no presencia del pueblo. 

l.a soberanfa no }JJcde ser representada, por Ja misma razón que 
no ¡:uede ser enajenada; consiste esencialmente en Ja voluntad general, y Ja 
voluntad genternl no se representa: es ella misma o es otra, no hay término 
medio; aún cuando la voluntad particular del representante estuviera de acuer 
do con la voluntad general, es imposible que este acuerdo fuera duradero y_ 
constante o, en todo caso, serfa fruto del azar y, por consiguiente, carecer fa de 
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garant!a, De este mo::lo se niega otro supuesto de la representación: que 
la voluntad del representante valga como voluntad del representado; cabe 
transmitir el po:ler, pero no la voluntad. Y, en consecuencia, los diputa
dos del pueblo no son ni deben ser representantes; no son mAs que comisa 
rios, no ¡11eden decidir nada. Toda ley que el pueblo en persona no ha ra 
tificado es nula; no es una ley; y el solo hecho de nombrar representantes, 
prueba es de servidumbre. Nos encontramos, aqu!, ante la democracia -
directa; es decir, aquélla en Ja que el pueblo ejerce directamente y no a 
través de representantes, las funciones µlblicas. 

B).- La Democracia Indirecta, -

La formación de la teor!a de la representación democrAtica y, por 
consiguiente, de la democracia indirecta; es aquélla en ,que el pueblo e
jerce su poder a través de representantes. El origen y Ja estructura de -
tal formación est§n condicionados por dos motivos: uno, Ja Imposibilidad 
técnica de Ja democracia directa; el otro, por. la sustitución de la idea del -
pueblo como algo tangible y visible,por la idea de la nación. En resumen, 
es el resultado de la aplicación del pr.!ncipio democrAtico a un gran espacio 
y a una gran población. 

En primer término, el gran número de ciudadanos hace imposible 
su reunión conjunta en una asamblea, por lo que es preciso que el pueblo, 
reunido en pequeñas asambleas, elija a unos cuantos cuya voluntad valga 
por Ja de ellos; en segundo Jugar, sólo un pequeño número de representan
tes tiene capacidad para discutir los asuntos, pues la multitud, por el solo 
hecho de serlo, es incapaz de una decisión reflexiva y, por último, la com 
plejidad y oposición de intereses sólo puede hallar su equilibrio en el seno 
de una asamblea deliberante, 

Para que un pueblo pudiera sin grandes Inconvenientes reservarse -
el po:ler de hacer las leyes, se precisarla que fuese muy poco numeroso, 
que tuviera costumbres simples, que sus intereses fueran rnciles de régular 
y que las fortunas fuesen m~s o menos iguales: es decir, que no existe sobre 
la tierra pueblo conocido al que pueda convenir la democracia, en el sentido 
a que se vincula ordinariamente esta expresión. 

Forzoso es llegar a la idea de representación, que consiste en que 
rcr por la nación, en el orden constitucional; lo que distingue al represen:: 
tante del funcionario ¡:úbl!co es que, el representante puede querer por la -
nación, mientras que el funcionario ¡:úblico sólo ruede actuar por ella. 

De lo anterior, se desprende que hay dos couceptos de pueblo: 

ai. - hl pueblo como realidad presente o actuante, sea lkna11do d -
llgora o campo de jurtas o asamble~s y expresllnclose por medio de aclama
ciones o simples gritos de asentimiento o recusación, sea como realidad a~ 
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tu anee inmediata, aunque no ffsicamente presente, y expres~ndose por medio 
de votaciones directas. 

b). - El pueblo como unidad invisible, ausente, no actuante de modo inme 
diato y sin realidad corp6rea, aunque sf social, dotado de conciencia de exis-: 
tencla histórica y cultural y dis¡:uesto a afirmarse como unidad pol!tica inde
pendiente, Se compone ciertamente de una pluralidad de individuos, mas no 
se identifica con la suma de los mismos, sino que constituye con respecto a -
ellos una entidad superior y concreta, no sólo desde el punto de visto del pre
sente social, sino también desde el punto de vista histórico, en cuanto que -
siendo resultado de las antiguas generaciones, se abre al porvenir con las fu
turas. Este concepto de pueblo es designado en la literatura jurfdico-polftica 
de los pafses rom~nicos, con el nombre de Nación. 

Se puede concluir, con el concepto emitido por ]olm Stual't Mili : 

"La Democracia es el gobierno de todo el pueblo por todo el ¡:ueblo 
igualmente representado, y no como sucede si falta la representa
cioo proporcional, el gobierno de tOdo el ¡:ueblo por una simple ma 
yorfa representada exclusivamente". ( 59) -

C).- Formas e Instituciones Democréticas, -

a). - La democracia directa es aquella en Ja que el 'pueblo ejerce de modo 
inmediato y directo las funciones públicas que se Je atribuyen. Sus manifesta
ciones capitales son las siguientes : 

l. - La asamblea abierta de la totalidad de los ciudadanos con dere 
chas polfticos y que sustituye as! a las asambleas representativas:-

2. - Referendum. - l):)recho del cuerpo electoral a aprobar o a re-
chazar las decisiones de las autoridades legislativas ordinarias. -
Il.lede ser de las siguientes clases : 
Porsufundamentojurldico: 
.- ubl'igatoño:---cuanao esTrñpüesto por la ConsLiluci6n, como -

requisito necesario para la validez de determinadas normas le 
gislativas. -

Facultativo. - Cu ando su iniciativa depende de una autoridad -
competente para ello, por ejemplo, de una determinada frac-
ción del cuerpo electoral o de las Cámaras, o del jefe del Es
tado. 

~::.e~-~Q~_a_c:.i.~-l~I!?!'"!l-: 
De ratificación o sanción. - cuando Ja norma en cuesuon sbiu 
se convierte en ley por la previa aprobación del cuerpo electo 
ral, que viene a sustituir asf a la autoridad sancionadora de:-

Stuart Mill¡ ]ohn. - Consideraciones sohre el Gobierno Representativo, 
pp. 120-12 • 
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las leyes (ordinariamente, el jefe del Estado). 

Consultivo. - Cuando el resultado del referendum no tiene caréc 
ter v!ncul a torio para las autoridades legislativas ordinarias. -

3. - La Iniciativa.· Derecho de una fracción del cuerpo electoral a -
exigir la consulta po¡;ular sobre una determinada acci6n legislativa. 
Cuando se trata simplemente de invitación a la autoridad lcgislati\n 
ordinaria a legislar sobre una cuestl6n, se !loma: iniciativa simple; 
cuando Ja invitac16n se expresa en forma de proyecto, se llama: -
iniciativa formulada. 

4. • Veto. - Atribuci6n a una fracci6n del cuerpo electoral para exl)'ir 
dentro de un determinado plazo, que una ley ya cstablcckla sea somc 
t!da a votación popular, haciendo depender el resultado de ésta Ja va
lidez de la ley. Se difermcla del referendum facultativo, m que a!Il 
se trata de un proyecto de ley, mientras que aqur se refiere a una -
ley ya establecida. 

S. • Plebiscito. - Es la consulta u! cuerpo clcctoritl soln:" un acto de 
naturaleza gubernamental o constitucional, es decir, ¡xilltlca, en "1 
genuino sentido de Ja palabra. No gira en torno a un acto legislati
vo, sino a una dec!s16n polftica, aunque susccrotlble c¡uizf, dt: tomar 
forma jurldica. 

6, - Revocación. - Derecho de una fraccl6n del cuerpo electoral a so· 
licitar la destitución de un funcionario de naturaleza electiva, antes 
de expirar su mandato, la cual se llevará a cabo mediante decisión 
tomada por el cuerpo electoral y con arreglo a determinada propor
ción mayoritaria. Esta institución ha sido desarrollada especial y • 
casi exclusivamente en algunos de los estados norteamericanos y -
en Ja constitución sovWtlca. 

b). - La democracia Indirecta es aquélla en Ja que el ¡:oeblo ejerce su po
der ele un modo mediato y a través de sus representantes. 

l. - El Sufragio. - En téiminos generales, el régimen representati
vo constituye la institucionalización de Ja representacHin polftica; • 
pero, es necesario sc1alar desde el primer momento, que asr como 
existen distintas variantes con respecto a la doctrina, tambit:n las • 
ha y con respecto a la institución. 

El sufragio es una manifestación de voluntad Individual, que tiene 7 
por finalidad concurrir a la formación de una voluntad colectiva, sea para 
designar Jos titulares de determinados cargos o roles concernientes al go 
bierno de una comunidad, sea para decidir acerca de asuntos que intere--= 
san a ~sto, Asf definido, el &uiragio no c011stií.uy~ 1.hlil lnstllud(:r: :..·un.': · 
técnica de un determinado r{lgimen Inspirado por una determinada doctrina. 
En primer lugar, la comunidad con respecto a la cual se emplea, puede ser 
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tanto un Estado u otra comunidad política, como una comunidad no política. 
En segundo lugar, el régimen con respecto al cual se utiliza puede ser ton
to el que corresponde a Ja doctrina de Ja representación pol!tica, como el 
que corresponde a rcg!mcncs inspirados por otras doctrinas. La finalidad 
del sufragio puO'.le ser tanto la de elegir como Ja de decidir. 

Lo que importa es que, cualquiera sea Ja comunidad de que se trate, 
Ja doctrina a que responda yla finalidad con Ja que se lo emplee, el sufragio 
es siempre una manifestación de voluntad individual, pero concurrente con 
otras voluntades individuales, para que el resultado de Ja confrontación sea 
imp.nada como voluntad colectiva. 

Aclarado esto, es conveniente dcstacnr la relación del sufragio con 
el régimen representativo propiamente dicho. 11.iede haber representaci6n, 
en t6rmlnos generales, sin que haya elecciones, es decir, sin necesidad de 
recurrir al sufragio con la finali<lml tic dcsi~nar a los ocup.-intcs de los car~ 
gos o roles ele gobierno~ Pero 1 sin elecciones y, ¡:or tanto, sin sufragio, 
no p.1ede haber r~gimen representativo propiamente dicho. 

De acuerdo con el rl!glmen representativo, el sufragio tiene base in
dividual y popular a Ja vez, pues para poder ejercer el derecho o Ja funci6n 
que Implica, Ja unidad de los cómputos es siempre el individuo, como inte
grante del pueblo y al ma1·gcn de cualquier pertenencia a otros p~1pos. La 
única divisl6n que se admite a los efoctos ele tales cómputos, es Ja do ca 1·!1c
ter territorial. 

Ctrnlquiern sea Ja solución doctrinarla a que se arribe e.cerca tic"" -
nnn1raleza jtu·!dica (Lierecho, deber o función) y se lo tenga o no por un de
recho natural, Jo cierto es que el sufragio no existe sino cuando es legalmen 
te reglamentado. -

El sufragio se clasifica según c6mo se emita, según quienes pueden 
emitirlo, seg(n1 Ja obligatoriedad o no de Ja emisi6n y según el grado de Ja 
relaci6n entre Jos electores y Jos elegidos. 

Según el criterio legal para determinar el modo ele emitirlo, el sufra
gio se clasifica en: ¡iiblico y secreto, Es secreto cuando la emisi6n del vo
to se efectGa de tal modo que no es posible conocer, con respecto a cada su
fragante individual, en qui'! sentido ha ma nlfestado su voluntad. Es ¡:úbl!co, 
en el caso contrario. 

Según el criterio legal para acordarlo, es decir, para establecer a 
quienes se acuerda el derecho de ejercerlo, el sufragio puede ser: universal 
o calificado (restringido). Es universal, cuando se concede, en principio y 
salvo excepciones expresas, a todos por igual, y cal lficado cuando s6lo se 
concede a los que reúnen determinados requisitos de capacidad intelectual 
o de patrimonio. El sufragio nunca es absolutamente universal, pues no hay 
ninguna legislacl6n que acuerde el sufragio a tocios, sin excepcl6n. Por am 
plio que sea el cuerpo electoral, nunca comprende !ntegramente a la pob!8-
c.l6n: siempre hay exclusiones en razón de nacionalidad, edad, incapacidad, 
Indignidad, estado y condici6n, etc, 
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Según el criterio legal acerca de la obligación o no por parte del ciu· 
dadano elector de emitirlo, el sufragio se clasifica en: facultativo u obli
gatorio. 

Según el criterio legal respecto del grado de relación entre los elec
tores y los elegidos, el sufragio p.1ede ser directo (de primer grado) o in
directo (de segundo o m§s grados). El sufragio es de primer grado cuando 
los miembros del cuerpo electoral, votan directamente por los candidatos a 
ocupantes de los cargos públicos. En cambio, cuando aqu~llos votan por lo> 
candidatos a miembros de colegios electorales, quienes a su vez lo hacen 
por los candidatos a ocupantes de los cargos públicos, la elección es indi
recto, p.1diendo serlo en diferentes grados, según el procedimiento que al 
respecto se establezca. 

La den:iocrntización del Parlamento. -

El Parlamento 110 es una institución originariamente dcmocr§tica, 
sino que, surgida en la constituclbn estamental, se convierte mfis tarde en 
órgano de las monarqulas liberales, pero no todavla democrfiticas. Mas ca 
mo a partir de mediados del Siglo XIX la democracia comienza a insertarse 
plenamente en el Estado liberal, el Parlamento se convierte en instrumento 
inexcusable para la Identificación de la voluntad pop.llar con la ley y, canse 
cuentemente, se inicia el proceso de su democratización. 

La democratización del Ejecutivo. -

En este aspecto, el proceso de democratización en unos casos ha crea 
do formas propias, mientras que en otros se ha limitado a dar un cont eniclo-: 
democrAtlco a las ya existentes. Las diversas mo:Jalldacles que ofrece la rea 
!idad p.1cdcn esquematizarse en los siguientes tipos : -

Sistema presidencialista. - El jefe del Estado es elegido dírccta
mente por el ¡JJeblo, con una durnción limitarla rle mandato. En 
virtud de este origen democrfitico inmulialo, cst.'.i dotnclo ele gran 
autoridad y de fuertes ¡u:Iercs con respecto a otros órganoB del 
Estado; tiene veto legislativo, y los ministros dependen enternmcn 
te de su confianza. -

Sistema cesarista o cesarismo dcmocr6tico. - Se llama as[ aquel 
sistema en el que el p.1eblo ha cmrc~ado ele una vez para siempre 
el poder a un hombre, con la ficci6u de que la autoridad origina
ria sigue radicando en el pueblo. Generalmente se muestra combl 
nado con el plebiscito, a travl!s del cual manifiesta el p.1cblo su -
acto de voluntad de eulr egar el pode1 al César, 



77 

Sistema parlamentario. - En el caso de las rep(1blicas, el jefe -
del Estado es normalmente elegido por el Parlamento, y como -
se trata de una elecclbn en la que el cuerpo electoral ha interve
nido indirectamente, está dentro de la lógica democrática que go 
e e de menos autoridad y competencias que el jefe del Estado de-:" 
tipo presidencialista; en general, carece de veto y nombra a los 
ministros ; sin embargo, el gobierno es responsable ante el 
Parlamento, si bien, y a pesar de tal responsabilidad, tiene una 
esfera de acción independiente de la Cámara, puede dimitir y le 
corresponde, sobre todo, trazar las directivas politices y no só
lo lleva ria s a cabo. 

Sistema convencional, - Es en el cual el gobierno es un mero -
comltl'! ejecutivo de Ja Asamblea, nombrado y destituido por ésta; 
su ejemplo más acusado es Ja constitución francesa de 1793. 

Sistema directoria!. - El gobierno es elegido por el Parlamento, 
que teóricamente traza también las directivas polrticas, pero no 
puede ser destituido por éste, teniendo ambVi igual duración. 

La democratización de Ja justicia. - El proceso de Ja democrati
zación se ha manifestado en la institución del jurado; en el no!:!: 
brnmlento por elección poµilar de algunas categorfas de jueces; 
en la participación de representantes mediata o imncdiatamcntc 
populares en algunos tribunales, especialmente de naturaleza -
pol!t!ca; en el nombramiento de altos funcionarios judicinl¡:s por 
el Parlamento y, en situaciones revolucionarlas, en los tribu-
nales populares. 
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3. 2, - EL PLU RAI.ISMO. -

Los actores fundament•les de la teorfa pluralista son grupos de per
sonas con Intereses comunes, producto de la ocupación, la vecindad, lo Ideo 
logro, la propiedad, etc,, que se asocian para conseguir ese interés. Las ;
Instituciones estatales son consideradas, en teorfa, como fuentes de valores 
y reglas de autoridad que los grupos persiguen, pero que no pueden, al me-
nos en el corto plazo, actuar en Interés de un grupo hase a el punto de alienar 
se a otro sector considerable de intereses. De este modo. uno de los su pues'"'. 
tos de los pluralistas es que en la lucha los grupos pueden ejercer presión so 
bre el gobierno hajo la forma de votos, asentimiento, cooperación e informa 
ción. Otro supuesto es que la polftlca no estA dominada por un solo centro efe 
poder, sino que mns bien el po::ler est~ disperso en múltiples centros de po- -
der, ninguno de los cuales es o puede ser totalmente soberano. A consecuen 
cia de esto, ningún gobierno, que actúe en nombre del Estndo puede dejar de 
responder, a no muy largo plazo, a los deseos y exigencias de los intereses 
concurrentes. Al final, todo el mundo, incluso el que estn en último lugar, -
es servido. He aquf, un sistema en el que todos Jos gn1pos activos y Jegfti-
mos de la población pueden hacerse o!r en algOn momento crítico del proce-
so de decisión, 

Se afirma, que a las decisiones polftlcas se llego por diversos medios; 
que Jos hombres de negocios, los sindicatos, Jos polfticos, los consumidores, 
los agricultores, los votantes y muchos otros conjuntos, ejercen influencia -
sobre los resultados polfticos; ninguno de estos conjuntos es homog{meo desde 
cualquier punto de vista; cada uno de ellos ejerce un" poderosa influencia en -
ciertas esferas, pero es débil en muchrn otras, y que el poder de rechazar in 
deseables posibilidades de acción es mns común que el poder de dominar di-:: 
rectamente sobre los resultados. Con la creciente diferenciación social entran 
en la escena polftica nuevos grupos con demandas de ayuda y ofertas de asis
tencia y, por lo rnnto, no son desatendidos. 

Asf pues, la teorfn pluralista establece que fa polftica gubernamental 
es esencialmente un compromiso entre los distintos grupos de inter~s impli
cados, que la poifticv es resultado de las presiones y los cambios en el equi
librio de la inl1ucncia social y polftica. Se su¡xmc que nin~úr1 gtupü ¿:; suficl(:ii 
tementc poderoso para eont rolar los productos del gobierno frente a la campe 
tencia de otros ¡:rupos interesados. De esta manera, el poder y la influencia
polfticos est~n fragmentados, al no tener suficiente fuerza ningún grupo de in
tereses para convertirse en un dictador, sino que, por el contrario, cada gru
po tiene una especie de veto sobre la influencie po!ftica de los demfis. Todo -
este planteemicnto estn contenido en el concepto de poder compensador. La -
idea es que si un grupo de intereses demuestra ser lo suficientemente fuerte 
como para dominar a los dem~s grupos, comienzan unos procesos por los que 
los grupos amenazados reúnen recursos y apoyos como contrapeso al poder e 
innutncia dtl grupo original, Estos procesos pucdP.n verse en el rlesarrollo de 
las organizaciones de consumidores, como respuesta al poder manifiesto de 
control sobre los precios del mercado de las organizaciones de venta el por -· 
menor. De modo parecido, la historia de las relaciones laborales muestra el 
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desarrollo paralelo de organizaciones re empresarios y empleados, creadas 
de forma especifica para hacer frente a las actividades de su contraria. El!:_ 
mento de importancia crucial en el modelo pluralists es que la perturbacibn 
social, provocada bien por la acción del gobierno o de otros sectores, ]JJcde 
hacer entrar en acci6n intereses anteriormente no organizados (intereses JXJ 
tencieles) cuando esos intereses se ven afectados, y que una consecuencia ác 
esa posibilidad es que, al adoptar o demandar medidas pol!ticas, el gobierno 
y los intereses organizados tienen en cuenta esta posibilidad. Esta considet'!!_ 
ción tiene un efecto moderador sobre las demandas y los resultedos. 

Otro aspecto interesante de la teoría pluralisLa es el uso del concep
to de solidaridades cruzadas, como explicación adicional de por quf, no se -
persiguen intereses de manera que se sobrecargue el sistcmn. Esta ílrgu
mentación se apoya en el alto nivel de diferenciación social característico de 
las sociedades complejas. En algunas de estas sociedades, los individuos -
participan en muchas organizaciones e instituciones, cuyas lealtades y deman 
das no siempre son compatibles entre sr. En consecuencia, es m5s probab!C 
que el individuo se enfrente con la necesidad de tener que elegir entre !!neas 
de acción alternativas e incompatibles y lealtades que le empujan en direccio 
nes diferentes; En tales casos, es muy probable que el individuo se df, cucn:' 
ta del valor del compromiso y de la mtxlcración, o que quiz~s esté tan desga 
rrado que se muestre reacio a elegir. -

El mcxiclo pluralista hace referencia también a 4n conjunto de reglas 
del juego polftico; en especial, pero no necesariamente, a !as de ln democra
cia, Tales reglas suponen que las fuerzas polrticas opuestas deben tener ac
ceso a los puestos que adoptan las decisiones de autoridad; la violencia, la in 
timidaci6n y el fraude cstfin cxcluiclos de la escena política; las orientacioncS 
de participación son instrumentales, y no ideológicas; y el gobierno no es ex
clusivo de ningún grupo, Hay dos sanciones para estas reglas: los grupos -
marginales r.ucden integrarse, por lo que no es acertado ultrr1jarlos y, en se
gundo lugar, los intereses potenciales ¡xicdcn sentirse ultrajados por la viola 
ción de las reglas y actuar para restablecerlas. La condición subyacente a -
estas sanciones es d sufragio de los mll1lws, que e:dgc In compctcnci8 p..ira 
conseguir el npoyo de aqueJlos que carecf'n de recursos económicos signifkr1-
tivos. 

En la sociedad industrial pluralista, la conformidad esrn mediatizada 
por la afilinción a grupos, estando implicadas las masas de manera s(llo inc.li
recta, pero que, probablemente, exige al menos retribuciones minimns de los 
dirigentes de grupo a cambio de su apoyo. La estructura p1urnlist8 de grupos 
en competencia y semiautónomos trae consigo que el gobierno quode libre de 
demandas excesivas de las masas, en virtud Uel ek:cto .Jmortigunctor de la afi 
liación cruzada y del carkter mcderado del liderngo del grupo, En virtud de 
las afiliaciones a grupos, la gente tiene un sentido de implicación polrtica y 
social, o al menos de satisfacción, y debido a ello, asr como n las retribucio 
nes, apoyan~¡ sisl~tnu y a las reglas y producLo:; del sistc111J. -

La importancia de un sistema polrtico plurdista no reside en el nC1mc
ro o en la naturaleza competitiva de las élites, sino en el grado en que las é!i 
tes son sensibles y responsables hacia las no élite. Pero ¡xxirfo añadirse que, 
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en toda teorfa plurallste, es condición necesaria de Ja existencia de una capa
cidad de respuesta,que haya competencia entre las élites para alcanzar el apo
yo popular, 

El modelo pluralista serfa especialmente adecuado para el an§lisis de 
la conformidad en las sociedades industriales diferenciadas; )'no es un modelo 
de democracia de participación directa, sino por el contrario, un modelo de 
participación indirecta y mediata, en el que Ja gran masa del pueblo obodece )' 
se desinteresa de Ja participación directa. Aunque en Ja mayorfa de los siste
mas democr§ticos se afirma que los valores manifiestos son de participación 
e Igualdad, de hecho los niveles de interés y participación quedan lejos del i-
deal. Los pluralistas consideran que esta insuficiencia no es algo malo, ya 
que la participación directa conducirla a la demagogia, a la violencia y la ine;;_ 
tabilic.iac.i, oigo que los dirigentes de grupos tienen un interés directo en evitar. 
Al tener mayor influencia, los dirigentes de grupos son privilegiados; y al ser 
privilegiados, tienen un interés especid, con pocas excepciones, en la conti-
nuidad del sistema polftico en el que se apoyan sus privilegios, La mayoría -
de loo plurnlisrns considcrnrfan esta situación como deseable, estrucruralmcn 
te condicionada, y como una imagen precisa de las sociedades democrfiticas ::
occidentales; p.1ra el modelo pluralistu, el ciudadano es un recursos polftico -
importante, cuyas energfns son, y deben ser, canalizadas y movilizadas; los -
dirigentes de los diversos grupos compiten por ellos en el proceso pol!tico, y 
es posible que el mismo falto de este proceso mantenga niveles de participa
cl6n ciudadana relativamente bajos, ya gue hay un mecanismo a través del cual 
p.1eden dirigirse e incllfjo prevenirse las quejas, 

Cuando los ciudadanos utilizan sus recursos para tener influencia, nor
ma1mentc no tratan de influir sobre los ¡:xJlfticos sino sobre los miembros de 
la familia, los amigos, los socios, los empleados, los clientes, las empresas 
de negocios y otras personas dedicadas a actividades no gubernamentales, 

El pluralismo p.1cdc considerarse como una respuesta a la evidencia em 
p!rica de que Ja inmensa mayorfa Lle la gente, en el mejor de los casos, esté iñ 
formada, comprometida o interviene en los asuntos públicos de manera inter-
mitente, tiene poco interés en ellos y parece atribuir s6lo posibilidades limita
das ri la influencia de la pJrricip .. ;,ción pcrsonnl sobre los rcst:lt.:idos. F.n este -
sentido, supone una simple descripción de la situación existente: la mayorfa de 
la geme no desea participar; sólo Jo desean algunos que suelen ser los que en -
alguno forma afecta la participación, los de mayor nivel educativo, los mejor 
informados y en ~encral, Jos sectores ilustrados de la poblaci6n, Estos secto
res son una minorfa. A diferencia de la antigua tesis prescriptiva de Ja partid 
pación, defcndiua por teóricos, el pluralismo pretende ser una descripciOn )'
no una recomendación. Describe cómo sobrevive, e incluso florece, el siste
ma, sup.1esra Ja indiscutible participación mfnima de la mayorfa del pueblo; es 
decir, se sustituye el énfasis en la teorfa normativa democr~tica, que subraya 
b~ las cualirladcs moraliz•dorcs t:!e la participación para el desarrollo indivi-=
dual de Ja responsabilidad cfvica y personal, por el énfasis en las necesidades 
del sistema, que se atienden con una intervención limitada y no general y cons 
tante de las masas, El énfasis pasa tambrnn de la participación individual a Ja 
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participación de grupo y, supuesto el hecho de que sólo una minorfa de la ~en 
te pertenece a grupos polftlcamente significativos, y que sólo una minorfa de 
esto minoría es activa, el énfasis recae sobre la competcnci a entre las olitar 
qufas. Podemos denominarlo: pluralismo de élite. -

El pluralismo no es una alternativa a la teoría de la élite, sino un des 
arrollo de la misma que insiste en el rol central de las élites en todos los as 
pectas de Ja vida social, pero se diferencia de la teoría de Ja élite en varios
aspcctos. En primer lugar, la teorfa de la élite debe postular la existencia -
de una Nite unida, cuyas filas padecen sólo diferencias superficiales, pero -
que estfin unidas en In cuestión del mantenimiento del poder de !!lite, En se-
gundo lugar, la teoría ele la élite depender~ de la proposición ele que los gober 
nnnteH pueden m2nip.1lnr fl los ciudadanos por me-dios como los sfrnbolos, laS 
idcologfas, el reclutamiento de los ciudmlnnos m~s cnp2citndos y lns concL•sio 
ncs para obtener la accptcción activa o pasiva del gobierno unitario ele la élite. 
Finalmente, la tcorfa de la élite afirmar5 que, por ejemplo, la riqueza econó 
mica o el prestigio social p.1cclen traducirse en influencia polftica. y que esos 
atributos tienden a ser acumulativos, es decir, que la estructura de pcrler p:>
lftico es consecuencia de las dem5s líneas de estratificación social. Tedas es 
tas proposiciones de la teorfa de la élite son negadas por los plumlistas. De:
esta manera, la diferencia principal entre los dos modelos reside en que el -
mo:lelo de la Nite postula una• élite unida que atiende a las demandas de los ciu 
dadanos como concesi6n prudencial, mientras que el pluralista afirma que la -
capacidad de respuesto es una condlcl6n estructural de la existencia de distin
tas élites en competencia. 

Aunque el mrxlelo pi urnlista ha siclo especlelmente fértil en la prcduc
ción de monograffas y artfculos que describen la actividad de los g:upos de pre 
slón, ha hecho que se preste tambi~n una atenci6n considerable a los probl e-=
ITI.' s de la participación y el poder en la política local. 

Las comunidades criractcrizadas por estructuras monolfticas de pcx:lcr 
son típicamente pcqlleíl[ls, con un nivel bajo de industrializaci6n y ron empre
sas ele propiedad local, con una población étnicamente homogénea, un sindica 
lismo ¡xico desarrollado y sistemas unipartidistas; los cargos gubernamenra-=
lcs esrnn dominados por hombres de negocios que pertenecen también a la éli
te social, fundiendo asf los tres tirx1s de recursos ¡;olrticos. 

Si llega la industrinlizaci6n a tales sistemas, y cuando esto ocurre, se 
producen varios cambios que proporcionan la base para una estructura de poder 
de élite m6s pluralista. Aunque no estén enraizados en la comunidad, los direc 
tivos profesionales de las graneles corporaciones constituyen una opooiclón ¡iO 
tencial para la antigua élite de los negocios, la cual ya no puede realizar de-=
mandas apoyadas por un monopolio del pocler econpmico, Una clase obrera -
mAs numerosa, més móvil y organizada presenta también un reto a la antigia 
él!tc y se encuentra en una posición m~s fuerte para movilizar votos. De este 
modo, rcncc1..om1 ndo El CElmbJos flmblentales, el sistema ¡x>lftico pasa de un sis 
terna ele f.!litc a un sistema de ~lite pluralista, dentro del cual la 1ntluenc1a estii 
dispersa y don:le la base de la obediencia pasa, de una situación en la que la -
gente obedece porque tiene pocas alternativas, a una situación en la que la oh.:' 
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diencla es mh una cuestión de retribuciones y satisfacci6n. 

Los países capitalistas avanzados pclSeen ahora un sector µ'.iblico que 
a menudo es muy grande, a trav~s del cual el Estado posee y administra una 
amplia gama de industrias y servicios, que sobre todo, pero no exclusivamen 
te, pertenecen a la infraestructura, y poseen \Jna enorme importancia para sü 
vida econ6mica; y el Estado desempeña, tambi~n, en todas las economías ca
pitalistas, un papel econ6mico cada vez mayor a trav~s de la regulaci6n, el -
control; la coordinaci6n, la planeaci6n y asr sucesivamente, Asimismo, el -
Estado es, con mucho, el cliente principal del sector privado y algunas de las 
industrias m~s importantes no podrían sobrevivir en el sector privado sin las 
compras del Estado y sin los cr~itos, subsidios y beneficios que éste les dis 
pensa, -

La importancia que tiene el sector µ'.iblico y la intervención del Esta
do en la vida económica en general es una de las razones que, en aftas recien 
tes, se han aducido en favor de la opln!6n de que el término capitalismo se ha 
convertido en un mal nombre para designar al sistema económico predominan 
te en estos países. Se ha dicho que, junto con la separación constantemente -
creciente entre la propiedad de la empresa capitalista y su administración, la 
Intervención µ'.ibllca ha transformado radicalmente al capitallsmo malo de los 
viejos tiempos; estos países se han convertido en sociedades poscapitallstas, 
materialmente diferentes de lo que fueron en el pasado, incluso en fecha tan 
reciente como la de la Segunda Guerra Mundial. 

Esta creencia, no simplemente de que se hayan efectuado cambios muy 
importantes en la estructura del capitallsmo cent empor6neo, que no se duda, 
sino de su trascendencia real en su evoluci6n hasta convertirse en un sistema 
completamente diferente (mucho mejor}, constituye un elemento fundamental -
de la concepción plural!sta de las sociedades occidentales. Este sistema eco
nómico, a diferencia del antiguo, no sólo cuenta con una admlnistraci6n difc- -
rente, sino también hn contemplado la aparición de un poder contrapesador e
fectivo del poder del capital privado; que ha sido transformado, también, por 
la intervención y control del Estado. 

No obstante, se puede reconocer que existe una plurnlklod de élitE·s ecu 
nómicas en las sociedades capitalistas avanzadas; y que• pcser de las tcnden:
clas integradoras del capitalismo avanzado, esas élites constituyen agrupamicn 
tos e Intereses distintos, cuya competencia afecta grandemente al proc<:so ro=
lftico. Sin embargo, este pluralismo de las ~lites no estorba que las cliverses 
~lites de la sociedad capitalista constituyan una clase econ6mica dominante, -
que posee un grado elevado de cohesión y solldarldad asr como intereses y ob
jetivos comunes que trascienden, sobradamente, sus cl!fcrcncias y desacuer- -
dos particulares. 

La cuestión es saber si esta clase dominante ejerce también un grado 
mucho mayor de poder y de influencia que cualquiera otra clase; si ejerce Llll 
grado decisivo de poder polftlco; si su propiedad y su control de campos funda
mentales de la vida económica asegura también su control de los medios de la 
toma de decisiones polftlcas en el particular smblente po!ftico de un capitalis
mo avanzado. 



é3 

A). - P 1 u r ali s m o e o m p et 1t1 v o . -

La Ilmltacl6n del campo del gobierno de las democracias libera 
les significa c¡uc los lfderes polfticos deben compartir aspectos importantes ác 
la toma de decisiones con diversos organismos aut6nomos no polftlcos: los sin 
dlcatos y las empresas privadas ayudan a fijar los salarlos y 1 os precios; las
iglcsias y los clubes sociales ayudan a establecer los c6digos morales y ~ticos; 
los grupos de educadores y de padres ayudan a determinar la polftlca educativa; 
Jos bancos, las compailfas de seguros y otros grupos financieros privados ayu
dan a regular la economía, etc, La naturaleza plural de las sociedades demo
craticas occidentales impone una pluralidad de lfdercs, entre los cuales suelen 
ser los mas importantes los lrúeres polfticos. Los líderes no polfticos pucclcn 
tomar decisiones sociales y económicas con Importantes efectos políticos. 

La capacidad de los líderes polrtlcos para controlar la política, 
no esta limitada sólo por la dificultad para Imponer controles sobre sociedades 
grandes y complejas, sino también por el hecho de que muchas decisiones son 
tomadas por grupos autónomos fuera de su control, 

El contexto no es s6lo plural, sino también competitivo, porque 
los funcionarios confrontan de ordinario rivales que desean sustituirlos, 

El pluralismo limita el alcance de la torna de decisiones guber
namentales; tal soclcdacl está dividida informalmente en un sector público, -
del cual es responsnble el gobierno y un sector privado, donde se espera que 
el gobierno no intervenga. Las decisiones Importantes se tornan en el sector 
privado por numerosos orgnnisrnos no gubernamentales autónomos, que de or 
dinario defienden su derecho a tomar talco decisimes, aunque tengan grandes 
efectos sobre la sociedad. 

Los resultados de las pollticas reflejan tarnbiál el pluralismo, 
porgue las políticas son determinadas a menudo por la interacción plural de 
fuerzas pol!ticas, grupos de interés y organismos gubernamentales diversos. 

En virtud de la naturaleza competitiva de tal interacción, las -
metas de las polftlcas p.Jcden parecer mal definidas, 

B).- Insuficiencias del Pluralismo. 

Se considera en principio el pluralismo radical, en donde afir
mar c¡ue existen diversos valer es fundamentales e Igualmente sagrados, equi
vale a dar por sentado que se posee un criterio universal y objetivo que perrni 
te decidir que algunos valores son sagrados, y tan sagnidos como algunos o--
tros. El pluralismo radical no de¡a lugar para tal criterio y, sii1 e111ba1 g;u, si1; 
él no puede tener sentido. Es, por lo tanto, contradictorio en sl mismo. Se -



puede ir más allá. Decir que conceptos tales como libertad,igualdad, amis
tad, compasión, justicia y patriotismo son todos ellos valores, y que el asesi 
nato, la mutilación y lo violación no lo son; es dar por sentado que cada grupo 
tiene algo en comGn y que hay un principio por el cual se puede decidir lo que 
es o Jo que no es un valor. El pluralismo radical afirma la inconmensurabili
dad de los valores y, sin embargo, requiere un principio general con el fin de 
definir e identificar los valores. Se trata, pues, de una doctrina incoherente, 

Pasemos ahora a considerar la utilidad del pluralismo como explica 
ción del proceso pol!tico en las sociedades industriales. -

En primer lugar, es probable que la definición de lo polftico emplea 
da por los pluralistas sea demasiado restringida, ya que limita su atención a -
las decisiones adoptadas por funcionarios pol!ticos, estrategia que desdeña el 
ejercicio del poder dentro de las corporaciones y entre ellas sobre cuestiones 
como los niveles salariales, los tipos de bienes y servicios disponibles, el ni
vel de emplea, la disponibilidad de crlrlitos, etc. Los que adoptan esas deci
siones no son en absoluto responsables, al menos en las grandes concentracio 
nes económicas, pero constituyen una minarla pequeña, y casi con seguridad
dotada de cohesión. Es posible que estas personas no ejer¿an un mayor impac 
to que otras en las decisiones pol!ticas, pero sus decisiones afectan la vida dia 
ria de muchos, y el prescindir por principio de esta consideración, puede ser
indicio de una carencia de imaginación sociológica. 

En segundo lugar, parece haber algo extrañ,; en la noción de recur
sos no acumulativos, en el sentido de que los que carecen ele un recurso pucd01 
comp2nsar esta carencia con otro; aunque tiene menos dinero, puede dis¡x:mcr 
de más tiempo, de más energfa, de una mayor popularidad, Desde luegq esto 
es posible y no ha de descartarse, pero de las pruebas disponibles p.icde dedu 
cirse tambi(!n lo contrario, es decir que aquellos que dispo'.len de mayores re 
cursos económicos, no carecen al menos de otros recursos. Lo más probabfC 
es que sean personas de la clase media y no obreros quienes voten, se ncthic
ran a partidos, ocupen cargos, tengan un mayor sentido de la competencia po 
Htica, dispongan de conocimientos y capacidades organizativas may oí-es y de 
más tiempo para dedicarse a la política. etc. Estas relaciones acumulativas 
representan las conclusiones más elaboradas y fundamentadas de la sociología 
polftica. SegGn el modelo, los que carecen de los recursos anteriormente -
mencionados ejercen influencia indirecta por medio de sus votos, y porr¡uc Ja 
prudencia de la élite har1i que se tengan en cuenta los intereses <le las nn Nites. 
Pero también se trata ahora de una conclusión muy estudiada, son prccisntnen
te personas que no votan quienes disponen de menos recursos en dinero, ticm 
po, educación, etc. -

En tercer lugar, para descubrir las zonas de influencio se tiende a 
evitar aquellas cuestiones que nunca se plantean, o que se deciden sin cspecta 
cularidad, pero que acumulativamente pueden ser muy significativas. L'no cie
los SUP'Jestos metodológicos Msicos de los plurallstas es que el poder est!\ t~ 
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talmente incorpar ado y plenamente reflejado en las decisiones concrern s, o en 
los actos que conducen directamente a su adopción, Esto plantea un problema, 
ya que el métcxlo pluralista no proporciona ninguna regla establecida que sea -
adecuada para distinguir entre cuestiones clave y rutinarias y, como se indica 
antes, el modelo no explica el hecho de que el peder pueda ser y sea con fre
cuencia, ejercido limitando el Ambito de la adopción de decisiones a cuestio-
nes seguras, La noción de los plurallstas del §rea de problcmAtica no tiene 
en cuenta lo que se denomina el marco de los Mbitos de una comunidad y su -
papel en el proceso o el no proceso polftico. Vat·ios valores determinar~n con 
frecuencia dentro de la comunidad qué cuestiones son asuntos de interC!s pGbli 
co y cuAles no alcanza ese nivel, -

Finalmente, podrfa dudarse de Ja afirmación plurnlista dL· que Ja pa 
sividad relativa de los no comprometidos es prueba evidente de que sus inture 
ses se tienen en cuenta y que en Ja mayoría de los casos son atendidos al me=
nos parcialmente. Pero hay otra explicación de la pasividad de sectores del e
lectorado relativamente amplios, que subraya que la minorfo p.1ede hacerse -
a~tica porque cree que la participaciéll es Inútil. Sus intereses no aparecen 
como demandas a considerar por los dirigentes pol!ticos. Generalmente, Jos 
grupos activos de la clase baja no ejercen influencia alguna, por lo que no se 
encuentra razón de peso ¡nra concluir que ese grupo ¡:ueda ejercer jJ<YJer a -
través de medios indeterminados cuando esffi inactivo. Esta situación pcxlrfa -
estar asociada con sentimientos de impotencia polrtica, sentimientos de cinis
mo y anemia, que en general se encuentran ligados a una falta de recursos co 
mo la educación, el status o el orgullo ~mico. As f ¡:ues, no pcxlemos sino _-: 
mostramos esciépticos frente a Ja afirmación ele que los que no participan son 
los satisfechos. 

Probablemente, la pasiviclnd puede ser consecucnci n bien de Ja sa
tisfacción o de un sentimiento de ineficacia polftica, que puede expresarse en 
formas no polrticns, como los delitos violentos, un<i religiosidad emotiva y un 
sectarismo extremado, unn dcspreocupaci6n nffitica, o simplemente un clcsln
terés total hacia las idas y venidas de las personalidades públicas. Cualquiera 
que fuere la causa, y es prematuro zanjar la cuestión atribuyendo el desinterés 
a la satisfacción, es evidente que el nivel general ele jntC'rfo:; en ]os asuntos ro 
lfticos es bajo. -

En una democracia pluralista, como se afirma p.1edc ser la mexica~ 
na, es perfectamente posible aislar sectores de la población cuyos intereses 
son ignorados por las buenas durante un pcrfodo muy largo de tiempo, por e
jemplo los negros, los indios, o el campesino y el obrero pobres. Si esos in
tereses se canalizan separadamente o en coalición, como actualmente puede -
comprobarse que ocurre, pcdrfa plantearse una amenaza contrn la estabilidad 
del sistema. 

La estabilidad del sistema polftico mexicano parece dependct de la 
ausencia de canales institucionalizados, a través de los cuales p.tcliera expre
sarse de manera efectiva el descontento, m~s que de la satisfacción popular, 



ante el sistema pol!tico. 

I\xlrfa ocurrir que cuando tales Intereses ejerzan finalmente un im 
pacto sobre el sistema, su Influencia tienda a ser extremadamente destructó
ra. Incluso ruede aparecer la tendencia a rechazar el compromiso supuesta
mente impl!cito en el proceso de negociación, hasta en grupos que estan den
tro del proceso polftico general¡ disponen de una organización bien estructura 
da y tienen acceso a los ruestos que adoptan las decisiones. Esto es precisa-= 
mente lo que ocurre en periodos de cambio pol!tico o t~cnico, que perjudican a 
grupos anteriormente poderosos o de status alto, 

Estos grupos existen dentro de una sociedad plurallsta, pero se en
cuentran con que no pueden ser o no son am1didos y por tanto, sienten fuertes 
motivaciones para cambiar el sistema, 

Ocurre tambilrn que no todos los Intereses compiten sobre una base 
de Igualdad. Los intereses de los consumidores estan particularmente mal or
ganizados y son mucho mas diflciles de organizar que los Intereses de los pro
ductores. 

Otro aspecto de particular importancia es que en el pluralismo se -
considera al Congreso como.el runto focal sobre el que ejercen presiones los 
grupos de intereses a lo largo de la nación, ya sea a trav~s de los grandes -
partidos o directamente a travl!s de camarillas. Las leyes que emanan del go 
bierno han sido forjadas por las múltiples fuerzas que han ejercido su poder-: 
sobre la legislatura. Idealmente, el Congreso refleja tan sólo estas fuerzas y 
las combina en una sola decisión social. A medida que cambia la fuerza y la di 
rección de los intereses particulares, se observa una correspondiente mcxlifi= 
cación en la composición y las actividades de los grandes grupos de intereses: 
obreros orgaoizados, grandes empresas, agricultura. Lentamente, la gran -
velera del gobierno gira para recibir los cambiantes vientos de opinión. Su -
primer resulrudo es suprimir la noción de que el Estado podría ser una lnstitu 
ción cuya finalidad primordial sería defender el predominio en la sociedad de
una clase particular. En las sociedades occidentales existen Cmlcamente blo-
qucs de inLcrcscs que compiten entre sf, cuya competencia sancionada y garan 
rizada ror el propio Estado garantiza la difusión y el equilibrio del poder y, -: 
3sj, tiinglin interr~s p.;¡rticL1lor pesaré. demasiado sobre el Estado, 

Por supuesto que hny élites en las diferentes pirámides del poder e
conómico, social, polftico, administrativo, profesional y de otra índole. Pero 
estos élites carecen totalmente del grado de cohesión que se necesita para con 
vertirlas en clases dominantes o regentes. De hecho, el pluralismo de las éli= 
tes y la omnip:itencla entre diferentes élites que trae consigo, es, en sf mis
mo, una garantía primordial de que el poder en la sociedad esrara difundido en 
vez de estar concentrado. 

En pocas palabras, el Estado,sujeto como esta a una multitud de pre 
siones encontraclus provenientes de grupos e inten.:ses org~d;!a.d.os, ne pwrl:? -
exhibir ninguna predisposición en favor de unos y en contra de otros; de hecho, 
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el papel especial que tiene que desempeñar es el de componer y reronciliar a 
todos. En el desempeño de ese papel, el Estado es tan sólo el espejo que la -
propia sociedad se pone ante los ojos, La Imagen tal vez no sea siempre agra
dable, pero tal es el precio que se debe pagar y bien vale la pc;na pagarlo crn 
tal de tener una polftica democrática, competitiva y pluralista en las modernas 
sociedades industriales. 

Esta dominante concepción plurallsta de las sociedades de tipo oc
cidental y del Estado no estorba, como tampoco el rnantvner una actitud cr!tl 
ca respecto de alguna faceta del orden social o del sistema polrtico, Pero las 
críticas y las proposiciones de reforma se conciben, primordinlmcntc, en re
lación con el mejoramiento y fortalccltniento de un sistema cuyo carácter fun
damentalmente democrático y deseable pretende estar sólidamente establecido. 
Aunque puedan tener muchos defectos son ya sociedades democráticas, con las 
que no tiene nada que ver la noción de clase dominante o de ~lite del peder. 

Sin embargo, la aceptación general de un concepto particular de lo 
que deben ser los sistemas sociales y poHticos, no la convierte en totalmente 
justa y correcta, 

e).- Teoría de la Elite. -

intimamente relacionada con lo anterior, se tiene la teorfa de la Hi
te, que señaln las desventajas sistemáticas en que se encuentra In gran masa 
de In población, no sólo por carecer de recursos materlnlcs, de educación y 
tlcmr'.'O libre, sino, de forma áun mtts importante, por la asimilación de los -
valores y recursos pcl'sonnles que conducen al 6xito social. 

Se ha señalado que un sector Importante de la clase obrera cree de 
hecho, que los miembros de la élite y de la clase alta estón mós dotados parn 
gobernar que los menos privilegiados. Asimismo, se ha detectado la apnrlci6n 
sistem!ltica de scntimic.:ntos de desvallmicnro e il1caJJaci<lod, )" r.k infe-rioridacl 
racial, en poblaciones enteras que estdn sometidas al dominio extranjero. 

Lo que sucede es que hasta cierto punto entra en funcionamiento un 
mecanismo de predicclbn inevitable, que define a los pobres, los desposefdos, 
los inmigrantes, los negros, ere. , como seres apáticos, igr101·antcs, de se-
gunda clase y satisfechos con su suerte. Y con arreglo a la definici6n social 
popular de tales minarlas, se las trata corno si fueran ap<1tlcas, pudiendo así 
convertirse en ello. Recientemente se ha demostrado de la existencia de este 
mecanismo y se añade una dimensi6n de clase de interés para el especlallsta 
en sor.!nlogfn pol!tica. IY.~de hace algíin tiempo se sabe ya, que los resulta
dos escolares de los niños cst!ln relacionados con una serie de factores, cu-
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mola inteligencia, la base familiar, el amor propio del niilo, y tamblrn con 
las expectativas que los profesores tienen sobre los resultados de los niños 
a su cargo. Si el profesor espera un buen rendimiento del niilo, esti! demos 
tracto estadfstlcamente que el niño rendir!! bien. 

Las implicaciones de esto conlleva a definir que, las masas no -
permanecen alejadas de la escena polltica por estar satisfechas con sus pro 
duetos, sino m!ís bien porque la soclalizacibn las conduce a aceptar el orden 
vigente. No se trata tanto de un problema de élites que compiten sobre bases 
de Igualdad, como de una competencia de Nites, de la cual gran parte de los 
mlts necesitados son excluidos sistemáticamente, ¡x>r tener recursos limita
dos. D'.ldo que las características educacionales son cada vez mi!s importan
tes para poder iniciar carreras que posibilitan la movilidad social y facilitan 
la adquisición de capacidades polfticas, la parcialidad sistcmi!tica en el siste 
ma educativo tiene evidentes consecuencias a largo plazo, en la distribución
de las carreras polrticas significativas. En resumen, la situación de élite -
es aquella en la que la mayoría de las sociedades avanzadas ¡nreccn actuar -
de forma que excluyen sistemi!ticamcntc a la mayoría de tocio lo que pueda pa 
recerse a una oportunidad equitativa, sobre el conjunto de las instituciones ;:
socialmente significativas, Y aunque algunos sectores estton peor, en térmi
nos de oportunidad, que otros, la mayorfa no tiene una oportunidad justa, cia
do el ciclo que refuerza y relaciroa unas con otras las desventajas cconbmi
cas, políticas, psicológicas, educativas y culturales.· Adcmi!s, nosblo se en 
cuentra mucha gente, casi con seguridad la mayor parte, en situacibn de infC 
rloridad en términos de participación efectiva, sino que las cuestiones que ¡Xi 
tencialmente son importantes para los sectores menos poderosos de la comÜ 
nidad, no tienen las mismas oportunidades que aquellas que estfin sanciona-:
das por los intereses y valores poderosos que forman parte del sistema pol!
tico. 

El modelo pluralista democri!tico se basa en una élite o en un con
junto de élites Interesadas, que no tienen el poder úllimcpara restringir la en 
trada en la escena polrtlen, mientras que el modelo de la élite goLernantc es
mi!s sensible a las dificulta<.les que tiene la no élite, para incidir sobre las <.le 
cisiones que influyen en la dlstribucibn Msica de poder e influencia en 1'l so:
ciedad. A diferencia del modelo pluralista, se afirma que la influencia está -
concentrada, que es acumulativa y que, en gran parte, aquellos que gozan de 
influencia pueden utilizarla para facilitar el acceso a posiciones de influencia 
polftica. Aunque no siempre ocurre así, es conveniente saber distinguir en
tre la élite y la élite potencial, de la que se recluta la Hite, La élite poten-
eta! puede ser considerada como un puente entre la élite y el resto de la sacie 
dad, como un canal de información que desempeña funciones menores de di-:
rección y como fuente de reclutamiento para los escalones superiores de In-
fluencia. La élite potencial o clnqe pclfticn, ""t~ forme(la ror UC]lldlos CJU~ -
están dispuestos, o pueden, competir por la influencia, de los que saldrá la
élite polrtlca. A diferencia de la élite polltlca, la élite potencial es un grupo 



o una serie de grupos relativamente dispares, que pueden estar en grados ~ -
varios de cooperación, competencia o conflicto entre sf. Las difcrcncins 
fundamentales entre este enfoque y el modelo pluralista, son que : 

A ). Los recursos son acumulativos y potencialmente transfe
ribles entre las instituciones; 

B ). Las preferencias polfticas concuerdan en su rnnyorfa en -
el seno de la élite ; 

C ). Estas preferencias determinar5n asignaciones polfticas y 
económicas, que la poblaci6n normalmente acepta. y 

D ). La élite tiene poderes considerables para determinar el -
acceso a posiciones de !'.!lite. 

La característica m~ s importante probablemente es la primera 
(que los recursos de poder son acumulativos y potencialmente transferibles -
entre las instituciones), ya que sin ella el modelo de 61ite se convierte en un 
modelo de 6lites en competencia muy parecido al de los pluralistas. Las -
otras condiciones parecen ser cuestiones de opinión más que un valor absolu 
to, ya que, ningún teórico de la élite afirmada que una élite política es Lo-':' 
talmente unánime o que fo élite es impermeable a determinados candidatos. 

furecc haber dos grandes tipos de pruC'bas en favor del plantea-
miento de la estructura del poder ¡:olftico que hace la tcor fa de la c<Jite. 
En primer lugar, se tiene la que consiclc.· ra con poco V[1Jor In cn¡x1c idnd 
de Jns w.asas pJra autogobcrnarse, o incluso su deseo ch: hacerlo, afir
mando que :h mayor fa de ln gente e st.'1 muy dis['.\1csrn a ceder la cargLl de 
adoptar decisiones a los que estl'IJl di<:ipucstos u hnccrlo. Corno prpchn de 
estn afirmación, se el ice con frecuencia que una minoría tiene siempre In ven 
tnjn dcdisp:mer de una mayor capacidad nrgnniz<ltiva que un~ n1'Jyorí:1: ~l!s
canales internos de comunicación e información son mucho mlís sencillos. 
fueden comunicarse sus miembros con mayor rapidez. De este modo In mi 
noría tiene ventajas en cunlquicr situación que requiera :lunque sé>lo sen un .:
mfnimo de organización. En segundo lugar, y quiz~s sen éste el rasgo mós 
caracterfstico de lo teoría modcrnn de la élite, npart:cc el uso de.: datos basa 
dos en el origen social de los que adoptnn las decisiones. El supuesto subya 
cente a los datos es que la base social y la formación ele una persona clctcr.:-
minnn su enfoque y su reacción ante los problemas, y que si los dirigentes -
proceden de un medio social determinado, sus elecciones polfticas estarán -
condicionadas a favor de ese medio. Así pues, con sólo demostrar que los -
que adoptan las decisiones proceden de medios simifa.rcs, lüs teóricos de 1u 
élite defenderán, cuando menos, que su comportamiento y decisiones polfti-
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cas favorecen al grupo del que proceden. 

Algunos sectores sociales gozan de especiales ventajas 
en cuanto a su reclutamiento para poslclooes de influencia. Una vez de
mostrado esto, los teóricos de las élites tratan de demostrar que la éll
te pmxle marcar el tono de la sociedad, desarrollando una ideología de -
legitimación a través de su control de los medios de comunicación de -
masas y de los planes de estudios de los colegios y universidades, de la 
elaboración de las leyes, la manipulación de los símbolos nacionales y la 
canal!zación del descontento hacia salidas políticas inocuas. 

Existen muchas pruebas en apoyo de la afirmación de que 
las personas que ocupan posiciones superiores en las sociedades indus-
triales proceden en número desproporcionado de sectores llmitados de la 
población, mientras otros sectores se encuentran en desventaja relativa 
en la competencia por alcanzar posiciones superiores. La tbcnica utili
zada consiste en aislar una serie de posiciones Importantes de la socie
dad (legisladores, altos funcionarios, altos mandos de las fuerzas arma 
das, consejeros de grande's empresas y altos dirigentes religiosos insti'.:" 
tuclonallzados) e Investigar sus orígenes sociales y educacionales. 

No obstante la elaboración de diversas teorías elitistas 
del poder, la más importante con mucho de las concepciones del poder, 
diferentes de la democráticoplurallsta, sigue siendo la marxista, En -
verdad, podrfa alegarse que el rápido desarrollo de la sociologfa polftl
ca democráticoplural!sta después de 1945, estuvo inspirado por Ja nece
sidad de salir al paso del desafío del marxismo en este campo, con ar¡µ
mentos m§s plausibles que los que podía aducir la ciencia política común 
y corrirnte. 

El análisis polftico marxista, sobre todo en relación -
con la naturaleza del Estado y el papel que éste desempeña d<.:"'1e hace 
tiempo, no ha podido sa!J.r de su propio camino trillado y no ha mostra
do poseer mayores capacidades de renovación. 

\ 
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D). - La Libertad en el Pluralismo. 

Existen algunas verdades permanentes sobre la existencia humana, 
los hombres son seres autónomos y dotados de autodetermlnución que pue
den y desean elegir sus fines y valores. Como tales poseen dignidad, deter
minan sus propios fines y en ese sentido, son fines en sr mismos. Como 
seres autónomos, no pueden sino elegir los valores por los que desean vivir. 
Muchos de estos valores son fundamentales, absolutos, sagrados, son incon 
mensurables, a menudo incompatibles y, generalmente, se hallan envueltos 
en alguna rivalidad los unos con los otros, En virtud de esta continua diferen 
cia de valores, los hombres no pueden evitar la elección entre ellos. -

To:las las elecciones suponen alguna p(!rclicb y ésta es dolorosa; los 
hombres aprenden a vivir con esta trágica idea y deben evitar a toda costa 
engañarse a s! mismos, o adoptar una hipocres!a deliberada que implica el 
pretender que podamos llegar a eliminar alg(m d!a la necesidad moral de 
elegir entre alternativas desagradables. 

Dado que el pluralismo se apoya en el pleno reconocimiento de estas 
verdades permanentes, es un concepto verdadero y más humano que otras 
corrientes. 

Es verdadero, porque reconoce las verdades permanentes acerca de 
los hombres y sus condiciones de existencia y es más humano, porque no 
priva a los hombres de su libertad y dignidad en nombre de cualquier ideal 
objetivo e impersonal. 

Teniendo en cuenta esta forma de abordar las caracter!sticas básicas 
de la condición humana, es fácil percibir por qu~ el concepto de libertad ocu 
pa un lugar central en su pensamiento y conseC11 entemente, ofrece la més -
provechosa v!a para introducirnos en su pensamiento polrtlco. 

La libertad esté animada por la visión pluralistn del hombre y contie 
ne discernimiento de gran valor. La necesidad de efectuar elecciones y to-
mar decisiones es inherente a la condición humana. No se trata de algo que 
sólo hayan ansiado algunos hombres o algunas sociedades, tampoco debe su 
origen a una suprimlhle y contingente condición de la vida humana, ni slqule 
ra a características relativamente permanentes de la existencia humana, -
ta les como la escasez de recuJrSos materiales, tiempo o energ!a humana. La 
necesidad de elegir es inherente a la misma naturalew y ser del hombre y la 
libertad, por tanto, una necesidad moral y ontológica. Privarnos de ella equi 
vale a privo rnos de nuestra humanidad, -

La idea de libertad es dif!cil de captar, al menos, cuando gozamos 
de ella. Si democracia tiene un significado descriptivo, no obstante que éste 
sea engañoso del.iiUo a cambios hiatóricos, libertt.:<l 0 ind::per~:.~0ri:·~i~ nf1 Jo t1~
nc, pues la palabra libertad y la expresión "soy libre" pueden usarse siem-
pre que nos referimos al campo de la acción y le voluntad y en consecucncie, 
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represencan la infinita garna y variedad de la misma vidn hwnann. 

Ningún obstaculo ha sido tan constante o tnn diffcil de vencer como la 
incertidumbre y can fusión en lo que respecta a Ja naturaleza de la vcr·dadcra 
libertad. El problema b§slco que se plantea en nuestra vicia cotidiana no es 
descubrir la natui·aleza de ]a verdadem libertad, sino extirpar todas las in-
fluencias extra~as que impiden examinar la cuestión ele la libcrrnd pur sf so
la, como un proceso empídco. 

Al hablar de libertad se tiene que imponer cierto orden, yn que existe 
en varios §mbltos como el psicoUirico, el intclcctunl, el moral, el social, d 
econ6mico, el legal, el r-olrtico, sólo p::lr mencio1wr algunos de los mrts im-
portantes, 

Estos conceptos se refocion<in entre sr, p.1esto que all!fiL·n to.Jos n un 
mismo hombre; sin embargo, es inJisp..·nsé}bJc distinguir unos de otros, por 
que cade uno tiene {XJr objeto examinar y rc·solvcr un aspecto ¡xJrticulnr de
la cuestión general de la libertad. 

Parece imposible definir el concc·pto d.c Jibc·rtad, ya que SC' tiene una 
gran diferencia entre In libcrtnd desde un purno de vista prlicrico y otro fíJu~ 
sófico; sin embargo, en forma general y utilizHnclo el concepto de "dicciona
rio", se tiene: ( 6 O ) 

"Libertad es la facultad de acttwr según la determinación del ser". 

Sl se medita sobre lo frase "soy libre", se cncu.entra que puede signi
ficar "se me permiteº o "yo puedo" o ºyo tengo ln facultad de .. ". 

En el primer sentido, la libertad es una autorización; en el segundo 1 

es una capacidad y en el tercero, es una condición sustantiva. 

Ev'idcntemenret libertad como permiso y libertad como cap,_1cidad, cs
t§n fntimamwnc rclacion2dus, ya que p:::rmiso sin capncíclnd y ca¡xicidnd sin 
permiso son igualmente estériles. Sin embargo, no deben confundirse. p.1cs 
ningún tipo de libertad puede par sf solo descmpcílar ambas fu n <.:i une?• 

Ciertas clases de libertad estén destinadas principalmente a cr~u his 
condiciones permisivas de Ja misma. La libertad ¡oolftica es una de ellas y 
con mucha frecuencia lo son también la jurf<lica y la económica. En otros con 
textos, el concepto se acentírn de manera primordial, si no exclusiva, en laS 
rafees y fuentes de la libertad, en Ja libertad como capacidad. 

Este es visiblemente el caso de Ja forma filosófica de enfocar el pro
Wema de Ja libertad y p.¡ede aplicarse tambilón a lns nociones de libertad psi 
cológica, intelectual y mora!, -

La d!scincl6n encre "se me permite" y "¡;uedo", corrcs¡xmdc a la tlife
rencl2 que hay encre las esferas externa e interna de In llberrntl. Cucrnt!o nos 
interesa Ja externa, es decir Ja acci6n libre, Ja libercad toma la fonnn de pcr 
miso y en cambio, cuando no hay problema de libertnd externa com" en el ce:: 
so de Ja libertad psicológica, la intelectual y la moral, la libertad es t1na ca-
(60) Alemany, ]. y ilolufer, Nuevo Diccionario Ilustrado Sop.ona de Ja Lengua -

Española. Edlt. R. Sopena, Barcelona, 1968. 
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pacidad. De esta manera, se usan generalmente t~rminos como "independen 
cis", 11protección'' y "acción", para indicar libertad externa, o sea, permi-
so, mientras que las nociones de "autonomía", "realización del propio desti 
no" y "voluntad", se refieren usualmente a la libertad interior del individucl. 

3. S. - ·LA LIBERTAD POLITlCA. -

La palabra libertad en sentido pol!tico, es mfis clara en un contexto 
de opresión centralizada. Asimismo, el concepto de libertad pol!tica se vuel
ve menos ambiguo si: se eliminan las confusiones de Ja especie; se aclara 
que suscita una cuestión pr[lctica y no especulativa v; se especifica que su ob 
jetivo es la creación de una situación externa de libértad. -

A trav~s del tiempo Ja idea de libertad polrtica no ha variado su signi
ficado, ¡J.Jes siempre que se cumplen las condiciones adecuadas, se tiene Ja 
connotación basica del concepto: que Ja libertad polrtica es ausencia de opo
sición; ausencia de restricción externa o exención de coerción. Cuando el 
hombre pide o ha pedido libertad polrtica, fuera de comunidades muy peque
ñas, significa que no Je gusta Ja represión, especificamente aquellas formas 
de represión asociadas con el ejercicio del ¡xxler polftico. En otras palabras, 
Ja libertad pol!tica es caracterfsticamente libertad "de" y no libertad "para", 
La gente suele decir que es una libertad negativa, pero como este adjetivo se 
usa a menudo en sentido despectivo, o al menos, para presentar la libertad 
polrtica como perteneciente a una clase inferior, es conveniente decir con 
mayor exactitud, que es una libertad defensiva o protectora. 

Algunos crfticos han mencionado que esta idea de libertad proviene de 
una errónea filosoffa individualista basada en el falso su¡JJesto de que el indi
viduo es un liromo; sin embargo, esta noción significada que sólo un corto 
número de intelectuales cstlí.n realmente interesados en el individuo, lo que 
aparentemente no tiene un sustento lógico. 

Hablar de libertad polrtica es tomar en cuento Ja fuerza de poderes su 
bordinados, de la fuerza de aquellos sobre quienes se ejerce el poder y da t' -
el debido enfogue del problema de Ja libertad poiltica, como lo indica la pre
gunta: ¿cómo ¡J.Jcde protegerse la fuerza de esos poderes menores y potcn-
cialmente menguantes?. Tenemos libertad polftica, esto es, un ciudadano!!._ 
bre, en tanto se produzcan condiciones que hagan posible que este poder m<.:
nor resista al mayor, que de otra manera lo arrollarfa o al menos, pa.lrfo 
f§cilmente arrollarlo. Y, es por esto, que el concepto de libertad polftico 
adquiere un significado desfavorable. Es libertad "de" porque es le Jibet·tad 
del y para el mfis d~bil. 

Lo que se pide de la lihenad polrti<:o ""protección conrrn el poder or 
bitrario y absoluto, Por situación de libertad se significa une situación de ;:
protección, que permite a los gobernados oponerse eficazmente al abuso del 
poder por parte de les gobernantes, La libertad completa, tal como se en-



tiende en los tiempos actuales, implica cinco condiciones: independencia, in
timidad, cupacidad, oportunidad ) ¡xxlcr. 

La libertnd rx:>lrtica no es la ünica clase de libertad y ni siquiera es In 
mlis imporrnntc, si por tal se entiende ln que ocupa el lugar mús alto en j,1 
escala de valores. Es, sin cmbaq:.o, ln Jiherrnd primaria en lo que respecto 
al procedimiento, es decir, es una condición previa de toJas las dcm~s li
bertades. Así p..ic:s, hablar .:le independencia co~o de una noción inadccw1da 
de libertad, como a menudo hace la gente, es crenr confusi6n y cngmlo. Tan 
inndecundas son lns dcmf1s libertades, si se considcrnn indivhJualmC'ntc, pues 
la adecuación o suficiencia, la prororclonn In serie completa y dis¡x1csta en 
un orden dctcnnin<1do. No es suficiente qut: nuestras mentes sean lihrcs sl 
nuestras lenguas nulo son. La c:.lpaciJ.ld p.:ira dirigir nuestros propias viduB 
c:s de muy rxx:;n utHid;.1d si se nos impide h;:iccrlo, ncccsit01T\os lé.i libL'rtatf "de'' 
para poder alcan><ar la libertad "para"', 

La libertJJ po!Itica no puede ser inerte y presupone cierta actividad, 
110 solarncntl' es libertad "de" sino tambil:n participación "en"; se debe acep~ 
tar que In participación se hace posible por el estado de indcpcmkncia y no 
vicevcrs<!, Hasta los derechos subjetivos se reducen a la nnda si no se cjcr 
cen, si el individuo no se vale de ellos. Sín cmbargo 1 es patentemente in(11IT 
hablar de ejercer derechos si' l!stos no existen prcviomcntc, Lo mismo ¡:ue 
de decirse de la libertad polftica, pues no tiene objeto hablar de ejercicio -
si no existe yn la indcpcnctencla. 

Las dlctaduras totalitarias requieren y fomentan un alto grado tle acti
vidGd y panici¡»ción, pero no por eso sus gobernados tienen indcpcndcncio y 
libertad. 

La libertLJd polftica requiere acción, resistencia activa )'demandas po 
sitivas; donde hay abandono y apatfa no puede haber libertad, Pero no se de- -
be olvidar que 1 a relación de fuerzas entre ciudadanos y Estado es desigual y 
ror lo tanto, su libcrred no cst§ simbolizada por sus aspectos ]Xlsitil'Os, sino 
par lu prcsup:.>skj6n de me:canismos dC' dcfensn. 

En relación con el Estado, los ciudadanos son la parte m~s d~bll y en 
consC"<"unnr.in, el concepto polftíco de libertad debe precisarse y se p.¡cdc decir. 
Solamente cuando no se le impide al individuo hacer lo que quier~, ~• cuoiido 
p..¡cdc decirse que tiene ¡xxler para hacerlo. 

Lo que vcrd~deramente importa es comprender que pese a su insufl-
ciencia, k llbcrt<.d po!ftica es preliminar a los otros conceptos de libertad, 
lo que significa que no puc..:le pasar inadvertida. 

Al aceptar Ja importancia del proceso de libertad polft!ca se ¡:uede 
plantear la cuestión de Ja Importancia histórica que tiene para el cludadano 
actual, 

Cada época tiene s.i s jerarquras y necesidades particulares, por lo 
que se puede asegurar que como Ja libertad polltlca est~ aseguradr, requiere 
menos atención que los otros conceptos de libertad, como lo son la libertad 



económicD, l~ psi'cológica, la intelectual, la legal, la mon~l, etc. Sin em~ 
bargo, ésta es una cuestión que sólo puede tratarse despu~s de haber exami
nado históricamente la naturaleza de los problemas que en la acrualidad se 
confrontan. 

Pera finnlizar, se puede aseverar que la libertad polftica no es la m6s 
im[XJrtontc por ser pcrmisivn, instrumental y de relación; es, en sL1ma 1 una 
libertad cuyo objeto es crear una siturción de independencia. 

Hay, una muy especial conexión entre la libertad polftica y la jurídi
ca. Pero lo fórmula "libertad al ampo ro del derecho", o pcr rnc..:lio del dere
cho, puede aplicarse de diferentes mancrns. La idea de protección de las Je 
yes se ha entcndi:lo, fXJI' lo gcncn1l, en tres formas: la grief!<l, que es yn -
unn intc1 prctnción Ie~islativn; In romana, que se aproxima al impc•rlo del el<' 
recho inglés y la del liberalismo, que equivale a constitucionalismo. -

Los griegos fueron los primeros en percibir la soluci6n, pues com- -
prendieron muy hicn que si no qucrfan ser regidos tirtínicamcntc, tcnfnn qtc 
ser gobernados por medio de lc:ycs. Pero su ida:i del derecho oscilnbn entre 
los cxtrc:mos de lns leyes sagradas, que eran demnsimlo rfgidas e inmutatlc~ 
y las leyes convencionales, qi.1c eran demasiado inciertas y variables. Tan 
pronto como el derecho perdió su carácter sagrado, la soberanfa popular fue 
colocada sobre él y precisamente por este acto, el gobierno por medio del 
derecho se confundió una vez m~s con el gobierno por los hombres. La ra-
zón de esto es que el concepto jurídico de libertad presupone el rechazo de 
una libertad que se convierte en cl principio de:'Ío que place al pueblo tiene -
fuerza de ley:' Viendo el sistema griego desde un punto avanzado, se obserm 
que lo g11e fültaba n su concepción jurídica era precisamente la noción de li-
mitación, noción c¡uc, como se descubrió después, es inseparable de ella. 

Esta es la razón de que nuestra tradición jurfdica sea romana y no -
griega, Lo ocurrido a los griegos es importante precisamente porque nos 
muestra c6mo "no" proceder si queremos libertad conforme a derecho. 

En realidad, la jurisprudencia romana no conlribuyó de manera direc 
t" a la solucióu Jd problema específico de Ja libertad polftica, Pero aportó -
una esencial contribución indirecta al desarrollar la idea de legalidad, cuya 
versión moderna es el imperio anglosajón del derecho. 

La solución legal del problema de la libertad puede buscarse en dos -
direcciones muy diferentes: en el gobierno por legisladores o en el gohterno 
del derecho. En el primer caso el derecho consiste en prece¡xos escritos que 
son decretados por los cuerpos legislativos, es decir, es un derecho leg!sla-
do. En el segundo, el derecho es algo que deben descubrir los jueces, es un de 
recho judicial. Para el primer caso, el derecho consiste en haca- leyes posi=
tivas de manera sistemética; y estarutaria, para el segundo, es el resultado 
de encontrar las reglas de derecho una por una, JXJr mOOio di: de;Lihiorn.::; jt:cli · 
cialcs, r:x:,sde el primer punto de vista, el derecho p.tede concebirse como 
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producto de la pura voluntad; desde el segundo, es producto de la indagacl6n 
y debate teóricos. El peligro de la solución legislativa está en que puede lle
garse a un punto en que los hombres sean regidos tiránicamente por otros -
hombres a pesar de las leyes, es decir, en que las leyes dejan de ser una -
protección. La segunda solución puede ser inadecuada, porque el imperio del 
derecho no protege necesariamente el aspecto pol!tico de la libertad. 

Por supuesto, tambi~n es posible derivar la idea de libertad del con
cepto de democracia, aunque no directamente. Debe derivarse indirectamcn 
te, en el sentido de que no se deduce de la noción popular de po:ler, sino der 
concepto de isocracia, La expresión "somos iguales", es la que puede Inter
pretarse como : "nadie tiene el derecho de mandarme". Asf, del postulado 
de igualdad es de donde se puede derivar la demanda de una "libertad de". 
Se debe observer, sin embargo, que esta inferencia es ohra de los pensado
res modernos m§s bien que de los antiguos. En la tradición griega, el con
cepto de democracia estf1 mucho m~s estrechamente asociado al de 'isonomfa' 
(ley igual) que al de 'eleutherfo (libertad) y la idea del poder popular es, con 
mucho, Ja preponderante en la lógica interna del desarrollo del sistema grie
go. e u ando los grie¡ps hablaban de libertad, ésta significaba algo distinto 
de lo que significa ahora y ellos se enfrentaban a un problema de libertad que 
era el reverso del moderno. 

Por lo tanto, para evitar una falsificación histórica que tiene tambi~n 
una importancia prktica vital, se debe subrayar que ni nuestro ideal ni nues
tras técnicas de libertad corresponden, estrictamente hablando, a la Hnea de 
evolución de lo idea democrática. Cierto es que las democracias liberales mo
dernas han concebido el ideal de una libertad del hombre que incluye In liber
tad de cada hombre. Pero originalmente este concepto no era democrático; es 
una adquisición de la democracia, no un producto de ella, lo que es muy dis-
tlnto. Es conveniente tener presrn te este hecho, para no cometer el error de 
creer que se puede asegurar la libertad usando el mNo:lo que los gdegos pro
baron. fues las actuales libertades están aseguradas por una noción de le¡¡¡
lidad que constituye un Jfmit e y una restricción a los principios democráticos 
puros y simples. Una democracia sin la autolimltación representada ,por el 
principio de la legalidad, se destruye a sf misma. 

Hay otra relación entre libertad y derecho, que es la "autonomfa", o 
sen, la facultad de dictarnos nuestras propias leyes. Y dado que se supone -
que libertad como autonomfa tiene el 'placet de Rousseau ', muchas personas 
dan por supuesto que l!sta es la definición democrática de libertad, y contros 
tan, sobre esta base : la libertadmenor del liberalismo (como libertad de), -
con la mayor libertad democrática, la autonomfa, 

Puede decirse que la noción de autonomfa aplicuda a la polftica debe in
terpretarse de una manera más amplia y flexible y que en este sentido es como 
nos ayuda a connotar la especie democrática de libertad. 

Las órdenes que se ajustan hasta donde es posible a los deseos de los 
ciudadanos, son órdenes consentidas, lo que significa que el probl~ma en Cll<"! 
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tión es un problema de consenso, 

En polftlca, lo que importa es saber si tengo Ja facultad de hacer lo 
que mi voluntad quiere. El problema interno de la libertad de albcdrfo no es -
el problema polftico de Ja libertad, porque éste .es el problema externo de Ja
libertad de acción. La polftica afecta, ala esfera objetiva en la que Ja volun
tad tiene que manifestarse externamente, Por Jo tanto, miemras se interpre
te libertad como autonomfa, no se cruzri el umbral de ln polHica, no porque -
la autonomfa no sea esencial, sino porque es una presu[X)sición subjetiva de -
libertad polftica. 

El concepto de autonomfa es de tan poca utilidad en Ja esfera objetiva, 
que no existe en ella una antftesis del mismo. Se puede ser coaccionados y -
seguir siendo autónomos, esto c.s, interiormente libres, razón por lo cual se 
dice que Ja fuerza jamris podr5 cxtinpiir en el hombre la chispa de la libertad. 
En igual forma, se puede ser libre de toda coerción y sin embargo, seguir 
obrando como sonl'!mhulo, JX>r no ser capaz de lograr la auto.ictcrminación in 
terna. Autonom fa y coerción no son en ninguna forma conceptos que se exc~ 
yan mutuamente aprision<1clos, nsf como ruede ser inncl iva y pasiva, riunquc 
se permita hacer lo que se quiere. La antftC'Sis de nutonomfa es hctcronomfa 
y ésta significa pasividad, inercia, foltn de cnr.'ktcr y nociones semejantes, -
todas las cuales conciernen no a la rclacil1n entre s(ibclito y soberano, sino -
al problema de un ser responsable. En suma, to:los cllm sonccoxptos rclilli 
vos a la libertad interna y no externa, a la facultad de querer, no a la de ha= 
ccr; y todo esto equivale a decir que el vocnbuJario nu permite usar In paln-
bra autonomfa en conexión con In cuestión de la lihcnuü polrtica. 

En polrtica se presenta el prohlcnrn pl·[Jctico de alcanzar un estado de 
libertad en el que Ja compulsión del Estado se-a frenada y esté basaolo en el -
consenso. Y éste es un problema tanto de libcrtm.l dcmocrflticn como 1ibcn:1l. 
En ambos casos no se hacen !ns leyes, pero ayudan a escoger a los legislado
res, lo que es muy distinto, Adcmlís, se es libre, no JX.>rquc realmente se -
deseen las leyes que esos lcgislodorcs ¡:x.1sieron en vigor, sino porque se Ji-
miran y controlan sus faculrndes para hacerlo. Si la libertad de que se goza -
dependiera de una participaci6n personal en Ja formulación de las leyes, quc
darfan muy pocas libertades. 

En el camp:> de la polrtica, amonomfn es una inadecundn interprcta-
ción de libertad y su resurrección indica cuán gravemente carece de sensibi
lidad política la 'forma mentis' democrMica. Jlobiendo reaparecido en el es 
cenarlo de Ja historia desPJ{,s del liberalismo, esto es, en una siruación ele:
libertad polftica establecida, esta 'forma mentís' revela con la mera adopción 
de la noci6n de autonomía, que no ha sufrido en realiciacl las penas ni aprendi 
do las lecciones que Ja opresi6n po!ftica Impone en su larga trayectorle. -

Mientras el Estado estl! en desarrollo, hay que tener presente que -
aunque el individuo se PJeda llegor a goh2rnsr perfectamente a sí mismo, <S
ta autonomfa no lo ampara contra Ja posibilidad de ser enviado a un campo de 
concentración; y l!ste es precisamente el prohlcma. Esto cquivslc a decir que 



se cree en la noclbn de autonomra como libertad moral, pero categbrlcamen 
te no en la autonomfa como un tipo de libertad polrtlca que pudiese quedar --= 
establecida. 

Cuando se define libertad como poder'para': el poder para ser libres 
(de los ciudadanos) y el poder para ejercer coercl6n (del Estado) se entre- -
mezclan fllcllmente, lo que se debe a que esa libertad positiva puede usarse 
en todas direcciones y para cualquier fin. 

Por lo tanto, las libertades llamadas democrAtica, social y econbmi 
ca, presuponen la t~nlca liberal de manejar el problema del poder. Es nc::
ccsarlo acentuar el calificativo de 'liberal', porque ha venido a ser lmpor-
tante no confundir la noclbn liberal de libertad, que es perfectamente clara, 
con las múltiples y oscuras nociones que p.ieden derivarse de la fbrmula de 
las "libertades democréticas" de que tanto se ha abusado. Cierto es que -
los Ideales democrétlro s dan fuerza a la libertad del liberalismo al conver
tir una 'posibilidad de" en un "poder para", sumando al derecho de ser !gua 
les, las condiciones de Igualdad, Pero por mucho que la democracia lmprcg: 
ne el liberalismo y lo amolde a sus metas, se puede distinguir y e.,traer de 
la necesidad de libertad como no restrlcclbn. 

Independientemente de otros asiiectos que la libertad polrtlca lmpli-
que, debe lnclu ir la ausencia de coacclbn por parte de otros hombres. 

El concepto de libertad comporta la dellmitaclbn perfectamente clara 
de una zona de relativa Inviolabilidad en la que un Individuo es libre de ele
gj r sus metas y planear su vida como desee, Adem6s de que debe estar ba
sado en lo que, en unn !!poca hlstbrica dada, se acepte como concepclbn nor 
mal del hombre. -

3. 4. - LA IGUALDAD. -

La igualdad es el ideal que ap.mta a la menos natural de todas las fo!_ 
mas pol!ticas; se podrfa decir que es el Ideal que clama por la extrema des
nawralizacibn del orden pol!tico. Para conseguir la desigualdad tcxlo lo que 
se tiene que ha~er es dejar quc: las cosas sigan su curso. No se requiere ac 
ci6n sino Inacción. En cambio, si se quiere lograr In igualdad, no se ¡xiede 
permitir descanso, 

La exigencia de Igualdad no niega la existencia de diferencias natura 
les O, podrfamos decir, pierde mucha de Slf fuer¿a y justlflcacibn cuando re 
chaza principios r11!es como el de "el hombre adecuado para el p.iesto apro: 
piado" o "el mejor hombre en el mejor ¡xiesto". Sin embargo, ~ste es tam 
bién un)dcal que nunca se realiza, ya que en su lugar lo que con demaslada
frccuencla encontramos no es més que el hombre predilecto en el p.iesto prl 
vile;:indo, Y aquf es donde realmente se inicia con toda justlficaclbn, la dC
mancln de Igualdad, que es una protesta contra las deslgualuades lllJUstas, i!! 
merecidas y arbitrarias. Pues las jerarqu!as de vaUn y capacidad general
mente no corresponden satisfactoriamente a las jerarquf~s del poder, 



La igualdad es una forma de libertad sólo en el sentido de que 
es una condición para Ja libertad. Y decir que una cosa es condición de 
otra, no quiere decir que las dos sean la misma. !\Jede decirse, por tan 
to, que un analfabeto tal vez no estf! en condiciones de actuar como un -
hombre libre, pero no puede inferirse de ello que una vez haya aprendido 
a leer y escribir sea libre. Eso depende. En igual forma, dado que la -
igualdad es una condición de la libertad, no puede decirse que porque se 
nos haya hecho iguales, nos hemos convertido y por esa sola razón, en li 
bres. Eso tambif!n depende y sobre todo depende del tipo de amo que nciS 
haya hecho iguales Si Ja igualdad es una condición de la libertaci, el coo 
cepto a la inversa es aún m~s exacto, es decir, In libertad es una candi= 
ción de la igualdad. Ahora bien, un marxista se opondrfa en~rgicamcnte 
al argumento de alguien que quisiera demostrar que por el hecho de ser 
libres somos también iguales. Pero entonces ¿con qu~ lógica procede e
se marxista para sostener que si somos iguales somos libres? Es pru-
dente por tanto, hacer hincapi~ en que libertad es una cosa e igualdad -
otra, a fin de no dar pretexto al mal uso de la razón. Sólo puede hablarse 
de igualdad como una forma de libertad, mientras se tenga bien presente 
que si las piernas sostienen nuestro cuerpo ( siendo as! una condición de 
nuestra facultad de andar) ,esto no significa que nuestro cuerpo se rcduz 
ca a un par de piernas, -

Si la igualdad es solamente una condición de libertad, es lógico 
que no pueda ser una libertad "mayor" ni menos aún una libertad "supe-
rior. Estas expresiones tienen una justificación psicológica, pero care
cen de valor lógico. Por lo.que toca a la tesis de que igualdad, y en par
ticular igualdad económica, es libertad "real" o hasta la verdadera liber 
tad, es mfis que nada una trampa terminológica, destinada a explotar er 
valor emocional del término libertad. Y debe ser tambHm descartada -
por dar ¡x~bulo a la creencia en milagros, es decir, a la creencia en que 
existe una simple y única solución general para los problemas que deben 
resolverse paciente y laboriosamente, uno por uno. 

Esto no es negar que la libertad y las condiciones económicas 
estén relacionadas entre sr. En realidad, la tesis que equipara la verda
dera libertad con la ib'1laldad económica se basa en una premlsn hllAtnnte 
visible, la de que el problema de la libertad comienza con el desayuno. 
!\les es bien comprensible que quien padece hambre pueda llamar "liber 
tad" al pan. Sin embargo, rosta sólo puede ser una forma eficaz, en pri-
mer lugar, de pedir pon, Se dice "en primer lugar" porque en los siste
mas no liberales, el problema no se resuelve dando mfis pan, sino por 
el contrario, suprimiendo el derecho de pedirlo. Aün concediendo que el 
problema de la libertad comienza con el alimento, no termina con pro
porcionarlo, pues no se es libre por el hecho de tener el estómago reple 
to. As! como es verdad que la libertad pol!tica no resuelve el problcmñ 
del pan, tamhif!n lo es que el pah no resuelve el problema de la libertad 
polrtica. 



CC:All' li.'l!'lllJILCOJ IV. 

ILA ll'illllLil1rilCA. -

4. l. - DERECllOS DE LIBERTAD, POLÍTICOS Y CÍVICOS. 

Los derechos subjetivos pueden clasificarse en razón de la natura
leza del acto jurídico de donde derivan. Si ese acto jurídico es ele Dcrecho -
Ríblico y si uno de los sujetos de la rclacl6n es el Estado, se tendrá el dere
cho p(1bllco subjetivo. Si el acto es de Ikred1 o Privado, aunque el Estado -
sen sujeto ele In relación, se tcndr6 el derecho privado subjetivo. 

Los derechos públicos se pucden clasificar en razón de su conteni 
do, es decir, tomando en cuenta lo que por medio de ellos p.1cdc ser exigiao. 
Desde este punto de vista, se pueden separar en tres grupos : 

A). - Derechos de libertad, llamados tamhiC:n derechos naturales, dere
chos del hombre y ?erechos o libertades individuaks; 

B). - Derechos políticos; y 

C). - Derechos cívicos. 

A). - Los derechos del hombre constituyen la esfera de libertad que 
se encuentra jurfdicamcnte protegida por la obligación que el Estado se im-
pone de abstenerse de ejecutar cualquier acto que la obstruya, La libertad -
por sl sola no constituye un derecho; para que éste exista es necesario que -
el Individuo tenga el poder de exigir su respeto, El contenido, pues, de los 
derechos de libertad es fundamentalmente negativo, se traduce en la posibili
dad de exigir una abstcnclón. 

De aqul se desprende la especial importancia que asumen los llml
tes respectivos de la libertad de los indi vlduos y de las facultades del poder 
público, tratándose de la actividad administrativa de este último. 

El individuo frente a la Administración se puede encontrar en dos -
sit11aciones: o bien en una relación general de dependencia, o bien en una re
lación especial por virtud de un acto jurldlco determinado. 

Las facultades de la Administración en el primer caso, son de muy 
diversa nat11raleza, pero de ellas merecen especial mención las facultades -
de pollera, entre las que se comprenden no sólo las que tienden al manteni-
miento de la seguridad, tranquilidad y salubridad públicas, sino todas las -
qu~ restringen las lib~i-tutles para lograr el bien cnmGn. Die.has facultades 
sólo pueden ejercerse cuando ellas estdn conferidas por la ley, considerada 
~ sta en su doble sentido material y formal y siendo de la competencia del 
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legislador cuando no existe determinación expresa o hnplfcita en el texto -
constitucional. la fijación del alcance de las restricciones que deben impo-
nerse a Ja libertad individual. 

En consecuencia de lo anterior, es a libertad no es absoluta, sino 
que ella debe coordinarse cortla de Jos dem§s, para lograr el orden social. 

Las facultades de Ja Administración en el segundo caso son mas am
plias. Entre ellas se cuenta Ja del poder disciplinario, y los lfmites que lle 
gana alcanzar en realidad, dependen de los actos jurfdicos que Ja propia Ad:
ministración puede realizar con los particulares. 

B), - Los derechos po!ftlcos pueden definirse como poderes de Jos in
dividuos, en su car§cter de miembros del Estado, con una calidad especial, 
Ja de ciudadanos, para intervenir en las funciones plblicas o para participar 
en Ja formación de Ja voluntad del Estado, bien sea contribuyendo a Ja crea
ción de los órganos de éste, bien fungkndo como titulares de dichos órganos. 

Los derechos po!ftlcos se distinguen, pues, de Jos derechos o liberta
des individuales, ya que mientras éstos liberan al individuo de Ja acción del 
Estado, los primeros lo hacen intervenir en tal acci6n. 

De Jos derechos cfvlcos se diferencian en que no constituyen, como 
éstos, un poder de exigir una prestación del Estado para satisfacer un inte
rés que el titular tiene como individuo, independientemente de su calidad de 
miembro del Estado, 

Conforme al artfculo 35 de Ja Constitución, son prerrogativas del ci!!_ 
dada no: 

l. Votar en las elecciones populares; 
11, Poder ser votado para todos los cargos de clecci6n popular y nom

brado para cualquier otro empico o comisión, teniendo las cualida 
des que establezca la ley; -

llI, Asociarse para tratar los asuntos polfticos del pafs; 
IV, Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para fo defen

sa de Ja Rep<ib!ica y de sus instituciones, en los tfrminos que pres 
criben las leyes, y ·-

V. Ejercer en tocia clase de negocios el derecho de petici6n. 

A diferencia de las libertades individuales, cuyo contenido es negativo, 
existen derechos con un contenido positivo, formando parle de ellos Jos dere
chos cfvicos. También se les ha llamado derechos civiles. 

C). -Los derechos cfvicos, a diferencia de los derechos del hombre, 
tienen un contenido positivo, consistente en el poder de exigir del Estado las 
prestaciones establecidas por las leyes, 

En el desarrollo normal de la actividad administrativa, esta clase de 
da- echos es la que entra principalmente en juego, pues estfin comprendidos en 
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ella todos los que tienden a obtener una prestación especffica del Estaelo, co 
mo ocurre respecto elel sueldo o ele Ja pensión elcl empleaelo p(¡blico; los que 
tienen por objeto Ja realización de actos jur!dicas, como son el otorgamiento 
de concesiones, permisos o autorizaciones para el aprovechamiento exclusi
vo de Jos bienes públicos o para Ja realización ele ciertas actividaeles sujetas 
a aquel requisito y por (¡Jtirno, aquellos cuyo contenido es el goce de Jos ser 
vicios p(¡blicos estable cides por Ja Administración. En to:los estos casos, -:: 
debe tenerse cuidado de hacer una separación precisa entre lo que no es mlis 
que un inter~s y aquello que real y verdaderamente constituye un derecho. 

EJ 
4. 2. - ENFOQUE SJSTÉMI ca. -

Ambiente. 
Demandas. 

Apoyos. 

Retroalimentación. 

Sistema 
Político. 

Ambiente. 

Políticas,. 

~is iones\: 

La figura ilustra el enfoque de sistemas para el estudio de Ja pol!tica, -
Tal enfoque trata el proceso po!Itico corno un sistema que opera dentro de un 
ambiente integrado por otros sistemas sociales, tales como el sistema reli-
gioso, el sistema económico, el sistema intenrncional 5• el sistema de clases 
sociales. Las interrelaciones existentes entre el ambiente y el sistema pol!ti 
co tienen un patrón definido: las demandas y Jos apoyos que emanan del am= 
biente (insumos), se transforman en pol!ticas y decisiones (productos), que -
asignan autoritariamente Jos recursos escasos de Ja sociedad, Estas decisio 
nes pueden, a su vez, afectar y reformar el ambiente, alterando asr los inSÜ 
mas subsecuentes ( retroalimentación ). -

Con base en lo 'anterior, se puede proponer Ja siguiente definición: 
Polrtica, es Ja relación que existe entre el pueblo y sus 
gobernantes. 

4. 3. - EL JNFLUJO DE LA HISTORIA SOIJRE LA 
K>L(TICA CONTEMIURÁNEA. -

No son las explicaciones imparciales de Jos historiadores acerca de Jos 
sucesos pasados las que afectan a Ja po!Itica contemporánea, sino Ja forma 
en que los habitantes de un pafs recuerdan o interpretan esos eventos. 

Los sistemas pol!ticos contemporllneos estlln moldeados tx>r el pasado -
en varias formas: las instituciooes pol!tkas, los problemas pol!ticos y so-
ciales, Jos s!mbolos pol!ticos y las ideas y Jos valores pol!ticos. Comúnmen
te se emplea en sentido amplio el t~rmino "instituciones pol!ticas" para abar 
car prácticas consuetudinarias, fuerzas polltlcas tales como Jos partidos, :-
1 os militares y Ja s burocracias, y cargos gubernamentales forma-
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les. Cada generación crea instituciones nuevas en respuesta a necesidades or
dinarias, pero adapta para su uso contempor~neo un número sorprendente de -
instituciones pol!ticas heredadas del pasado. 

Las instituciones pol!ticas persisten a menudo aGn cuando ocurra un gran 
rompimiento con el pasado. Muchos países que alcanzaron su independencia -
despu()s de la Segunda Guerra Mundial, han conservado algunas instituciones 
desarrolladas por sus antiguos amos coloniales. La burocracia, los militares 
y el sistema educativo se encuentran entre las instituciones retenidas con ma
yor frecuencia. AdemAs, tales países escogen a menudo como idioma nacional 
la lengua de la antigua potencia colonial, en lugar de una lengua indígena. Aun 
que el régimen antiguo haya sido derrocado mediante una revolución violenta, -
algunos aspectos del pasado persisten a veces en formas nuevas. Las organiza 
clones antiguas adquieren nombres y tareas nuevos; los nuevos l!deres obser::
van las costumbres pol!ticas; y la experiencia del pasado sirve de modelo a la 
accién pol!tica futura. 

Cada sistema político tiene un legado de problemas sociales y pol!ticos -
que debe administrar o resolver. Muchos paíacs heredan poblaciones compuE,g 
tas de diversos grupos raciales, religiosos y linguísticos. La integraci6n de::
un Estado tan diverso en sentido cultural se ve agravada a menudo por una his
toria conflictiva entre las diversas culturas reunidas ahora en una sola entidad 
¡xilrtica. De igual modo, los sistemas polfticos pueden reredar sociedades ca
racterizadas por profundas escisiones de clase originadas en el pasado. Los pa 
trones de desarrollo económico y social del pasado se traducen en un creclmicii 
to económico desequilibrado, analfabetismo generalizado, ciudades congestioñii 
das, tierra agrícola excesivamente cultivada, distribución desigual de la rlque-= 
za y desnutrición. Ocurre en muchas 6reas del mundo en desarrollo, cuyo pasa 
do colonial ha dejado una herencia de explotación económica e injusticias socia 
les. En suma, cada sistema pol!tlco afronta problemas originados en el pasado, 
a veces en un pasado muy remoto, que debe tratar de resolver. 

Otra forma en que la Historia afecta las configuraciones políticas actuales 
es el legado de símbolos políticos. Los sfmbolos políticos son personas, even
tos, lemas, leyendas, realizaci01es artísticas, instituciones y objetos que en
gendran reacciones e:111ociont:.1les o aft:clivas dí.:: orgullo ) unid.::.d nacicnnles. ?\1u 
chos de estos s!mholos son derivados y adquieren su potencia emocional de las 
experiencias y luchas del pasado de un país. Una bandera o un himno nacional, 
una tradición o un cargo polftico honoríficos, un incidente revolucionario, una 
reforma radien!, pueden agitar sentimientos pcderosos de patriotismo y de -
identidad nacional. Tales símbolos son importantes para el sistema político en 
sus esfuerzos por mantener o generar lealtad a la unidad po!Itica y para moti
var el apoyo de las masas a las metas del r€lglmen. La manipulación y, en al 
gunos casos, la creación de símbolos polfticos, ofrece a los l!deres algunos ::
recursos importantes que pueden usar para implantar las polfticas convenien-
tcs, que probablemente ~ean Impopulares o impliquen sacrificios importantes. 
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En general , mientras mAs prolongada sea la existencia de la unidad -
pol!tica, serAn mOs ricos los recursos simbblicos de su historia, Los sfmbo 
los históricos que existen se perpetúan a menudo a trav~s del folklore y las_ 
leyendas tribales, y en muchos caso8 se basan en el p:1s3do tribal anre~ que en 
la experiencia común de todos los ciudadanos de la moderna unidad politice. 
Es frecuente que tales sfmbolos tribales sirvan como fuerzas de desintegra-
ci6n antes que de integraci6n, porque a menudo derivan de conflictos entre -
tribus aglutinadas en la misma unidad polrtica, Generalmente los pafses nue 
vos hacen esfuerzos por buscar rarees hlst6ricas como un conducto para la ::
localizad 6n de sfmbolos que generen la identidad y el orgullo nacionales. El 
estudio de civilizaciones anteriores y del arte y el folklore nativos, contribu
ye nsr, a menudo, a la integración polftica de los estados nuevos. 

Otro legado del pasado es el de las Ideas y las actitudes polfticos. Es 
tao ideas pueden ser sistemas de creencias polrtlcas ampliamente compartidas 
y claras, o pueden asumir la forma menos expl!clta de valores, sentimientos 
y conocimientos polrtlcos Individuales. Los sistemas de creenclas pol!ticas -
han sido descritos como conjuntos de creenclas que permiten a los Individuos 
navegar y orientarse en el mar de la pol!tlca. Tales sistemas Incluyen las -
creencias acerca de la naturaleza de la polrtlca, sus objetivos y sus propósi
tos. Ciertos sistemas de creencias se basan en principios claramente enun
ciados, racionales y deductivos, que genera un alto grado de respuesta emo
cional; a menudo se llama ideologfos a tales sistemas de creencias. Algunos 
ejemplos de ideologfas explfcltas y bien desarrolladas son los principios mar 
xlstas-lcninistas del comunismo y los lemas de diversas corrientes del so--
clalismo democrAtico. Los sistemas de creencias menos claramente defini
dos se basan mOs en el pragmatismo que en el razonamiento deductivo. Es
tos sistemas de creencias pragmáticas estAn integrados de ordinario por -
principios implrcltos m~s bien que expHcltos, y generan una respuesta menos 
emocional que las ideologías. 

Tanto los sistemas de creencias polrtlcas ldeol6gicas como los pragm~ 
ticos se hercd8n a menudo del pasado. Aún cuando un sistema de creencias pro 
venga del exterior, a menudo se Interpreta a la luz de la experiencia pasada -
del propio pafs receptor con sistemas de creencias similares y se integra con 
las ideas de los pensadores polrticos del paf s. 

Aclcmás de los sistemas de creencias polrticas que establecen objetivos 
y prioridades, los Individuos tienen sentimientos, valores e informaciones po 
lrticos que influyen sobre su comportamiento polrtlco. Se llama cultura polrti
ca a lns actitudes y orlentaclones pol!ticas generales de la poblacl6n. Un as·· 
pecto im¡xirtantc de la cultura polrtica es el de los sentimientos emocionales -
del pu0blo ace rea del mundo pol!tlco. 

Otro aspecto de la cultura pol!tica es la evaluaci6n que hace el pueblo 
de Ja actuacl6n del gobierno y lo que Je gusta y no le gusta del escenario polr
tico. De acuerdo con estas actitudes, el individuo adopta ciertas expectauvas 
del gobierno en thmlnos de su actuaci6n, y ciertas obligaciones polrticas, que 
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han de esperarse a cambio, tales como Ja votación o el pago de im
puestos. Aunque hay escasos datos sugerentes de que estas actitudes 
determinen la conducta po!rtica real de individuo, entre los politólogos 
existe un fuerte consenso acerca de que estas actitudes Influyen sobre 
la conducta del individuo en el terreno polft!co. 

En un sentido m!!s general, un pafs hereda a menudo, del 
pasado, algunos valores sociales que tienen Importantes consecuen
cias polft!cas. El Estado se contempla como un medio para asegu
rarle al individuo una oportunidad plena de expresarse a sl mismo. 
La libertad indiv !dual se considera como un valor político supremo 
que el Estado debe garantizar, El valor asignado a los derechos -
indivlduales explica en parte la naturaleza plural de la mayoría de 
los países occidentales, y su hincapié en la protección de la liber-· 
tad y la independencia. En las culturas en donde prevaleció en el 
pasado el Interés por la comunidad y el bien colectivo, el individuo 
debe ceder la. preferencia a la real!zaclón de las metas colectivas. 
Las ambiciones y los derechos personales pueden valuarse mucho -
menos que las metas comunitarias y en consecuencia, pueden ser • 
anulados por el Estado en aras de tales metas. 

La cultura polftlca se transmite normalmente de· una gene· 
, t· raclf>n a Ja si~lente, lo cual significa que las actitudes y, .Jos v·alo

res del pasado tienden a transmitirse al presente. Por supuesto, las· 
ideas políticas del individuo cambian durante su vida en res?;csta. 
a las experiencias políticas, pero a menudo persisten· las orienta
ciones bl!sicas. 

Asf:pues, las actitudes de generaciones anteriores, basadas 
en los sucesos polftlcos ocurridos entonces, pueden Influir indirecta· 
mente sobre la conduce a polftlca de los ciudadanos contemporl!neos. 

La importancia de la Historia para los ¡xitrones polfticos •• 
contempor/lneos, vuelve imperativo el desarrollo de estudios políticos 
que tomen en cuenta los antecedentes históricos. 
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4, 4. - LA SOCIEDAD Y LA FOLlTICA. 

la política es uno de los numerosos tipos de actividad (polftica, so
cial, econ6mica, cultural y religiosa) que caracteriza una aociedad, y el 
proceso pol!tlco se entrelaza con otras actividades y las afecta a su vez. 

Entre los efectos mAB Importantes de las estructuras y las activida
des sociales, se encuentra su impacto sobre la ejecuci6n ordenada y estable 
del proceso pol!tico, La sociedad es la fuente del conflicto, y a veces de In 
violencia, que la unidad polrtica debe resolver o regular. Casi to::las las un! 
dades pol!ticas han afronta lo la tarea de resolver las crisis sociales que --= 
han puesto a prueba su capacidad para sobrevivir. Tales pruebns ocurren -
con frecuencia en el mundo en desarrollo, donde el confiicto étnico, las -
grandes disparidades e injusticias económicas y los sistemas de valores en 
conflicto, vuelven muy dlfrcil el funcionamiento de los procesos polfticos es 
tables. Aun los Estados industriales maduros encaran crisis sociales fre-
cuentes, como el desasosiego entre los negros, chicanos e indios de los Es
tados Unidos, el descontento de los campesinos en Francia, el conflicto en
tre los canadienses de habla francesa e inglesa, el descontento de los obre
ros en muchas naciones occidentales y la insatisfacci6n de los intelectuales 
en la Uni6n Soviética y otros estados comunistas. 

La sociedad plantea as! al sistema pol!t!co algúnos problemas que Je 
be tratar de resolver para alcanzar y mantener la estabilidad pol!tica, Por
otra parte, la sociedad provee también apoyos que ayudan a mantener la es
tabilidad del sistema polrtico. Entre estos apoyos se encuentran las estruc
turas económicas y sociales, los patrones establecidos ele relaciones intcr-
pcrsonales y el consenso sobre las metas de la vida social. Una socio:lad en 
desarrollo, homogénea en el sentido étnico, puede experimentar menos difi
cultades que una sociedad heterogénea en el mismo sentido, para crear un -
Estado unificado e integrado. Aun las estructuras de clases y castas, tan -
condenadas, pueien sostener ciertos tipos de sistemas po!fticos. Las divi
siones de clases y castas, aunque son intrfnsecamentc injustas, pueden pro
mover relaciones armoniosas entre los grupos sociales al limitar el conflic~ 
to por el rango social y las remuneraciones económicas escasas. Sin embargo, 
es probable que tal resultado positivo de las castas sólo ocurra mientras que 
el sistema de castas sea !rleol6gicamente validado y se acepte ampliamente 
como Inevitable. 

Todas las sociedades están d!vicl!das. Surgen conflictos entre los divcr 
sos sectores de la sociedad acerca de muchas Cll¿,tloncs y relaciones. El con 
flicto es Inevitable en todos los contextos pol!ticos, ¡ues no hay ninguna socic -
da~ que jisponga de suficiente riqueza económico, prestigio e influencia so-:' 
cial para satisfacer a todos los que buscan estos recursos. A:::f pues, el con
flicto es normal en todas las sociedades, y bajo ciertas clrcunstrncias, inclu
so puede ser conveniente. El conflicto tlen·Je a Integrar la socio:lad mediante 
la creación de una Interdependencia entre grupos antag6nicos, y n le vez, --
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tiende a inhibir el estancamiento social mediante la generación fo presiones 
en favor de la creatividad innovadora. 

El sistema polrtico se ve afectado con frecuencia por escisiones socio 
económicas, regionales, culturales e ideoló¡'.icas. Las escisiones socioeco=
nómicas o de clase, son distinciones sociales que reflejan la estratificación • 
de la sociedad de acuerdo con el ingreso y la posición social. De ordinario • 
hay tres grandes clases sociales: la clase trabajadora, o proletariado; la cla 
se inedia, o burguesía; y la clase alta, -

Otra escisión pol!ticamente importante es In división de la sociedcd · 
por lfneas geográficas o regionales. Las escisiones regionales tcnderfin a ser 
profundas y a volverse explosivas si el punto de vista de una región prevalece 
regularmente o recibe una parte preferencial de las atenciones del gobierno. 

Estrechamente relacionada con las escisiones regi anales se encuentra 
la escisión entre la poblacien urbana y la rural. La distribución del poder po 
lrtlco, y en Oltima instancia de los recursos provistos por el gobierno, es unñ 
fuente de tensión entre la población urbana y la rural. Esto es cierto sobre· 
tcxlo en las naciones que experimentan 1 a transición de una sociedad predo· 
minantemente rural a una urbana. 

Otras escisiones tienen un origen cultural o ~tnico. Las escisiones -
cultnrales dividen las sociedades segOn !!neas raciales, lingu!sticas y religio 
sas. Son tan importantes en la polrtica como las diferencias de ciares, por ío 
menos. La mayor!a de los países son plurales en sentido cultural, ya que es 
tán i ntegraclos por varios grupos ele personas con diferentes herencias racia-: 
les, lingui'sticas y/o religiosas. Sus sistemas pol!ticos deben afrontar los pro 
blemas planteados por el pluralisrro cultural si quieren mantener su unidad y 
su estabilidad. 

E.ntre los efectos pollticos m~s,lmportantes del pluralismo cultural; se. 
encuentra la amenaza que tal pluralismo p.¡ecte plantear a la unidad y la estabi 
lidad nacionales. · - · 

En otros casos, el pluralismo cultural ha derivado del deseo de junta,r · 
en una sola unidad pol!tica, habitantes y territorios su flcientes para for111u un 
Estado viable en sentido econ6mico. En consecuencia, dlvei:sós grupos cultuJ:"! 
les con quienes no han cooperado en el pasado, se ven de pronto alentados a r 

compartir sus vidas y futuros con ellos en franca unidad, Asf, no es raro q¡¡e 
se conviertan en ciudadanos del mismo Estado algunos grupos que tradicional· 
mente hablan peleado entre si, 

Otra fuente de escisión ea la competencia entre divcrsa's ideoioglas so· 
ciales y pollticas. Existen escisiones ideológicas cuando hay dentro de un -
mismo sistema algunas visiones incompatibles acerca de la organización, las 
metas y los valores de la socle:lad, Tales diferencias ldcol~glcnq, qobre tofo 
cuando las ideologías se sostienen con gran fervor, ¡xieden prcxluclr conflictos 
acerca de los \.ieales y por el poder pol!tico necesario para implantarlos, 
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!-lay muchas otras escisiones importantes desde el punto de vista po 
lítico, entre ellas las divisiones de generaciones y de sexos. A medida que 
se desvanece la importancia política de las antiguas escisiones, surgen -
otras nuevas. El cambio social genera nuevas divisiones, las que Inevitable 
mente se manifiestan en Ja política. -

4. 5. - EL MARCO POLJTICO. -

Una constltllción articula más metas de la unidad política, describe 
las instituciones para Ja tomn de decisiones pOblicas, asigna poderes y esta 
blcce reglas para Ja selección de funcionarios)' Ja transferencia de los car 
gos pOblicos. Sin embargo, la constitución de una nación ofrece raras \'e=
ces una impresión corrccco de Ja naturaleza real de ln política. 

Virtualmente existe una brecha entre las reglas formales delineadas 
en Ja constitución y la practica efectiva de la elaboración consuetudinaria de 
las políticas, aunque la magnitud de esta brecha varía día con día. 

Todos los marros políticos se caracterizan por una división del po:ler 
entre funcionarios políticos de los diversos niveles de gobierno: nacicmal, re 
glonal y local. El marro polrtico define las actividades de las unidades guher 
namentalcs a estos tres niveles y la relación existente c·ntrc ellas. Hay tres 
patrones Msicos: municipal, estatal y federal. 

Las constituciones y otras descripciones del marco político son algo 
m§s que documentos heredados, memorizados en los cursos de civismo. 
Son creados por Individuos y reciben nueva vida en cada generación. Su sus 
tanela refleja los valores de la ~lite prevaleciente y las adaptaciones que la-: 
~lite debe hacer ante las nuevas condiciones. 

En cierto sentido, Ja prueba de un marco polrtico es su capacidad pa
r; durar, no simplemente para permanecer de modo estatico, sino para ada_E 
tarsc con flexibilidad. El marco polftlco de México ha superado la prueba -
del tiempo. Sin embargo, una prueba mAs significativa de su éxito constituclo 
nal será su capacidad permanente para responder a los cambios derivados de 
la conducción de Ja política. 

Las tensiones sociales y económicas severas p.1eden crear escisiones 
que reflejen en las Instituciones ¡:xilrtlcas y distorsionen as! la basqueda de un 
marco político aceptable. 

El marco político, tal como se describe en los documentos constltucio 
nales y se aplica en la pr~ctlca efectiva, provee el contexto Institucional y-=
procesal de la acción política. Aun cuando el marco sea poco m~s que un com 
pendlo de procedlmientra adecuados, los grupos y los individuos que traten efe 
Influir sobre las decisiones políticas deben actuar dentro del marco, o sobre 
~J. para alcanzar sus metas. 
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4. 6. - LA PARTICIPACIÓN Y LA ESTABILIDAD ffiLÍTICAS. -

Las formas de la accló!l pol!tlca individual pueden variar desde la lectu
ra de los acontecimientos pol!ticos en el peri6dlco, hasta la votación, la pe
tición de un favor a un funcionario elegido o un burócrata, o la participación 
activa como trabajador de campaña o propagandista de un partido. Las tasas 
de participación muy elevadas van acompañadas, generalmente, de intensos 
sentimientos pol!ticos, sintomatlcos de una crisis social severa. Las gran-
des masas se movilizan en el terreno polrtico s<'.l.ocuando se sienten directa
mente amenazadas por la crisis. En consecuencia, la capacidad del gobierno 
para responder a tasas de participación muy elevadas, se ve frenada a menu
do por su necesidad, y a veces por su Imposibilidad, de afrontar la crisis so 
clal subyacente que provocó tan intensos sentimientos polrticos. -

Varios factores influyen sobre el grado de la participación polftica volun 
tarla de un individuo. Algunos de ellos son factores persmales relacionados
con las actitudes, las creencias y los rasgos de la personalidad del individuo. 
Fbr ejemplo, la disposición del individuo hticla las actividades sociales, el sm 
timlen to de eficacia personal en sus tratos con los funclmarios gubemamcnra-:: 
les, la intensidad de sus actitudes pol!ticas y la percepción de los deberes cfvi 
ces, influlran sobre el grado y la naturaleza de su participación polftica. Otro 
conjunto de factores se relaciona con el texto pol!tlco e Incluye el grado de la 
exposición a la información polrtica accesible a travl'.!s de los medios masivos 
o los contactos personales, la estructura de los partidos polfticos, la rclatha 
accesibilidad de otros grupos de acción pol!tlca organizados, la importancia 
relativa de las elecciones y la actitud del régimen hacia la P.1(ticipación. Los 
factores socioeconómicos, también, influyen.sobre la participación. 

Todos estos factores sociales son importantes, pero es particularmente 
digna de mene Ión la correlación existente entre el nivel educativo y el grado 
de la participación. El ciudadano educado tenderO,en mayor medida que el -
ciudadano no educado, a participar activamente en el proceso polftico. Varias 
razones explican este fenómeno: el individuo mds educado tiene mns informa
ción pol!tlca, un ingreso mayor y a menudo mds tiempo libre y un acceso mOs 
frecuente a los medios masivos¡ tiende: cou mayor ú. écucncia a pertenecer o. ·· 
organizaciones sociales y a experimentar una sensación mayor ele eficacia per 
sonal. Tal persona tenderA mns a seguir los sucesos pol!ticos, a tener opinii 
nes sobre un amplio conjunto de cuestiones pol!tlcas, a participar en discusi9_ 
nes pol!ticas y a tener injerencia en las actividades r-0trricas. 

4, 7. - LA SOCIAL!ZACibN POLIT!CA. -

La partlcipacibn polrtlca no es innata en el com¡:xirtamicnto humano; es a.!_ 
go que se aprende. Los valores y Jaq actitudes polrticas se aprenden tambil'.!n. 
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Se llama socialización pol!tica al proceso del desarrollo de valores, -
sentimientos y conocimientos políticos. Bajo circunstancias normales, 
los valores y las orientaciones se transmiten de una generación a la si
guiente, a través de la socialización política, Gran parte de este proce
so se realiza durante la adolescencia. Sin embargo, la socialización po 
lítica es un proceso contfnuo que persiste durante tcxla la vida, porque :
las actitudes del individuo cambian para adecuarse a sus experiencias -
polfticas. 

La primera exposición del individuo a los estfmulos políticos se rea 
liza a través de la familia. Los valores políticos Ms!cos y a veces las -
preferencias partidistas, se desarrollan inconscientemente en el hogar y 
muchos individuos los conservan durante tcxla su vida. La escuela es un 
agente de socialización tan importante como la familia, y en algunas so
ciedades m!ls importante aún, Los líderes políticos se esfuerzan por di
rigir el proceso de la socialización política y las escuelas son los agen
tes m!!s frecuentes de los esfuerzos de socialización del Estado. Es po
sible que se requieran cursos de histor'ia y de civismo y que se exija el 
uso de ciertos libros de texto. El salón de clase ¡:>Jede usarse para odies 
trar a los jóvenes en las clases de roles ciudadanos deseados por el - ~ 
Estado. 

Otro agente importante de la socializadón es el grupo de colegas.A
resultas de la necesidad b6sica de conformarse, -quienes rcxlean al indi
viduo en la escuela, en la fábrica o en la oficina, ayudan a moldear sus 
orientaciones políticas. El individuo trata de ordinario de cooperar con 
sus compañeros y de adecuar sus actitudes a las de ellos. Otros agen-
tes de la socialización política son los grupos sociales, tales como las 
iglesias, los sindicatos y los clubes; los medios de comunicación masi
va; el gobierno y la propia experiencia política del individuo. 

En vista' de la diversidad de los agentes, el proceso de socialización 
polrtlca no es en mcxlo alguno determinista; es decir, las orient¡¡ciones 
polnicas del individuo no derivan sólo de fuerzas externas. El individuo 
adquiere de ordinario información y orientaciones o¡:>Jestas de los diver
sos agentes de la socialización. 

La socialización política apoya al sistema polftico por cuanto perpe
túa los valores y las orientaciones políticas. A veces, sin embar¡p, la -
perpetuación de actitudes es perjudicial para las metas del cambio po!fti 
co y social del régimen, de modo que se requiere un conjunto nuevo de::
valores y orientaciones que apoyen al sistema político deseado. El sur&!_ 
miento de tales actitudes nuevas puede requerir varias generaciones o 
incluso varios siglos. O bien, el gobierno p.iede emprender la socializa
ci6n pol!tica directa para inculcH en toda la población, con la mayor 
rapidez posible, las nuevas actitudes que se desean. 
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4. 8, - ~1STEMAS ELECTORALES. -

A),- Concepto y Claslfic ar\ón. -

La expresión sistema electoral es utilizada preferentemente, para -
designar el modo de distribuir y adjudicar los cargos electivos en función -
de los rcsullatlos clectornks, y se vincula directamente con lo relativo a -
la unidad, pluralidad y multiplicidad del sufragio. 

Paro clasificar los sistemas electorales, se p.1cdc atender a dos 
divisiones fundamentales: distribución territorial y organización pol!tica. 
De acuerdo con el primero, se tiene en cuenta la relación del número de cu r 
gos a cuhrlr con la cantidad de población y con la de electores, en funcll5n ú{, 
divisiones espaciales. Con el segundo, se procura conciliar el principio de 
que los elegidos sean fiel reflejo de los electores, con el eficaz funcionamien 
to de los órganos gubernativos. -

En lo que se refiere a la distribución territorial, existen tres siste
mas principales : . 

a) De colegios, distritos o circunscripciones uninominales; 
b) De colegios, distritos o circunscripciones plurinominales; 
c) De colegio nacional. 

En lo que respecta a Ja organización pol!tica, cabe distinguir los si
gttientcs sistemas : 

a) Mayoritario (de mayorfa pura y simple); 
b) De representación de las minorfas (o emp!rlco ); 
c) De representación proporcional (u orgnnico ). 

Sistemas que atienden al principio de distribución territorial: uninomi
nal, plurinominal y de colegio nacional único. - La división del total de electo
res (cuerpo electoral) en colegios, distritos o circunscripciones electorales, 
suele hace;1·se con base tcrrltorial, es decir, reuniendo en distintos conjuntos 
a los electores residentes en cada zona geogrl'lfica determinada, Para ello, 
se tiene en cuenta Ja cnnti::1ad de Ja población y no la superficie del territorio, 

Los colegios, distritos y circunscripciones son uninominales cuando 
el territorio del Estado se divide en tantas zonas como número de los cargos 
a cubrir en Ja elección ha ya, correspondiendo por consiguiente la asignación 
de un cargo por distrito y votando dentro de i!!l cada elector por un solo candi
dato, 

Los colegios, distritos o circunscripciones son plurinomlnales cuando 
el territorio del Estado es dividido en zonas de superficie extensa (grandes -
circunscriµ::io11es t~rritoriales), en codo una e.le lns cu:.!les s~ ct:hr<? un nt1me
ro determinado de cargos, correspondiendo a ca:l a elector votar por una lista 
que contiene un número de candidatos igual (o algunos menos, cuando se bus-
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ca asegurar la representación de minorias), al de los atribuidos al respec
tivo coleg-io, distrito o circunscripción. 

Existe el colegio nacional único cuando no hay división territorial del 
Estado a los efectos electorales y, por consiguiente, cactR elector vota por 
tantos candidatos como cargos haya que cubrir en el pais entero. 

Sistemas que atienden al principio de organizad ón po!Itica: mayori
tario, de representación de minor[as y de representación proporcional. - Los 
sistemas que tienen por objeto asignar los ¡:uestos con miras al eficaz funclo 
namicnto de los órganos gubernativos electivos, nunque sin descuidar la re:" 
loción entre electores y elegidos, de acuerdo con la doctrina de Ja rc·presen
tación pol!tlca, puo:Jcn ser clasl!lcados en : mayoritario, de rcp11:sentacl6n 
de las minor[as y de representación proporcional. 

El sistema electoral mayoritario es aquel por el cual se acuerda en 
cada colegio, distrito o circunscripción (unlnominal o plurinomlnal), la to
talidad de Jos cargos al candidato o listo de candidatos que obtiene mayor nú
mero de votos. Por lo común, se requiere solamente mayor!a relativa. 

El sistema electoral que tiene por finalidad acordar rcprcs¿nta~l6n 
tambi~n a las minadas o por'lo menos a algunas de ellas, ofn,cc mur.cm>as 
variantes. Normalmente, está combinado con el sistema de colegios, cir
cuitos o circunscripciones plurinominalcs y, des.!~ el momento q111? no c:on;
tituye un sistema de representación proporcional, se le suele denominar -
emp!rico o no proporcional. Entre los sistemas emp!ricos se ¡:<J<~lu mcn-
cionar el del voto limitado. 'De acuerdo con el sistema del voto limitado, ca 
da elector se ve constreñido a votar por un número de candidatos inferior ar 
de cargos a cubrir. 

Otro sistema que acuerda representación a las minor[as es el del -
voto acumulado, por el cual cada elector dispone de tantos votos cuantos son 
los cargos a cubrir, pero tiene ademés opción para dar todos los votos a un 
solo candidato o distribuirlos como mejor le plazca. En este sistema, como 
es obvio, el escrutinio se hace necesariamente por candidato Individual y no 
por lista de candidatos, En los dos sistemas, los colegios, distritos o cir
cunscripciones electorales deben ser plurinomi nales, 

Sistemas de representación proporcional. - Los sistemas de represen 
tación proporcional, son los que se caracterizan por el propósito de asignar
los cargos en los cuerpos representativos de tal modo que su distribución nu 
m6rlcn por partidos, listas o tendencias, corresponda mateméticamente a Ja 
distribución existente en el cuerpo electoral. El objeto y la caracter!stlca de 
tales sistemas consisten en obtener que la composlcibn poHtica del cuerpo e
legido, refleje con la mavor exactitud posible la composlcifm pol!tica del cuer 
po ckctor. · -

Son numerosos los sistemas de representacibn proporcional que han s_! 
do ideados y también, aunque en menor cantidad, los que han llegado a ser a
pi !cactos. El m~ s camón es el conocido vulgarmente con el nombre de sistema 
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de cociente, que supone colegios, distritos o circunscripciones plurlnomi
nales y concurrencia de listas o partidos. De acuerdo con ese sistema,se 
divide el número de votos válidos por el de cargos a cubrir y el resultado 
se llama : cociente electoral, Luego, se divide el número de votos que ob 
tuvo cada lista o partido, por dicho cociente electoral ( que actúa ahora, -
por consiguiente, como div\sor) y nuevos cocientes que resultan, señalan 
el namero de candidatos elegidos que corresponde, en cada caso, a Ja res
pectiva lista o partido. 

En la pr~ctica, sin embargo, como es fkil suponer, rara vez se 
obtiene la exacta proporcUm matemática y se produce el fen6meno de los -
restos, consistente en que la suma de los cocientes final es es inferior al 
na mero de cargos a llenar, cuando las operaciones de dÍVisi6n arrojan re
siduos considerables, Para resolver ese problema, se ha recurrido a dis 
tintos procedimientos, entre los cuales el m~s simple consiste en distri-
buir los cargos restantes entre las listas o partidos que han obtenido mayo 
res residuos o entre los que han obtenido mayor nQmero de votos. -

Otras variantes de los sistemas electorales, - Ademlls de Jos siste
mas electorales mencionados, han sido ideados otros con el prop6sito de po 
s!bilitar una representación m~s adecuada. Entre ellos p.ieden señalarse -
los sistemas de voto reforzado por contraste con el sistema común de voto 
único o igual. 

El principio general es el del voto Onlco o igual, que se expresa grA 
flcamente con Ja frase: "un hombre, un voto", En los distintos casos de:
voto reforzado, en cambio, se otorga a determinados ciudadanos un mayor 
poder electoral, No se trata, como en el caso del voto calificado, de otorgar 
el derecho de ejercer el sufragio s6lo a algunos, sino que, aunque se otorga 
a todos, vale mAs el de algunos de ellos. Son ejemplo de sufragio reforzado, 
el sufragio plural, el sufragio múltiple y el sufragio farnillar. 

El sufragio plural consiste en atribuir uno o m~s votos complementa
rlos a determinados electores, en rnZ6n de calidades que reúne (cargo espe
cial, titulo, etc.), lo que se lleva a cabo en el colegio, distrito o circuns-
crlpci6n electoral a que pertenece. 

El sufragio múltiple tiene características semejantes al plural, pero 
con la particularidad de que el voto o los votos complementarios son emitidos 
en distinto colegio, distrito o círcunscrlpcl6n electoral. 

El sufragio familiar es una modalidad del sufragio plural, con la parti 
cularidad de que la calidad en razón de la cual se acuerda, estA constituida -
por el hecho de ser el elector padre de familia, p.tdlendo variar el número de 
los votos complementarlos en función del de los miembros del nOclco fami
liar. 
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4. 9. - LOS PARTIOOS- ffiLÍTICOS. -

No se puede tratar de la democracia mcxlerna, sin.aludir a unos gru-
pos sociales que sin ella crearlos son, sin embargo, inexcusables para el -
despliegue democrático. La existencia de los partidos políticos deriva del -
hecho de que en la democracia, la sociedad está destinada a integrarse de mo 
do permanente en el Estado; pero como quiera que, por una parte, los intere
ses materiales y espirituales de la sociedad no son homogE!ncos, sino hetera 
gE!neos, y que, por la otra, esta heterogeneidad rc:basa a Jos individuos partí 
culares para dar lugar a intereses materiales y espirituales comunes a plurii 
lidades de in•Jlvlduos que, a su vez, constituyen grupos parcialcs dentro de -
la totalidad social, de aquí la existencia de organizaciones compuestas r•'r -
aquellos que pretenden defender sus intereses a través de Ja acción estola), 
y que para ello han de entrar en concurrencia con organizaciones del mismo 
tipo, pero de distinto contenido, · 

El partido polftico puede definirse como un grupo de personas organi
zadas con el fin de ejercer o de Influenciar el pcxler del Estado, para realizar 
total o parcialmente un programa polftico de carácter general. 

De Jos partidos políticos se han hecho multitud de clasificaciones, pero 
Ja mayoría de ellas no tienen sentido más que para la ~poca en que fueron for
muladas, A continuación se mencionan algunas : 

El partido es una parte de una totalidad superier, nunca esa misma to 
talidad. La clasif!cacl6n de los partidos deriva así de lo que se tome como sü 
puesto para la concurrencia con los demás, y de este moc;o, se establece Ja -
siguiente clasificación : 

A). 
B). 
C). 
D). 

E). 

F). 

Partidos mixtos político-religiosos; 
Partidos basados en oposiciones regionalés o nacionales ; 
Partidos de estamentos o de clases; 
Partidos constitucionales, es decir, dividid~s por principios de ín
dole jurídico-polftica, por ejemplo: monarquía, re¡:úbllc~; 
Gubernamentales y de oposición, no por la función desarrollada en 
un momento dado, sino por ten:Jenclas internas r esenciales ol par 
tido; y -
Partidos polfticos puros, o sea, Jos que estfin determinados exclusi 
vamente por principios polftlcos y no por oposiciones religiosas, -
estamentales, territoriales, jurídico-constitucionales, etc. 

Aparte de la división subsidiaria entre izquierdas y derechas, los parl:!_ 
dos se dividen en partidos de la revolución l' partidos de la legitimidaJ, Así 
formulada la distinción, no puede aplicarse más que a la primPra ~poca del 
Estado democrAtlco. Mas prescindiendo del contenido concreto y del tfrmino 
mismo de llgitlmidad, puede afirmarse que Ja distinci6n entre partidos que e_s. 
t~n dispuestos a desarrollar sus objetivos dentro de las formas del orden jur_! 
dlco-polftlco vigente, y partidos que cuentan entre sus objetivos Ja rupturn de 
ese orden, ha sido fundamental para el Estado democr~tlco liberal y lo es pa
ra cualquier organización polftica. 
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Otro criterio de clasificación se refiere a las Jivcrsas ideas sobre -
los fines del Estado. Dentro de esto se tiene: 

A). - Partidos que mantienen una concepción pol!tica del Estado, es -
decir, que considerando a ~ste como un fin en sr mismo, afirman 
la unidad de su voluntad y tratan de ase gurar su poder; y 

B).- Aquéllos que mantienen una concepci6n social del Estado, viendo 
en ~ste un simple medio para la multiplicidad de fines sociales. 

Los unos ven el Estado desde arriba; los otros, desde abajo. 

Otra consideracl6n sobre Jos partidos desde sus idearios, es clasifi
cAndolos en individualistas, cuando conciben al individuo como valor supremo 
al que han de subordinarse el Estado y el J)erecho; supraindividualistas po
Irticos, cuando el valor superior es el Estado, y supraindividualistas cultura
les, cuando dicho valor supremo es la cultura, 

Otra división es con arreglo a su oricntaci(m finalista, en partidos que 
se dirigen al logro del poder por el jefe y la ocupación de los ¡>Jestos adminis 
trativos en beneficio de sus propios cuadros; partidos de clase o cstamúntÓ, 
cuando estAn orientados por intereses de grupos sociales de esta índole, y par 
tidos ideol6gicos o de concepción del mundo, cuaroo lo son por fines objetivos 
o principios abstractos. 

En la primera etapa del Estado liberal, cuando el grupo pol!tlco activo 
se limitaba a un reducido estrato social, los partidos polrticos eran um s mino 
r!as de gentes en torno a un jefe; no exi st!a un programa r!gldo y slstcmAtlca 
mente establecido, sino que ~ste se manifestaba mAs bien en discursos y decTa 
rociones dirigidas no tanto al pa!s como a los amigos polrticos; tampoco habfa 
nada parecido a cotizaciones: los candidatos afrontaban por sr mismos los gas 
tos electorales, mientras que los costos generales del partido en general, erañ 
sostenidos por el ¡xitriotlsmo particular del propio jefe o de algunos afiliados. 

Mas todo esto cambió cuando, con la irrupción de la democracia, gran
des masas pasaron a participar en la vida pol!tlca activa, pues para lograr con 
ellas efectos unitarios fue preciso acudir a la organización racional e lmperso 
na!; el puro contacto personal hubo de ser sustituido por reglas objetivas y por 
un aparato burocr~tico; Jos objetivos formulados mediante cambios de ¡>Jnto de 
vista personales, por un programa general capaz de Interesar a una masa;· y -
las aportaciones económicas irregulares, por recursos normalizados y con --
21p!lcación racional. De este modo, los partidos de Ja democracia tomaron, con 
el correr del tiempo, la siguiente estructura : 

A). - En primer Jugar, el !J!rtido tiene un programa formulado de mane
ra m~s o menos rfglda o flexible, en el que se exponen sus finalidades genera-
leñ. En despliegue de este programa, el partido establece su programa o plata
forma electoral. J unto a estos Instrumentos de expreslbn de objethu~ u111pllo:,, 
el partido formula sus"consignas"u objetivos concretos a perseguir en unr situ! 
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ción dada. 
Frecuentemente, sirviendo de base al programa, estA la "doctrina" 

del partido o principios de conce¡x:ión del mundo, fllosoffo de la historia, -
de la sociedad y de la polftlca, ideas económicas, religiosas, etc., en los 
que se inspira. La doctrina y la custodia de su ¡xireza desempeñan un pa
pel particularmente importante en los partidos revolucionarlos alejados -
del oportunismo, y en los de inspiración religiosa. 

B). - La organización del partido se compone: de la dirección, con 
su aparato admlnlstrat lvo; dela base, o conjunto de militantes sin cargos 
directivos, y de los simpatizantes, que pueden ser tanto personas físicas -
como colectivas. 

La necesklad de una dirección concentrada es tanto m~s aguda cuan 
to mayor es la masa de militantes a conducir, y cuanto mAs rApldamente se 
suceden los acontecimientos ante los que es preciso tomar decisiones urgen 
tes. Mas es claro que la dirección no puede cumplir sus fines si no estA ::
auxiliada por un cuerpo enea rgado de cuidar de la organización de la base, 
del despacho de los asuntos ordinarios y de ejecutar las órdenes y dlrecti-
vas emanadas de aquH!a. Por otra parte, y deda la complejidad dE· los pro
blemas de la vida polftlca contempor~nea y del aumento ce las actividac'cs 
estatales, la dlreccl6n tampoco puede cumplir sus fines si no cuenta con au 
xlllares y cons€'jeros técnicos que le proporcionen los elementos lntelcctu:! 
les para la decisión. Inmediatamente vinculada a la dirección, surge una :
burocracia edmlnlstrativa y técnica, dotada de todas las notas que caracte
rizan a ~sta, delimitación precisa de competencias, jerarquía, separación 
entre potestad y titular, conocimiento de reglas normativas o tl:cnlcas, -
sueldo, profesión íinica o prlncl¡:nl, rutina, desconfianza de la novedad. 

Todo esto tiene consecuencias importantes para el funcionamiento -
concreto de la democracia. En primer lugar, se produce el necesario fen6 
meno de que la burocracia se convierte de medio auxlllar del poder en una
especie de poder en sr, fenómeno que tanto irrita a 1 a oposición interna de 
Jos partidos. Pero como, además, la burocracia, aan en mayor medida que 
en el Estndo, depende de los jefes, el resultado es que se convierte en sé- -
quito de 6sros frente a la base. Esta sola circunstancia constituye ya un lm 
portante fortalecimiento de la dirección, que se ve aumentado, además, pOr 
una serle de factores: en primer lugar, por el inevitable dominio que una -
minoría organizada ejerce siempre sobre una mayoría, no ya desorganiza-
da, sino sujeta a la propia organlzacl6n de aqu~lla, por el hecho mismo de 
que una masa sin organizadón carece de fuerza; además, porque cuanto más 
eomplejas son !ns situaciones, más se hace sentir la necesidad de una dir<?S 
cl6n enérgica; por otro lado, es ésta quien tiene en sus manos los lnstrume_!! 
tos c!e propaganda del partido y quien está, por lo mismo, en mejor disposi
ción para conformar In opinión de la base. 

Por c.:unslg1.l1ente, la dirE'cC".ión goza r!e una simoci6n venta.losa para -
imponer sus puntos de vista a la base y, por tanto, para mantenerse en el -
gobierno del portido. Y en virtud de este dominio, es la dirección quien fija 
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los objetivos electorales y g1bernamentales, y quien designa a Jos canuida
tos cara las elecciones y Jos titulares para los puestos a cubrir en el go
blemo. del Esta:lo. 

Tcxlo esto significa: 

l~ - Que Ja democracia ha tenido Ja bastante.vitalidad, para adaptarse a las 
condiciones de Ja sociedad moderna, encontrando los m!':tcxlos de orga
nlzaci6n y dirección que ~sta exige; 

2~ - Que en eJlo se ha verificado una traslación del sujeto democr§tlco, que 
en mcxlo alguno es ya el individuo, sino unos grupos sociales dotados de 
firme estructura; y 

3: - Que,· por consiguiente, la intervención del in.iividuo en el gobierno -
del Estado ha de verificarse precisamente a trav~s de estos grupos y -
no de un mcxlo inmediato, 

4, 10. - GRUPOS DE PRESIÓN. -

Dentro de los grupos que intervienen en el proceso democdtico, mere 
cen mención especial Jos llamados grupos de presión. Se entiende por tales, 
unos grupos que, sin tener fines específicos o únicamente políticos, est§n -
unidos por ciertos intereses comunes que intentan de(ender mediante su in
fluencia sobre los órganos estatales y las organizaciones políticas, tratando 
de dirigir la acción de éstas en un determinado sentido. Los métcxlos por los 
que se ejerce la influencia pueden ser de el! versa índole, pero de un mcxlo -
general, cabe clasificarlos con arreglo a las siguientes direcciones : 

A). - Influencia en las elecciones. - Así, por ejemplo, los sindicatos o
breros,narmalmcnte indiferentes ante los partidos, apoyan electo
ralmente a aquel que les promete llevar a cabo una detcrminr.da po
Jftica, 

B). - Contacto directo con Jos legisladores, ministros y funcionarios. 

Ci. - Propaganda frente a Ja opinión ¡:(ibllca. 

La diferencia entre los grupos de presión y Jos partidos, es clnra : 

A).- Los partidos tienen como finalidad Ja ocupación o participación en -
el ¡xxler polrtico; buscan Ja Investidura jurfdk.o-¡:(iblica para sus miembros, 
mientras que Jos grupos de presión no pretenden Ja ocupación del ¡xxler, sino 
simplemente condicionar las decisiones de aquc:llos r¡11r. Ja ejercen j11rfctir.e
mente. 
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B ), - Los partidos tienen una concep::ión política total y se sienten respon 
sables de Jos intereses morales y materiales de Ja totalidad del pals; los --=
grupos de presión sblo tienen lnter¡;s por un problema o por un circulo limita 
do de problemas, permaneciendo indiferentes ante los demAs; sólo se sienteñ 
responsables de los Intereses de grupo. 

C). - En resumen: mientras que la pol!tlca es Jo fundamental para los par 
tldos y constituye el fin y el sentido de su existencia, en cambio, para los -=
grupos de preslbn es lo accidental, es un mero Instrumento para realizar otro 
tipo de intereses materiales o espirituales. 

Para concluir, se debe aclarar cu§! es la relación diallóctica entre el gru 
po de presibn y el partido pol!tico. -

D). - En primer término, Ja relncibn entre ambos es fluyente, de manera 
que pue:le haber organizaciones que formalmente tengan la configuracibn de par 
tido, pero ~ue en realidad actOen como grupos de presión, sea que no les inte=
rese ejercer el poder del Estado, sino simplemente influenciarlo; sea que, -
aun participando en el poder, permanezcan Indiferentes para lo que no sea un 
circulo limitado de problemas. 

E). - Existe una relacibn compensatoria entre ambos, pudiendo afirmarse 
que, mientras mAs fuertes y representativos de los Intereses de los nOcleos 
sociales sean los partidos, menos extenslbn tienen los grupos de presibn. Y,-
tambi~n. explica la pluralidad de tales grupos en Jos paises don:le no existe -
libertad para Ja formaclbn de partidos. Cabrfo, pues, decir que, cuando los 
partidos son débiles, el poder social asciende al estatal a trav&s de los grupos 
de preslbn. 

En todo caso, queda claro que Ja prfictlca democrfitica, aun sin re 
coger formalmente en un seno representaciones de intereses corporativos, ha 
dado lugar a un sistema féctico y en ocasiones, jur!:lico, en el que la comple
jidad de los grupos e intereses sociales tienen posibilidad de condicionar Ja ac 
tlvidad estatal de modo adecuado a sus Intereses y, desie luego, con' una flexr 
billdad y adaptaclbn mayor que cualquier represcnrnclón de tipo rígido. -

4.11. • LOS PARTIOOS EN LAS DEMOCRACIAS LIBERALES. -

En el contexto democrético,los partiJos pol!ticos ticn:!cn e centrar 
sus actividades alrededor de la tarea de la conducción y la victoria en eleccio
nes competitivas. Cuando los partidos deben competir por p.iestos públic0s en 
elecciones libres, de ordinario se preocupan por la tare• de gnn"r las eleccio 
nes. El criterio principal para medir la eficacia '.le un purtido por parte de :
sus lideres y de observadores externos, es su ~xito en las urnas. 

Hay muelles otras tareas o funciones que Jos partidos fl'JC"lcn o de
ben realizar, como el reclutamiento y adiestramiento de l!cleres políticos, la 
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socializad6n pol!tlca de los ciudadanos, la comunlc•ci6n de Información po
lltlca, Ja agregación y expresión :le Intereses e ideologfas y la conexión del 
Estarlo con su pueblo. 

Var!an ampliamente las caracter!sticas de organización de los -
partidos democr1iticos. El nOmero de miembros de un partido puede ser -
grande o pequeño y su participación puede ser directa, indirecta ( por ejem
plo, a trav!!s de la pertenencia a un sindicato ) o de ambas formas. La or
ganlzaci6n del partido puede funcionar en forma permanente o s6lo durante 
las elecciones. Estas variaciones y otras mAs existen porque Jos partidos 
tienen cliversas historias políticas y operan en diferentes contextos pol!ticos. 
Las caracter!sticas de organización tienden a diseñarse en forma tal quema· 
ximicen la capacidad de los partidos para competir con eficacia en las elec
ciones. 

La mayorra de los esrudiosos coincide en que los partidos pueden 
contribuir de manera importante a la estabilidad de un sistema cuando son • 
eficaces. Pero a menudo se afirma, que el número de partidos existentes m 
un sistema es la clave de su estabilidad relativa. Se piensa que un sistema • 
de dos partidos asegura la estabillda:l, mientras que un sistema de muchoo • 
partidos tender1i a crear lne~tabilldad, La pres encla de muchos partidos 
supuestamente genera Ja lnestebilldad al volver necesarios los gobl~rnos ele 
coalición; es posible que tales coaliciones no sean pzrdurables. 

Sin embargo, mAs importante que el número de partidos, es la •• 
distancia ideológica que medie entre ellos. En un Estado donde los partidos • 
est~n Ideológicamente polarizados,no habr1i un consenso Msico sobre los va· 
lores, las ectitudes o las metas de la comunidad polltica. Y cuando los parti 
dos est1in polarizados, cualquiera que sea su nOmero, ningún partido acepta· 
r5 fkilmentc el gobierno de sus rivales. AOn cuando haya sólo dos partidos, 
no habr1i esperanzas de estabilidad si est1in polarizados. En cambio, cuando 
los partidos no est1in polarizados y aceptan los mismos valores y las mismas 
metes, la estabilid~d es posible aunque haya muchos partidos. 

4.12. - LA ESTABILIDAD POLfT!CA. • 

Una de las caracter!sticas Msicas de la naruraleza humana es el 
deseo de seguridad. Entre las motivaciones para Ja formación de entidades -
polrticas,se encuentra el deseo de obtener seguridad mediante la defensa co· 
lectiva contra los forasteros y la acción conjunta para controlar el ambiente 
interno. 

La gente espera que sus sistemas pol!tlcos la protejan de la inva
si6n extranjero, aseguren la paz interna e Impidan el cambio descontrolado. 
Eu e<JHSC'CU<:tit:lil, uno ~~e los elementos m!is irnpí.lrtP.ntes r!e lfl nr.tuación de un 
sistc111a po!ftico es su éxito en la provisión de una estabilidad pol!tica global. 



l2.ú 

La estabili:lad po!ft!ca es la ausencia de un cambio completo -
en el marco polftico. El pafs que cambia frecuentemente de un tipo de rl! 
gimen a otro (de la monarqufa a la república; de la dictadura civil algo:
bierno militar; o de un marco democrat!co a otro enteramente distinto) -
se considera inestable, 

Otra definición común de la estabilidad po!ft!ca es la ausencia 
de cambios frecuentes en el gobierno. Por lo tanto, los paises cuyos pri
meros ministros y gabinetes cambian varias veces al aílo se consideran -
inestables, aunque el rl>gimen no cambie. Una tercera Interpretación co
mún de la estabilidad pol!tica es la ausencia de violencia, Los paises gue 
no se ven afectados por disturbios, manifestaciones, asesinatos y revuel
tas se consideran estables, y los paises afectados por tales acontecimien
tos se consideran inestables. 

Una definición amplia de la estabilidad pol!tica tiene tres com 
ponentes: !_eg!!iinid!!_d t...m.!!!.!~9.s!~l_<:_o.!l.Q!!'.!!~ ... L!!!!.;:_a_E!!!\f.!!~· -

El sistema polltico estable es ague! cuyas instituciones y cu
Y.OS l!deres son conslderado.s leg!timos por el pueblo. Existe legitimidad 
cuando el pueblo cree que las instituciones y los funcionarios gubernamen 
tales no tienen sólo el poder sino tambil>n el derecho de mandar , -

El segundo elemento de la estabilidad es el manejo del conflic 
to, o sea, la capa::idld para regular y controlar la perturbación pol!tica :
emanada de la agitacibn social, económica o polftica. Todos los sistemas 
pollticos encaran conflictos de intensidad variable, derivados de la compe
tencia existente entre diversos sectores de la sociedad: grupos l!tnicos, -
clases socioeconómicas, regiones y religiones, La estabilidad polftica no 
requiere necesariamente la estabilidad o la tranquilidad económica o social, 
El sistema estable es aquel que puede mantener el conflicto dentro de l!mi 
tes mane] ables, Las definiciones de los lfmites manejables y del conflictó 
aceptable varfan de una sociedad a otra, dependiendo de la experiencia an
terior y de la cultura polltica prevaleciente. El conflicto puede manejarse 
con eficacia en un pa!s a pesar de una acción guerrillera constante, mien
tras que en otro pafs, una serie de manifestaciones pac!ficas puede indicar 
el fracaso del manejo de los conflictos, 

El tercer elemento de la estebil!dad polrtica es la durabilidad -
del sistema pol!tico a trav~s del tiempo, La permanencia de un·sistema po 
Irtico le da impulso y lo fortalece, asegurando as! la continuación de su - :
existencia. Cada crisis manejada con eficacia aumenta la capacidad del -
rl!gimen para superar crisis futuras. Los l!xitos anteriores fortalecen la 
confianza pública y da a los lfderes pol!ticos la oportunidad de fomentar ha
bilidades para el enfrenta miento de las crisis e; instituciones sufickntcm~n 
te flexibles para responder a tales crisis. Sin embargo, la persistencia a
través del tiempo no es una garantfa de la estabilidad de un rl!gimen. 
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Las escisiones sociales profundas pueden polarizar a la pobla 
ción y generar conflictos que el sistema polftico no sea capaz de manejar 
con eficacia. El peligro es particularmente agudo cuando coinciden dife
rentes clases de escisiones sociales (de clase, culturales, regionales e 
ideológicas) que dividen la sociedad en cam1xJS de batalla. El individuo 
perteneciente a varias categorías sociales tiende m{1s a tolerar la diversi 
dad y menos a polarizarse en un campo de guerra. Uno fuente particulaf 
mente importante de confllct o social potencialmente perturbador es el -
choque de diferentes grupos culturales. 

Otro factor que afecta de manera importante la estabilidad po 
lftica es el de las condiciones soclocconómicas generales. -

Las instituciones ¡:olftfcas constiniyen una tercera fuente de -
estabilidad e inestabilidad. 

Otros estudiosos creen que ciertos factores institucionales -
mfis amplios, tales como la naturaleza del sistema de partidos, afectan 
la estabilidad política. Se afirma o menudo que un sistema bipartidista -
tendrA mayores probabilidades de generar una democrncia estable que un 
sistema multipartidista. Sin embargo, el factor decisivo no es el ní11ncro 
de partidos, sino la distancia ideológico que los separa. 

Otro conjunto de condiciones favorables para la estabilidad se 
relaciona con el carficter de la cultura polftica. La eatabilidad polrtica, 
como sostiene otro autor, serfi m5s probable cuando los supuestos públi
cos generales acerca de la naturaleza del poder polftico, sus usos y abu
sos, y sus p::>seedorcs lcgftimos, sean congruentes con los patrones de -
autoridad efectivamente cxist entes en el sistema JXJlftico. 

En suma, una investigación extensa de lns fuentes de In estabi 
lidad ha dado lugar a diversas explicaciones, ninguna de las cuales parece 
suficiente en sf misma p<tra acfornr la razón del gobierno csrnhlc, Algunas 
explicaciones tienen graves defectos o incxactituclcs, pero casi tcx.las sugic 
ren procedimientos válidos para la promoción de la estabilidad. ' -

Los factores que parecen más determinantes ele la estabilidad 
son los menos manipulables: la cultura política, las escisiones sociales 
y la riqueza económica. 
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CAP ~TLILO V. 

Il...& 11.IEIFIDJ!lJWl& IEll.IEIC:'lfOIUJL. IEJNI UlJl!il Ml.&!.11.IC:ÍOJ [!])JE 
!!' UJlllt/A[.Il$ IW!C!JJ W l!'Il..lllJJIU[I!' Alll.1flllll>Il$ MIC!JJ. -

La Re¡:úbllca Mexicana en su conjunto, tiene uno de los m§s altos fndi 
ces de natalidad en el mundo, provocán:lose con esto, la necesidad de ade-
cuar contfnuamente las condiciones sociales, polfticas y económicas del -
pafs. 

En lo que al aspecto polftico se refiere, un gran número de ciudadano 
no Interviene en los procesos electorales, no obstante que nuestra Constitu
ción les confiere ese derecho en su Artfculo 9~, que a la letra dice : 

"No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacfflcemen 
te con cualquier objeto lfcito, pero solamente los ciudadanos de la :
Re¡:ública podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos polfticos -
del pafs ", ( 61 ) 

Una de las razones principales, por las que no existe una participa-
ción plena en cuestiones polfticas,de todos los mexicanos con las faculta-
des necesarias para ¡xxlerlo hacer, es el desconocimiento de los fundamen 
tos jurfdicos que regulan dicha participación, sobre todo en lo que corres:' 
pande a la formación de partidos polfticos. 

A partir de Guadalupe Victoria, existió la necesidad de la operación 
formal de partidos polfticos, no obstanque que en muchas ocasiones, no se 
tomó en consideración la opinión del ¡JJeblo. 

En el proceso histórico tratado, no se toman en consideración los -
múltiples interlnatos donde la presidencia fue ocupada por una persona du
rante perfodos cortos y donde algunos de ellos, no llegaron ni a 48 hqras. 

Despu~s de la gestión del general Porfirio Dfaz y durante el año de -
19ll, se dieron las facilidades para la reglamentación que ha servido deba
se a la legislación actual en la materia que nos ocupa. 

Con objeto de situar este capftulo en un tiempo determinado, los con
ceptos históricos se referirán hasta el aílo de 1986 y se mencionar§ con de
talle el origen de la reglamentación, asf como las principales leyes promu_! 
gadas al respecto. 

A fin de clarificar conceptos, se considera conveniente definir, en -
principio, qu~ se entiende por "partido", Se llama igualmente "partidos", 
a las facciones que dividfan a las re¡:úblicas antiguas; a los clanes gue se -
agrupaban alrededor de Condotiero (jefe de los soldados mercenarios) en la 
(61) Constitución Polftlca de los Estados Unidos Mexicanos, Editorial Edi-

ciooea .Andrade, S. A., 3a, edición, M~xico, 27 /Vl!/90, 
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Italia del Renacimiento; a los clubes donde se reunfan los diputados de las 
asambleas revolucionarlas; a los comit~s que preparaban las elecciones -
censatarias de las monarqufas constitucionales; asr como las vastas orga
nizaciones populares que enmarcan a Ja opinión ¡:úbl!ca, en las democracias 
modernas, 

Hasta 1850, ningún pafs en el mundo ( excepto Jos Estados Unidos), -
conocía partidos polftlcos, en el sentido moderno de Ja palabra. Habra ten 
denclas de opiniones, clubes populares, asociaciones de pensamiento, grü 
pos parlamentarios, pero no partidos polrticos propiamente dichos. Sin=
embargo, para 1950, en Ja mayoría de las naciones civilizadas, funcionaban 
un sinnúmero de partidos polfticos que se esforzaban por lograr el manejo 
del poder. 

En la actualidad, podemos decir que no existe pafs en el mundo en -
donde no exista por Jo menos un partido polltlco. 

El nacimiento de los partidos est~ ligado el de los grupos parlamen
tarios y los comités electorales. Sin embargo, algunos man!flestan un ca
rácter más o menos desviado, en relación con este esquema general, 

El concepto moderno de partido polrtlco en los países con sistemas -
democráticos, es el agrup.1mlento de personas con ideologías similares, -
que por medio de procesos electorales, pretenden el control polrtico é.c en 
mayor número de ciudadanos; situación que conlleva a lograr un poder poi! 
tico en el que se sustente el gobierno. -

Guadalupe Victoria (1824-1828). - Primer presidente Constitucional de 
México, representó el triunfo liberal y Ja derrota de los monarquistas, -
ron Ja cafda de Agustfa de lturbide. 

Vicente Guerrero. - El siguiente gobierno reconocido formalmente, -
fue el de Vicente Guerrero, general Insurgente, después de haber descono
cido la candidatura de Gómcz Pcdraza. 

Bustamante (l 832-1837). - Anastasia Busramante, se rebela contra -
Guerrero, quien Jo desconoce como jefe del Po:!er Ejecutivo. Finalmente, -
Guerrero muere por fu s llamiento, Ya en el poder, Bustamante -
fue· prontamente derrocado por el tratado Zavaleta. El poder que.jaba a car 
go de don VulenCin Gómez Farras. Este, con las medidas liberales produjo 
Ja inconformidad del ala conservadora. Toma ensegulda el poder Antonio -
L6pez de Santa-Anna. 

Santa-Anna. - Antonio L6pez de Santa -Anna, como presidente de Ja -
Rep(1blica, para poder gobernar sin trabas suprimió Ja Cámara de Diputados, 
Este ncontec!miento serfa de grandes consecuencias que ensombrecerfan al 
paf s. Los colonos de Texas se separan cit::l país; ~po:n en· q:le tnmhi.l'!n Joc:i .. 
Estados Unidos Invaden a México, arrebatando!e más de la mitad del territ2 
ria. 
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Otro problema con el que se enfrcntubn México, cm con Fn111cia. 
Las prctcnciones mon.1rquicas nnpolcónlcns, junto con los conscr\'udun:.'H, 
de apo:.Jcrar.se del pnfs. Afortunndarncme, con In derrota de Mnximilinno, 
Jos liberales se encargan de la con:it1cción dd pofs. 

Gobierno de Benito jufirez. - Intentó Jul1rcz, un.'.1 VL'Z m6s, rL'for111;:1 r 
Ja Constitución de 1857 mediante la implantación del Senado y el veto pre
sidencial, ambas acciones enfocadas a lns sesiones cxtrnordinnrins Je Jn 
camarn de Dip.1tados. Con la intención de rcforzor el i'oJer Ejcc11til'O, L'n, 
desventaja frente al Legislativo, ]uárcz fracasó. 

Sebastrnn Lerdo de Tejada, - Ya en el Po-ler Ejec11ivo, i .c·r.lo de Te
jada, en 1873, incorpora las Leyes de Reforma a lo Constitllción de 1857. 
Se estableció el Senado en 1874, Posteriormente, es derrotado ¡x1r O.faz, 

Gobierno de Porfirio Dfaz (1876-19ll). - Dfoz en el mando duró un ter 
cio de siglo, durante el cual tuvo que usar la fuerza para mantenerse en -
el poder. Se enfrentó al problema agrario, pero lo reprimió con mano du
ra. Supo manejarse Mbilmente, complaciendo a conservadores y liberales. 
En Jo econl'.imlco el pafs floreció, pero con un desarrollo dependiente, Pron
to, D!az tendrfa problemas que lo derrumbarfnn del pcc!er. Las exigencias 
del liberalismo, encontraban en Madero, al hombre llamado p.'.lra empren-
derlas. 

Los partidos polfticos, propiamente dicho, eran Incipientes por no - -
contar con programas bien definidos. El primer partido del Estado fue el 
partido "Recleccionista", pero mns que ta:lo, estaba al servicio del Gobler
no-Pnrtldo Onico de Estndo. No permitiá en su seno mas que a personas 
allegadas al dictador. 

Origen de la Reglamentación en materia electoral. -

A p.1 rtlr de que entró en vlg:or la Constitución Polftica ele l 9ll, hasta la 
fecha, se han sucedido varias reformas en materia clecLoral. De estns rcfor 
mas, las mAs importantes son las siguientes : 

Ley Electoral de 19ll. 
Ley para elecciones de Po-Jercs Feder2lcs (2 de junio :Je 1918). 
Ley Electoral Federal (7 de enern de 1916) 
Ley Electoral Federal (.\de diciembre de 1~51), 
Ley de Reformas y Adiciones o Ju l.cy Ele~tnrol Fedcrnl (!%?). 
Ley Federal Electoral, (5 de enero .k· 1973). 
Ley Federal de Organizaciones Políticas y Froccws Elcctot·aics 
(28 de diciembre de 1977). · 
Código Federal Electoral (1986). 
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En virtud dt: lo complejo que serla manejar ta.lo d proceso clectornl, 
u continuación se menciona exclusivamente lo referente r conceptos de In
tegración y registro de partidos polfticos, ya que son los que se relacionan 
fntimamcnte con pluralismo y plurlpnrtidism:i. 

5.1. - LEY ELECTORAL DE 1911. -

· Art. 117, - Los partidos pol!ticos tencir~n en las operaciones electorales 
lo intervención que les scMlu estv ley, siempre que reúnan los siguientes re 
quisitos : -

Que hayan sido fundm.Jos por una nsumblco constitutiva de cien ciudadanos, 
por lo menos; 
Que la nsamblen hoya elegido una junta que diga Jos trabajos del partido 
y que tenga la representación pol!tica de Coste, 
Que la mismo asamblea haya aprobado un programa polftico y de gobierno. 
Que la autenticidad de la asamblea constitutiva conste por acta que autor! 
zar§ un notario público, el que tendr6 esta fucultad independientemente -
de las que le otorgan las leyes locales respectivas, 
Que la junta directiva nombrada, p.¡blique por lo menos, diez y seis nC!me 
ros de un periódico de propaganda, durante los dos meses anteriores a la 
fecha de las elecciones primarias y durante el plazo que transcurra entre 
!:stas y las elecciones definitivas. 
Que por lo menos con un mes de anticipación a la fecha de las elecciones 
primarias, la junta directiva haya presentado su candidatura, sin perjui-
cio de modificarla si lo considera conveniente, · 
Que la misma junta directiva o las sucursales que de ella dependen, tam 
bl!:n con un mes de anticipación, jl'.lr lo menos, haya nombrado sus reprc 
sentantes en los diversos colegios municipales sufraganeos y distritos -
electorales, en aquellas elecciones en que pretendan tener Ingerencias, -
sin perjuicio Igualmente, de poder modificar los nombramientos. 

5. 2. - LEY PARA LA ELECClON DE PODERES FEDERALES, DECRE
TADA FOR VENUSTlANO CARRANZA, EL 2 DE JUNIO DE 1918. -

Art!culo 106. - Para los partidos nacionales : 

Que hayan sido fundados por una asamblea constitutiva de cien el udadanos, 
por lo menos. 
Que la asamblea haya elegido una junta que dirija los trabajos de partidos 
que tenga la representación poHtlca. 
Que la misma asamblea haya aprobado un programa polftico y de gobierno. 
Que la autenticidad de la asamblea constitutiva conste de auto formal. 
Que no Jlevc denominación o nombre religioso, ni que esté a favor de Indi
viduos de: determinado razn o creencia. 
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Que In: juntn publique por lo menos ocho números ·Je un perl6dico lle pro~: 
p.ancln, durante dos mcsés anteriores o las dcccioncs. 

Qul' registre a sus canclk!~Huras lur:amc los plazos fijndos }hlr lr ley, sin 
perjuicio ·Je no mo:lificl1rJt1s1 si lo consklc·rr- conveniente., dentro de los 
mismos plazos. 

5.3. 7 LEY ELECTORAL FEDERAL, DECRETADA POR MANUEL AVILA -
CAMACllO, EL i DE ENERO DE 1946. 

Artículo 2~. - Serón solamente reconocLlos como pHllclos polftlcos nacio 
nnlcs. -

Artículo 24. - P('ra 18 Constitución de un partido se necesita : 

Contar con un número ele esociados de no menos de 30, 000 en In República; 
siempre que, por lo menos, en los dos terceros partes tic lo entidad ÍC\lc
ral, se orgrnice legrtltnente con no menos de mil ciuJndnnos en cP.l!n una. 

Obligarse a nornrnr su actueción polfticB en Jos preceptos de Ja Constlru
ción Po!rtica de los Est"1dos Unifos Mexicanos y en el respeto r las lnstl 
tucloncs nacionales que ella estnblcce, -

Consignar en su acta constitutlv~ la prohibición de aceptar pacto o acuerdo 
que Jo obligue a actuar subordinadamente n una organización intcrnnc!onr-1 

Br~~1.f1~WWc'bi\'fJi1A1t~ í1oR"iimisq\'PJr¿1c¡fül1gW?~\e¿~s. 
Oqwnizarsc y obligarse a cncriusnr su acción en rncctfos pacificos, 

Formular un programa pol!tlco que contenga lns flnalida:lcs y los me:Jios -
de actividad gubernamental pnre resolver los problemas nacionales. 

5. 4. - LEY ELECTORAL FEDERAL, DECRETADA POR MIGUEL ALEl\IAN, 
EL. 4 DE DlClEMílHE DE 19 51. . 

Artfculo 28. - Solamente serán reconocidos como partidos pollt!cos naclo
nnlcs1 los regist1-a. los. 

Artfculo 29. - Para la constitución de un ¡xirtido polltlco, se necesita : 

Organizarse conforme a esta ley con mllf; de mil asociaciones en cada una 
cunndo meneo,; en las dos terceras partes de Ja s entidades fe:lerales y 
siempre que el número total de sus miembros en la Rep(1blica, sea menor 
de treinta mil. 

Es !oual " Ja kv anterior. 
Es if;unl 8 la le}· anterior. 
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Adopta una denominación propir. y distinta acorde a sus fines y prog.ra
ma polftico, la que no po:lri\ contener alusiones de carácter religioso o 
racional. 

Encausar su acción por medios pacfficos. 

Hacer una .:Jeclaración de los principios que sustente y en consonancia 
con ~stos, formular su programa polftico, precisando los mc.iios que 
pretenda artoptar. • 

5. 5, - DE LAS MODIFICACIONES REALI2;ADAS FOR ADOLFO J,QPEZ MATEOS, 
NO HAY MODIFICACIONES CON RESPECTO A LA FUNDAMENTACIÓN -
DE LOS PARTIOOS FOÜTICOS ( 28 DE DICIEMBRE DE 196 3 ) . 

5, 6, :.J-l.!IS..EQHEVE.RRÍA_ALY.AB.EZ,....DEC.RET A EL-5-.DE. ENERO DE 1 9 7 3 : 

Artfculo 18. - Para que una agrupación pueda ostentarse como partido po
!ftico nacional, ejercitar los derechos y gozar de las prerrogativas que a es
tas asociaciones son conferidas, se requiere que obtenga en la Secretaría de 
Gobernacl6n, con arreglo a los t~rmlnos de esta ley. 

Artículo 19. - To:ia agrupación deberá formular precisamente una decla
ración de los principios que sustente; elaborar en consonancia con ello su -
programa de acc!(m y los estatutos que normen sus actividades. 

Artfculo 2.3. - Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar pos
teriormente su registro como partido polftlco nacional en los tl:rminos del ar 
tfculo 29 de esta ley, es necesario que satisfaga : -

Contar con un nOmero mfnlmo de :i, 000 afiliados en cada una cuando me
nos de las dos terceras partes d'e las entidades feJerales siempre que -
el número total de afiliados en to:.lo el pafs no sea menor a sesenta y cin 
cornil. -

Haber celebrado cuando menos en cado una de las dos terccrns partes de 
las entidades de la República, una esamblea en presencia de un juez y no 
tarlo público que deberA certificarlas. -

Haber celebrado una Asamblea ·Nacional constitutiva ante la presencia de 
un notario público. 

5. 7, - LEY FEDERAL DE ORGANIZACIONES POLI'TICAS Y PROCESOS --
ELECTORALES, (L. o. P. P. E.), DECRETADA mn JOSÉ LÓPEZ -
.POHTILLO, EL 28 DE DICIEMBHE DE 197i. -

Dentro de la L. O. P. P. E,, los artfculos que se refieren al c·stahlcclmicnto 
y registro de los partidos polfticos en Mt,xico, son los siguientes : 

Capftulo III. - Artfculo 21. - Los partidos polfticos nocionales son cnLicla·· 
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des de interés p:iblico. Para garantizar el ejercicio de sus funciones y con 
el objetivo de que en su conjunto formen un sist cma de partidos, esta ley -
regula los procedimientos para su constitución y registro; el desarrollo de 
sus actividades; el cumplimiento de sus fines y su disolución. Los partidos 
pol!ticos con registro gozar~ de personalidad jurídica para todos los efec
tos legales . 

Capftulo lV. - De los ]Xlrt!dos Polfticos Nacionales. - Artfculo 22. -
To:la organización que pretenda constituirse como partido polftlco na

cional, deberfi formular una declaración ele principios y, en consonancia -
con ellos, su programa de acción y los estntutos que nonncn sus act iv ida - -
des. · 

Artfculo 23. - La declaración de principios contenJrfi necesariamente: 

La obligación de observar 12 Constitución Pol!tlca de Jos Estados Unidos 
Mexicanos y de respetar las leyes e Instituciones que de ella emanen; 

Las bases ideológicas de carkter polftico, económico y social que postu 
~: -
La obligación de no aceptar pacto o acuerdo que Jos sujete o suborC:inc· a 
cualquier organización internacional o los haga depender de enticlatles o 
partidos polfticos extranjeros, y 

La obligación de llevar a cabo sus actividades por medios pacfflcos y por 
la vfa democr§tica. 

Artfculo 24. - El programa de acción determinar§ : 

Las medidas que pretenda tomar para realizar sus principios, alcanzar 
sus objetivos y las pol!ticas propuestas para resolver Jos problemas na
cionales, y 

Los medios que adopte con relaci6n a sus fines de dirección ideológice, 
formacl6n pol!tica y participación electoral de sus militantes; 

Artfculo 25. - Los estatutos esta.blecer§n : 

Una denominaci6n propia y distinta a Ja de otros partidos registrados, asf 
como el emblema y color o colores, que lo caracterice y diferencie de -
otros partidos pol!ticos, todo lo cual deber§ estar exento de alusiones re 
llgiosas o raciales; -

Los procedimientos de afiliación y los derechos y obligaciones de sus -
miembros; 

Los procedimientos ir1U:l'll0:5 para la rcno-.13C.i6n a~ Stll:~ ctirJp?~ntes y lAA -
formas que deber§n revestir los actos para la postulaci6n de sus candida 
tos, mismos que podr~n ser p(iblicos ; -
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Las funciones, obligaciones y facultades de sus órganos, que cuando me
nos serán los siguientes : 

Una asamblea nacional; 
Un comitf! nacional y orgenismo equivalente, que tenga la represe 
tación del partido en teda el pafs. 
Un comit~ u organismo equivalente en c8da unn, cuando menos, 
la mitad de las entidades federativas o en la mitad de los distrito 
electorales en que se divide el pnfs, pudiendo también integrar co 
mit€!s regionales que comprendan vnrias cntidndcs federativas, y 
Las sanciones aplicables a los miembms que infrinjan sus clisposl 
clones internas. 

Art!culo 26. - Pnra que una organización pueda ostentarse como partido 
Htlco nacional, ejercer los derechos y gozar de las prerrogativas que le son 
propias, se requiere que se constituya y obtenga su registro en la Comisión · 
Federal Electoral, con arreglo a los requisitos y procedimientos que señala 
ta ley. 

Para su registro, la organización interesada poclrá optar por alguno de -
los procedimientos siguientes : 

Constitución y registro definitivo, y 
Registro condicionado al resultado de las elecciones. 

Sección Primera. Del procedimiento de Constituciún y Registro l)!finitivo. 

A). - Actos Constitutivos. 
Artfculo 2í. - Para que una orgílnizrción pueda conslituirsc como p..1rtido -

}X>litico nacional en los términos tlc esta ley, es necesario que s~tisfaga los si
guientes requisitos: 

Contar con 3, 000 afiliados en cada una, cuanclo menos, <le In mitad de las 
entidades federativas, o bien, tener 300 a (ilimlos, cunnc!o menos, en cndn 
uno de la mitad de los distritos electorales uninominaks. 

El número total de afiliauos en el país deberá ser, "''cualesquiera de los 
plos casos, no inferior a 65, 000. 

Haber celebrado en cal a una de las entidades federativos o de Jos distritos 
electorales uninominales a que se refiere la fracción anterior, una nsam
blea en presencia de un juez municipal, de primera instancia o ele distrito, 
nctario público o funcionario acreditado para tnl dccco por la Comjsiéin -
Federal Electoral, quien certificarfi : 

a). - Que concurrieron a Ja asamblea estatal o dist ritdl C'1 número ele afi
liados que señala la fracción 1 de C'ste artfculo: que aprobaron la de
claración de principios, programa de acción y cstmutos y que susc1:!_ 
bieron el documento de manifestación formrl de afiliación : 
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b). - Que con las personas mencionadas en el inciso anterior quedaron 
formadas las listas de afiliados, con el nombre , Jos apellidos, el 
ntlmero de Ja credencial permanente de elector y la residencia, y 

c). - Que Igualmente se formaron listas de afiliados con los dem6s mili 
tantes con que cuenta la organización en el resto del pafs, con oD-· 
jeto de satisfacer el requisito mfnlmo de 65, 000 miembros exigido 
por este artkulo. Estas listas contenjr!\n los datos exigidos por 
el Inciso anterior. 

Haber celebrado una asamblea nacional constitutiva ante la presencia de 
cualquiera de los funcionarios a que se refiere Ja fracción lll :le este ar 
tkulo, quien certiflcor§ : -

a). - Que asistieron los delegados propietario o suplente, elegidos en 
las asambleas estatales o dlstrltalcs; 

b). - Que acreditaron por medio de Jetos correspondientes, que las asarr. 
bleas se celebraron de conformidad con lo prescrito en la fracción 
lll; 

c). - Que se comprobt'> la Identidad y residencia de los delegados a la a-
samblea nacional, por medio de la credencial permanente de elec
tor u otro documento fehaciente, y 

d). - Que fueron aprobados su declaración de principios, programa de a.c:_ 
clón y estatutos. 

B). - Del Reglstr o Definitivo. -

Artfculo 28. - Para solicitar su registro definitivo como partido polrtioo 
nacional, las organizaciones Interesadas deber~n haber satisfecho los reqí1i
sitos a que se refieren los artfculos del 22 al 27 de esta ley, presentando pa 
ra tal efecto a la Comisl6n Federal Electoral las siguientes constancias : -

Los documentos en los que consten la declaración de principios, el 
programa de acción y los estatutos; 

Las listas nominales de o filiados por entidad o por distritos electo
rales, a que se refieren los Incisos b) y e) de la fracción lJI del ar
tfculo 27, y 

Las actas de las asambleas celebradas en las entidades federativas 
o en los distritos electorales y la de la asamblea nacional constitu
tiva, 

Artfculo 29. - Dentro del plazo de 120 dfas naturales contados a partir de 
la fecha de presentacif>n de la solicitud de registro, la Comisión Federal Ele.c:_ 
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toral resolveré lo conducente, 

Cuando proceda, expedir§ certificado haciendo constar el registro. En 
caso de negativa, fundamentar~ las causas que IR mNlv~n y lo comunicar§ 
a los interesados; su resolución seré definitiva y no admltlrA recurso algu 
no. Toda resolución debern publicarse en el Diario Oficial de la Federaciói1. 

Artículo 30, - Las certificaciones requeridas para la constitución y re
gistro de un parlido polftico nacional, serén con cargo al presupuesto cte la 
Comisión Fo:leral Electoral. Los funcionarios autorizados por esta ley para 
expedirlas cstnn obligados a realizar las actuaciones correspondientes. 

S. 8. - CODIGO FEDERAL ELECTORAL PUESTO A CONSIDERACIÓN DEL - -
il, CONGRESO DE LA UNION, POR MIGUEL DE LA MADRID l!URTADO, 
EN E;L ,Al\O DE l. 9 8 6. - . . 

Dentro del Código Federal Electoral, los artfculos que se refieren al es 
tablccimiento y registro de los partidos polfticos en M~xlco, son los slguicif 
tes : 

Capitulo Segundo. - Do su Constitución y Registro. 
Artfculo 29. - Toda orgamzac1on que pretenda constllulrse como partido 

polftico, deberé formular una declaración de principios y en congtuE·ncie crn1 
ellos, su programa de acción y los estatutos que normen sus actividades. 

Artlculo 33. - Para que una organización pueda ostentarse como ¡nrtldo 
polftico y ejercer los derechos y disfrutar de las prerrogativas que le son pro 
pias, se requiere que se constituya conforme a lo que disponen los artículos -
29, 30, 31, 32 y 34 de este Código y solicite yobtenga su registro en la Coml 
slón Fe:leral Electoral, con arreglo a los requisitos y procedimientos que se 
ñaln el propio Código. -

Artículo 34. - Son requisitos para constituirse como partido polftico na--
clona!, en los términos de este Código : 

Contar con 3, 000 afiliados en cada una, cuando menos, de la mitad de las 
entidades federativas, o bien tener 300 afiliados, cuando menos, en cada 
una de la mitad de los distritos electorales unlnomlnales; en nlngOn caso, 
el número total ele rns afiliados en el pafs podrd ser Inferior a 65, 000; 

Haber celebrado, en c2da una de las entidades federativas o de los dlstrl 
tos electorales a que se refiere la fracción anterior, una asamblea en -
presencia de un juez municipal, de primera Instancia o de distrito, nota
rio público o funcionario acreditado para tal efecto por la Comisión Fede 
re\ Electoral, quien certificar§ : -

a). - Q.¡P concurrieron a In Asamblea estatal o dlstrltal el número de afl-
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liados que señala la frncc!ón 1 de este articulo; que aprobaron Ja de 
clarnci6n de principios, programa de acción y estatutos y que su"-
crlbleron el documento de manlfestaci6n formal de afiliación; 

h). - Que con las personas mencionadas en el inciso anterior, quedaron 
formadas las listas de afiliados , con el nombre, los ape!l1dos, el 
nOmero de la credencial de elector, y su residencia, y 

c).- Que, igualmente, se formaron listas de afiliados con los demas mi 
litantes con que cuenta la organización en el resto del pafs, con ef 
objeto de satisfacer el requisito del mfnimo de 65, 000 miembros c
xi¡ddo por este artfculo. Estos llstns contendrAn los datos requeri
dos por el inciso anterior; y 

l laber celchn,do una asamblea nacionel constitutiva ante la presencia de 
cualquiera de los funcionarios a que se refiere la Fracción ll de cst<0 ar 
tfculo, quien certificara : -

a). - Que asistieron los delegados propietario o suplente, elegidos en -
las asambleas estatales o dist ritales. 

b).- Que acreditaron por medio de las actas correspondientes, que las 
asambleas se celebraron de conformidad con lo prescrito en la Frac 
cl6n ll; -

c). - que se comprobó la Identidad y la residencia de los delegados a le 
asamblea nacional, por medio de la credencial de elector u otro do
cumento fehaciente; y 

d).- Que fueron aprobados su declsraci6n de principios, programa de as:_ 
cl6n y estatutos. 

Artfculo 35. - Para obtener su registro como partido polftlco nacional, 
las organizaciones interesadas deberAn haber satisfecho los requisitos a que 
se refieren los artfculos del 29 al 34 de este Código, y presentado para tal -
efecto H\J solicitud ente la Comisión Federal Electoral, acompañándola de las 
siguientes constancias : 

Los documentos que contengan la declaracl6n de principios, el programa 
de accl6n y los estatutos; 

Las listas nominales de afiliados por entidades o por distritos electorales, 
a que se refieren los incisos b) y c) de la Fraccifm 11 del artfculo anterior; y 

Las actas de las asambleas celebradas en las entidades federativas o en -
los distritos electorales y la de la Asamblea Nacional Constitutiva. 
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Artfculo 36. - La Comisi6n Federal Electoral al recibir la solicitud de 
la organización polftica que pretenda su registro como partido polftico, lote 
grarli una subcomisión para examinar los documentos Msicos a que se refie 
re el artfculo anterior, con el prop6sito de verificar la realizaci6n de las :
asambleas constitutivas señaladas en el artfculo 34. La Subcomlsi6n formu 
lar§ el proyecto de dictamen de registro, del que conocer5 y resolverii la ~ 
Comisi6n Federal Electoral. 

Artfculo 37. - La Comisión Federal Electoral, con base en el proyecto 
de dictamen de la Subcomisi6n y dentro del plazo de 120 dfas naturales canta 
dos a partir de la presentación de la solicitud de registro, resolverii lo con'.:" 
ducente. 

Cuando proceda, expedir~ el certificado correspondiente, haciendo cons 
tar el registro, En caso de negativa, fundamentará las causas que la motiv8n 
y lo comunicar§ a los interesados; su resolución serii definitiva y no admiti
rli recurso alguno. Toda resolución deberii publicarse en el Diario Oficial ele 
la Federación. 

s. 9. - l)NÁLISIS COMPARATIVO E)'J CUANTO A Lo_s REQUISITOS PARA EL -
ESTABLECIMIENTO DE LOS PARTIDOS IDLITICOS, EN:TRE LA - - -
ABROGADA L. O. P. P. E; Y EL VIGENTE CÓDIGO FEDERAL ELECTORAL. 

En el Código Federal Electoral vi~ente, los preceptos correspondientes -
al establecimiento de los partWos polfticos se hayan comprendidos en el Tflu
lo Segundo, Capfrulo Segundo, del Artfculo 29 al Artfculo 37. 

Dicho comtenido se halla en la abrogada L. O. P. P. E. en el Capftulo IV, -
Sección Primera y Segunda. 

Entre los preceptos contenWos en el Capitulo IV de la 1 • O. P. P. E. , Arti
culo 23, con relaci6n a los requisitos para constituirse como partido polftim 
correspondientes al Articulo 30 del C. F. E., no existe modi!icaci6n alguna; 
de igual manera, se presento. la misma circunst~ncia en el siguiente 8rlfculo 
de ambas leyes electorales. 

Con relación a los aspectos que deben abarcar los estatutos presentados 
por un partido polftico, para su constitución, comprendidos en el Artículo 32, 
se agrega el contenido de la Fracción V, que menciona a continuación : 

La obligación de presentar una plataforma electoral m!nima, para cada -
elección en que participen, congruente con su declaracl6n de principios y pro 
grama de acción, misma que sus ca1xlidatos sostcmlrrin en la campmin clcct~ 
ral respectiva. 

En cuanto a los requisitos para constituirse como partido polltico, come· 
nidos en la L. O. P. P. E. en el Art!culo 27 en sus cuatro fracciones, corres-· 
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panden al Artlculo 33 y 34. No existen modificaciones o adiciones sustancia 
les y sólo se presentan algunos cambios en cuanto a Ja forma ele trnnscrip--=
ción. 

En lo referente a la obtención del registro definitivo que acredita la or-
ganizaclón polltica como partido polltico, se observa cierta modificación; -
~sta consiste en indicar parte del procedimiento p:>sterior a la entrega de -
los requisitos ante la Comisión Fejeral Electoral¡ la cual autorizará o no 
el registro al partido polftico, dependiendo de su veredicto. Dicha indicación 
se encuentra contenida en el Art!culo 36 y 37 de dicha ley electoral. 

Articulo 36. - La Comisión Federal Electoral, al recibir la solicitud ele 
la organización polltlca que pretenda su registro como partido polftico, intc 
grará una subcomisión para examinar los documentos bfisicos a que se refiC 
re el articulo anterior, con el propósito de verificar la realización de las :
asambleas constitutivas. La subcomisión formulará el proyecto de dictamen 
de registro, del que conocerá y resolverá la Comisión Federal Electoral. 

Articulo 37. - La Comisión Federal Electoral, con base en el proyecto -
del dictamen de la subcomisión y dentro del plazo de 120 dlas naturales conta 
dos a partir de la presentación de la solicitud del registro, resolverá lo coñ 
ducente. -

En general, en cuanto a los requisitos o preceptos referidos al escableci 
miento de los partidos polfticos, la reforma más sustancial corresponde a la 
derogación de la Sección Il, Artfculos 31, 32, Fracción 1, 11 y ll!; Artfculos 
33 y 34. Referentes dichos artfculos al procedimiento para el registro condi
cionado al resultado de las elecciones. Que en el vigente Código Federal -
Electorel ya no existe. 

Cabe mencionar, que el registro condicionado a las elecciones representó 
una Innovación en cuanto al m~tcxlo para obtener el reconocimiento como par
tido polltlco, implantado durante el perfcxlo del presidente ]os!! López Portillo 
y, con el cual, se establecieron varios partidos, entre ellos el Partido Comu
nista Mexicano, el Partido Socialista de los Trabajadores y d P.11·tido Demó
crata Mexicano. Se argumentaba que dicho métcxlo rompfa con In rigidez pa
ra establecer partidos polftlcos. 
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5,10. - CONSULTA PUBLICA SOBRE LA REFORMA ELECTORAL.-

La rJln6mica actual del proceso político en México, caracterizada 
por un cjcrclclo cada vez m~s ampl!o :le los derechos polfticos, por una -
participación mds activa de la ciudadanfa en Jos procesos electorales, por 
una expresión m6s clara de las distintas corrientes ideológicas, y por una 
presencia mns vigoroso de los partidos políticos, reclama la actualización 
de las normas que regulan la preparación, desarrollo y vigilancia de las -
elecciones, asf como las relativas al r~¡timcn de los partidos políticos na
cionales. 

Es del inter~s de los clmludnnos, de los pnrtklos polfricos y :Id -
Gobierno Je la Hcf(1bllca, revisar la Legislación Federal Electoral, con d 
propósito de imp.¡lsar reformas orientadas a ampliar la vida democr~tlcn -
del país. 

En este sentido, los partidos polrticos nacionales y la opinión f(i-
bl i ca, manifestaron ln necesidad de una reformo legal en mnterln elec
toral que garantice plenameqtc el ejercicio de los derechos pol!ticos d<- los 
ciudadanos mexicanos. 

Como resp.¡esta e dicha solicitud, La Con\isl6n Federal Elcct<Jr3l 
acordó por unanimidad en la sesión del 9 de enero de 1989, la creación de la 
Comisión Especial para la Consulta Ribllca sobre Reforma Electoral y la -
Concertación entre los Partidos Pol !t!cos Nacionales, a fin de convocar a -
ciudadanos, partidos polfticos, asociaciones polrtlcas, organizaciones socia 
les e instituciones acad~micas, a expresar sus opiniones y prop.¡estas en lñ 
materfa. Dicha Comisión Especial tambl~n que:HI facultada a celebral'. reu
niones para la conccrtaci6n de acuerdos adoptados por consenso. 

La Comisión Especial se constituyó con un total de nueve Integran
tes: el Secretario de Gobernacl6n, quien la presidió, en representacH'm del 
Pod~r Ejecutivo Federal; un comisionado de la CAmara de Diputados; un co-
mlsionndo del Senado de la República; y un comisionado por cado uno de los 
partidos polrtlcos nacionales. Ta:los los comisionados fueron provistos con 
las mismas facultades. El Secretarlo Técnico de Ja Comisión Federal Elec
toral fun~ió como Secretario Técnico de la Comisión Especial. 

Conforme ¡¡ lo estipulado en el Acuerdo que la creó, la Comisl6n Es
pecial se instaló en sesi6n celebrada el 17 de enero de 1989, durante Ja cual -
expidió Ja Convocatoria para la Consulta Pllblica sobre Reforma Electoral. 

Semanalmente, a partir del miércoles !ºde febrero y hasta el miér
coles 26 de abril de 1989, se celebraron doce audiencias públicas de consul
ta, en lns cuales se trataron Bur.!esivn1nente lvs sigule1iles t;.;1nu::; gene.ralo:~: 



Derechos pol!tlcos y representación nacional; 
Régimen de partidos y asociaciones polrticas nacionales; 
P.olftica y medios de comunicación social; 
Registro nacional de electores; 
Organismos, procesos y contencioso electoral; e 
Instituciones polftlcas del Distrito Federal. 
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En la consulta pública comparecieron 48 representantes de los seis 
partidos poi !ricos nacionales y 43 invitados por consenso de los integrantes 
de la Comisión Especial. Asimismo, se recibieron numerosos trabajos en -
respuesta a la Convocatoria expedida, 

A la Consulta !Ublica sobre Reforma Electoral concurrieron los di
versos mo:los de pensar, expresando el vigoroso pluralismo polltico que hoy 
caracteriza a la sociedad mexicana. En las audiencias públicas y en los tra
bajos recibidos por la Comisión Especial,se manifestaron diversas concep-
clones sobre la democracia en nuestro pafs y se formularon numerosas pro
puestas que enriquecen el debate nacional para la ampliación de nuestra vi
da dcmocr§tlca. 

Algunos puntos importantes sobre la Reforma Electoral, fueron pro
nunciados por el C. Fernando Guti~rrez Barrios, Presidente de la Comisión 
Federal Electoral : 

", .. Distinguidos miembros de la Comlsibn Federal Electoral, Hoy, in! 
ciamos una nueva y promisoria etapa en las labores de la CoÍnlsibn Fe:" 
deral Electoral. Buscamos, a trav~s de la opinión del pueblo me>1lcano, ~. 
libre y democráticamente expresada, en la palabra de sus representan-
tes, una fisonomfa polrtica, rejuvenecida, mo:lerna, acorde con el afán 
de progreso del paf s. Los cambios que logremos serán resultado de UI1ll 

propuesta conjunta, que responda a la actual correlación de fuerzas que 
se manifiestan con v!gor lncuestlonado en toda la Re¡Jlblica. 

Nuevos métodos, nuevos procedimientos, nuevas actitudes, orientan 
cl destino nacional. De ahf la necesidad y trascendencia del Acuerdo Na
cionnl para la Ampliación de nuestra Vida Democrlitlca .. , • 

D.1rante los 42 años de existencia de la Comisión Federal Electoral, 
se han dado avances estructurales que han ido perfeccionando muy posi
tivamente el sistema pol!tico mexicano, . • · 

Su nueva conformaclbn plural hace de este Qlerpo Colegiado un inst!:!l 
mento sólido y capaz para emprender una acclbn genuinamente innovadora, 

Su iiit<:g;:~ción pluripartlcilsta es In mejor gnrnntf~ de qt1e esta Comlsilin 
sabr§ responder a los apremios de nuestro tiempo .• , 

... De ah! que con pleno reconocimiento a las diferencias ldeolbglcas, -
presencia de una sociedad compleja, dlni!mica y plural, tenga la certldup 
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bre de alcanzar, a partir de la diversidad de criterios, el consenso -
fundamental para perfeccionar nuestro proyecto histórico como Nación ..• 

La democracia es una forma de ser, de vivir, de ercer, de pensar, 
de manifestarse libremente. Es un proceso contínuo, donde se afina y 
se perfecciona nuestro ser nacional. Es un seguro marco histórico y ju
rídico, donde se acrecientan libertades y se fortalecen derechos. Es - -
campo de acción donde se manifiestan, sin distinciones de clases o ideo 
logfas, todos los sectores sociales. Es la democracia la mejor vía para 
alcanzar la justicia, lograr la equidad y preservar la libertad, Quere-
mos para México una democracia moderna, pero tamhi~n queremos una 
democracia eminentemente sustancial ••• 

• • • Una democracia que hega a los ciudadanos mfis libres, pero al mis 
mo tiempo mAs responsables, es el reto de la hora actual. -

La política no tendría sentido ni razón de ser si no buscara el bcne 
ficio de todos, antes que el privilegio de unos cuantos. De ah! que sea-: 
fundamental generar las condiciones propicias que nos permitan encau-
zar la renovación democrAtica y las inquietudes de cambio social ••. 

Un Estado democr§tico y fuerte se moderniza cuando abre m§s las 
oportunidades r.l pluralismo. Pluralismo que amplfa notablemente nues
tras perspectivas y que nos fortalece cuando propicia, por cauces insti
tucionales, una acelerada modernización. 

México vive hoy una nueva etapa, una etapa de cambio sustentadn en 
hechos que comprueban una firme voluntad democr~tlca. !la surgido en
tre nosotros una nueva cultura polftica que reclama y que exige, Recla
ma espacios diferentes a los tradicionales, que resultnn en ocasiones In 
suficientes ante nuevas realidades. Exige nuevos estilos, caracterizados 
por la claridad y la transparencia que requiere una actitud concertudorn 
y moderna. Ante estos reclamos y estas exigencias hay una imperiosa ne 
cesidad de marchar unidos hacia una etapa polrtica superior. -

Una nueva cultura pt)lftkn rcqui,~re r!c ln p:irtidpac.jñn de tcdos parn 
propiciar, con ánimo democrático y sin confrontaciones cstl'riles, las re 
formas que reflejen y contribuyan a afirmar el nuevo perfil pol!tico nacio 
na!. • • -

Ante esta incuestionable y promete.lora rcnlidnd, es nc{·esario all('-
cuar las normas jurídicas a una política electoral mo-Jerna, para encon-
trar en ella las resp.1estas a los desaf!os de la historia ... 

Debemos recordar que el Estado mexicano, como sociedad poHtica
mente organizada, tiene como sustento esencial el concepto de In libertad. 
Libertad en to.:ta su plenitud, pero complcmcntadt.1 J..iür lcl just!c..lit y m,;-:tc
rializada en el amplio marco de Ja democracia. Siempre hemos crefdo en 
la justicia que hace a los hombres mAs libres, y en la libertad, que los -
hace mAs justos ..• " 
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A).- Representantes de la Comlsl6n 'Especial. 

El Secretarlo de Gobernacl6n y 
Presidente de laComisi6n Especial 
para la Consulta Ptibllca sobre 
Reforma Electoral y la Concertacl6n 
entre los Partidos Polrticos Nacionales: C. Fernando Gutlérrcz Barrios. 

Comisionado de la H. Cámara de Senadores: Sen. Dr. Alfredo To.~qui Fern§n
dez de Lara. 

Comisionado de la H. O!mara de Diputados: Dip. Lic. Miguel Montes Garcia. 

Comisionado del Partido Accl6n Nacional : 'Lic. Diego Fern§ndez de Cevallos. 

Comisionado del Partido Revolucionario -
lnstlruclonal : Dip. Lic. José Luis Lamadrid. 

Comisionado del Partido Popular So-
cialista Dip. Lic. Alfredo Reyes Contreras. 

Comisionado del Partido Mexicano· -
Socialista : Lic. Jorge Alcacer Villanueva. 

Comisionado del Partido del Frente -
Cardenista de Reconstrucción' Nacional: C. Víctor V§zquez López. 

Comisionado del Partido Aut!:ntlco de 
la Revolucl6n Mexicana : Rpte. Lic. Adolfo Kunz Bolaños. 

A continuación se extractan los temas de "Derechos Pol!ticos y l\eprcsen 
tacl6n Nacional" y "Régimen de Partidos y Asociaciones Polfticas Naciona--=
les", que son los que se relacionan con el tema de tesis presentado. 

B),-lntervenclones de los Comisionados de los 
f..~!_tidos Polrticos Nacionales ~----------------

C. Lic. Jorge Alcacer Villanueva, del PMS. -
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", , , Porque si alguna lección propositiva hay que recoger, es la del -
reclamo que unificó a millones de mexicanos en estos meses, exigiendo 
auténtica democracia electoral, exigiendo respeto a su voto, exigiendo -
resultados verídicos, confiables y crefbles, Vamos entonces con estos 
objetivos a la reforma. 

El Partido Mexicano Socialista cree que mucho ganaremos todos 
los mexicanos, to:los los partidos, si logramos hacer del sufragio efec
tivo la piedra de toque de nuestro sistema electoral. , , " 

", , , El proceso electoral anterior demostró en formo fchpcientc las -
deficiencias e ineficiencias Lle! Código Federal Electoral. Esta resultó 
ser una Ley Inadecuada para administrar el proceso electoral en nuestro 
pafs. Se limita a los partidos polftlcos en su actuación, principalmente 

.a los partidos de oposición, que llegan a este proceso en condiciones de 
inferioridad en to:los los organismos electorales, y en este aspecto lo -
Ley representó un retroceso en relación a la leglslnclón anterior. 

Este C6:1!go Federal Electoral permitió adulterar los resultndos 
en muchos distritos, sin que hubiera posibilidad de aclarar y restituir 
el valor original de lo votación, . , " 

g,__J:?.i.e:.J.::~,_i'.!~~-º-ª-<;1~2.-º9~~E.!:!1~,__!!E.U~-~,_-

". , , El Partido Popular Socialista considera que aún con las limitacio
nes que se le Imponen al actual proceso de Reforma Polftlco- Electoral, 
se deben Incorporar las normas para que el pueblo participe mAs en la 
designación de sus órganos de gobierno y el gobierno participe menos -
en dicha designación. , . 

. . . Taja reforma de carácter polftlco-electoral, debe significar tom
bi(•n d compromiso ele respetar de manera escrup.1losa y estricta la -
Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposicio
nes más importantes, como el Artículo 3~ el Artículo 27, el 123 y el_;_ 
130 ... " 

g,_...Ylc:E~~y~~~E.~~e_e~,_É~~~i::_c;:_~~ 

" , , • Por eso estamos hablando, en nuestro concepto, de una reforma 
profunda que afecte a las instituciones públicas de este pa!s; esta refor
ma la celebraremos en unas nuevas circunstancias caracterizadas por 
un gron reclamo por.ular e::n su de1·echo lcgitlmo u~ t.ülldt.lcir ~! psfs y :!e 
nombrar a sus representantes; y tamblfm en las circunstancias de una -
nueva correlación de fuerzas . . , " 
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f..:._.!:.!.!::..:.._ 1.?.!...•:_1;_q_J'...':'..r:.12..1!...12..'!..<:..~.:.1 ~S::::'.'.~!..0~.LE~1-~Y.:, .. 
", .. entendamos desde ahora, que si el primer paso serfi unn reforma 
a fondo, el segundo seré el respeto a Ja i. ey y su cumplimiento; que no 
haya ilusos para que después no haya desilusionados, De nada serviré 
Ja mejor y mas adelantaJa Ley, si no se sigue una con:lucta pública de 
partidos y ciudadanos con claro sentido moral. .. 

. , • La unidad nacional que es, hoy por hoy, exigencia vito! de M&xico, 
sólo pcyJrfi darse con uno buena Ley que se cumpla. " 

C.:..J.~!!~~1~.!.~E!...-'=~.:...?!!.~~19.~!!.t~J.:!1E9.~~.LE~\)'_lg ... 
", .. El Partido Rcvoluclona1·lo Institucional asume el reto de Ja mcxkr 
nldod democrética, Aspiramos a superar diferencias en aras de preser
var Ja esencia y fin de los procesos electorales; asegurar que los gober
nados elijan libremente a los gobernantes y les fijen también, un ;!errotc 
ro cierto para Ja conducción de Ja Nación, -
Corresponsabi!idad reo!, respeto, tolerancia y firmeza en Ja convicción 
democrética, son hoy patrimonio co:nún de Jos partidos políticos naC'io-
nales; son hoy garant!a <;le que aqu! encontraremos un sistemn ckctonil 
a Jo altura no sólo de las aspiraciones de los partidos, sino tambi~n y -
por encima de to:lo, del pueblo de México, juez último e Inapelable tld -
sistema electoral. " 

C).- Primera Audiencia Pública: 1 ~de febrero de 1989. -

Derechos Pol!ticos y Representación Nacional. 

c. Lic. Diego FerE~EE~~-~~-º~'.'.!!..~~~-2~l-~~~· -

" ••• participa sujeto a esa filosoffa pol!tica, promueve Ja supre
sión de Ja ley injusta y el respeto al verdadero orden jurfdlco, Rechaza
mos las propuestas de cambio que se sustenten en la violencia y segulrc 
mos en rcsistcn:ia civilizada frente a todo abuso de po:ler. La grandeza 
de Mfu<lco en el concierto de las naciones nos obliga a recibir al siglo -
XXl con un cambio de mentalidad en todos los órdenes; no podemos con
tinuar, señores, con el circulo vicioso de reformas legales, procesos -
fraudulentos y més reformas legales para rnés procesos de fraude. " 

", . , Partimos del reconocimiento al pluralismo kltolé.gko que e.~1s· 
te en el pnfs y cuyo respeto consideramos esencial en una vida democré
tica, Por eso ha sido tesis funoomental ele nuestro or~anlsmo polftico pr.9_ 
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mover la participación de las mlnorfas y garantizar la expresión de -
todas las corrientes Ideológicas. El perfeccionamiento de las Institu
ciones democraticas debe apoyarse en la voluntad de la mayoría, pero 
sin disminuir ni la existencia, ni el ejercicio de los derechos de la mi 
norfa ••. " -

••• Las reformas electorales han producido una mayor expresión plu 
rlpartidista y una mas vigorosa vida parlamentaria. Saludamos esta nüe 
va realidad; sin embargo, no es posible soslayar que la nueva plurallclaa 
ha Impactado también de manera negativa la rcsponsabllldad de los par
tidos polfticos en el desarrollo de los debates y la discusión .•. 

• • • De la misma manera, existe una distorsión o deficiencia en la ca
lidad rcpres entativa de los diputados electos a truvés de la representa
ción proporcional, pues estos últimos, sin necesidad de participar abier 
ta y directamente en la contienda electoral, con relativa facilidad acceden 
a la representación nacional. En consecuencia, mi partido propone con
tinuar avanzando en la modernización polftica de la Camara de Diputados, 
reorientando el trabajo interno, y reorgnnizando su estructura y funciono 
miento de manera tal, que dé cauce a su pluralidad pol!tica pero a la vez_ 
permita mayor capacidad en el ejercicio de sus atribuciones, mayor res 
ponsabilidad en el trabajo legislativo y mas y mejor representativldad de 
sus miembros. • • 

En la primera vertiente, el Senado es una representación profunda -
de la riqueza del pluralismo regional que caracteriza a nuestro paf s. As! 
mismo, concreta los valores esenciales del Ceder alisma, al encarnar eC 
original Pacto Federal de los estados miembros • . . '' 

-º'-~-~.ó'!!..:._~.!!1..!'~~~J!?.'!.!".E~.9~.!:~1.!.j~!.!'.~..:. -

" • , , Para el Partido Popular Socialista, el impulso de una verpadera 
reforma polrtica democratica es de gran Importancia para la vida del pue 
blo de México y para impulsar el lento desarrollo ~emocrMlco en que sc
ha desenvuelto la vida de los mexicanos, , . 

, • , El Partido Popular Socialista considera que no sólo debe reformarse 
el Código, sino que debe llevarse a cabo la reforma polftico-demoorática. 

' • 'En cm secuencia, el Partido Pop.ilar Soclali stn plantea las siguientes 
reflexiones : l. Modificar la Constitución Polftica con la finalidad de que 
los partidos polfticos sean los únicos protagonistas de procesns electora
les, sin considerar al gobierno. , , 
••• los ¡xirtldos pol!ticos para la Constitucl6n son iguales y de lnter6s -
público, y la Constitución no señala, ni prev(! discriminación o eliminación 
de derechos para ningOn partido, •• 
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Con el control absoluto por parte del Gobierno de los organismos -
electorales, desde la Comisión Federal Electoral hasta las casillas elec 
torales, se realizan maniobras que alteran substancialmente dichos pro
cesos, al dejar en completa indefensión a los partidos pol!tlcos. -

Se deben ampliar Jos derechos y facultades de los partidos pol!ti
cos en los siguientes aspectos : 

A) La integración de Jos órganos electorales, des:le Ja casilla has 
ta la Comisión Federal Electoral, debe quedar encomendada a Jos pnrti-
dos pol!ticos. 

B) Los partidos pol!ticos deben tener el derecho para sustittú r sin 
trabas y en todo tiempo a sus candidatos propuestos. 

C) ,\mplior de manera importante su presencio en los medios de 
difus!(Jn y que cuenten con espacios de comunicaci6n suficientes en In prcn 
sa nacional y local, igualmente en la radio y televisión. -

D) Que reciban prerrogativas suficientes en el 1!mbito tanto ft<le-
ral como en los estados para cumplir sus obligaciones constitucionales, 

E) Facilitar la integración de frentes, coaliciones y el precepto de 
que dos o m6s partidos sin mediar coalición, puedan ¡xistular a un mismo 
candidato para llegar a la formación de un gobierno de democracia nacio
nal, no solamente debe continuar en las leyes vigentes sino que debo pro
fundizarse y ampliarse •. , ' 

•.• El Partido Popular Socialista propone modificar la Constitución paro 
establecer el Congreso Unicameral, desapareciendo la C1!mara de Senado 
res. No tiene ningún sentido que ambas C6maras puedan ser Cf1maras de 
origen y que alguna de ellas se convierta en colegisladora, si la Cfimara 
de Diputados es la única que representa al pueblo. 

La lntegrac!bn de las C6maras de Diputados federal y local, as[ co:
mo los ayuntamientos, deber6n realizarse bajo el principio de la represen 
taclón proporciona!, para que refleje In verdadera presencia de los parti:
dos en la vida ·polftlca de nuestro pa!s. 

Proponemos modificar la Constitución Pol!tlca de Ja Rcj)'.1bllc~, para 
crear el Estado de Anlihuac en los l!mitcs que compren:le ahora el Distri
to Federal; y que las delegaciones pasen a formar munlcipalidaclcs. Esto 
ha sido un reclamo legftlmo de los habitantes del Distrito Federe! y que el 
Gobierno se ha negado slstemOticamente a conceder los derechos pol!ticos 
a estos e ludada nos. 

En relación al Municipio, se deben establecer las medi:las que forta
lezcan la econom!a y su vida democr§u"ª· Si el Municipio es como se afir 
ma : le cf:lula de la sociedad, escuela de democracia; su gobierno, el _ ;
ayuntamiento, debe contemplar los tres pcY.lcrcs: Ejecutivo, Legislativo y 
judicial. 

Proponemos modificar la Constitución Pol!tica en su Articulo 115, pa-
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para suprimir la gran cantidad de facultades otorgadas a las legisla
turas locales, con la finalidad de hacer efectivo el principio de Munici
pio Libre" .•• 

~·.!'!~~~~~~E~~~-\'._e!~~Lj~~!'.M.~~-

", .• en la contrarreforma aprobada el 29 de diciembre de 1986, la Co
misión Federal Electoral quedo integrada por 16 representantes del Par
tido Revolucionarlo lnstiluclonal de los 31 miembros que componfan este 
aparato, con lo cual la voluntad prirsta se convirtió en omnfmoda. El so 
lo pcxifa determinar sobre el organismo en ·su conjunto. -

Es por esto que corresponde a la verdad e firmar, que el sistema e
lectoral vlge n te está hecho con el objetivo anlco de garantizar la pcrma 
nencla del Partido Revolucionarlo Institucional en el poder. No es por :
ello un sistema capaz de garantizar el sufragio efectivo de los mexicanos 
y menos aan de permitir alternancia en el poder. Es un caso anlco en el 
mundo, un residuo de los sistemas electorales más primitivos, Es el -
sistema de la manipulación de la voluntad popular. En resumen: un Histe 
me fraudulento que los mexicanos ya no estftn dispuestos a seguir tolc--
rando,, . 

. . • Bajo las actuales normas constitucionales y legales, tanto fcc:crnluH 
como de los estados, es imposible garantizar la limpieza de los procesos 
electorales y el respeto lrrestrlcto del sufragio pupilar. . . 

... Las bases de este sistema electoral fueron elevadas en la contrarre 
forma de 1986 a la Constitución Polltica. Por ello mismo, cualquier re--
forma debe comenzar por la propia Constitución ... 

. . . La Reforma Electoral actual debe comenzar entregando a los ciuda
danos y a los partidos el control pleno de los procesos electorales, Pero 
esto requiere suprimir del cuarto párrafo del Artfculo 60 de la Constltu-
clón el principio de que" corresponde al Gobierno Federal la preparación, 
desarrollo y 1•igilancln de los procesos electorales " .. 

. . • Una de las fuentes directas de la manipulación de la voluntad ciuda
dana es el control que el Gobierno y su partido ejercen sobre el Registro 
Nacional de Electores. Debe cambiar de ra!z el mecanismo del padrón 
que el Gobierno maneja en exclusiva. . . 

. . . La afiliación colectiva de los sindicatos, organizaciones campesinas, 
de profesionales y de otro carácter a cualquier partido, es vlolatorla de -
los derechos Individuales y sociales, desnaturaliza la función de las orga
nizaciones sociales que, por su naturaleza, son polftlcamente plurales. La 
ley debe prohibir la afiliación colectiva de 1'stas a los partklus y gsranti-
zar la libertad de ofillaclón polftlca de todos los ciudadanos sin excepción. 
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... Parte integrante de la reforma que proponemos, es la supresión -
:!cl sistema de autocalificación que establece el Artículo 60 de la Cons
titución, para las Cameras de Diputados y de Senadores ... 

. . . El espectáculo vergonzoso de un sistema de información electoral 
secuestrado de toda vigilancia de los partidos y de la sociedad, que se ~ 
convirtió en el medio principal de la manipulación y Ja falsificación de 
los verdaderos resultados electorales, no debe repetirse. Para ello se -
requiere que la Ley garantice a Jos partidos y a la opinión ¡Xibllca acce
so oportuno y sin restricciones a toda la información, el mismo dfa de 
los comicios 11 

• , • 

f~-I:?!.~-h~~i!'f.!~-~~~~~b~~~L~~__P!:9_~~~ 

•: . . proponemos que se establezca el Registro Nacional de Ciudadanos 
en el que se inscribirán una sola vez al alcanzar la mayoría de edad y -
estableciendo el control de ciudadanos activos desde el nivel municipal. 
El Registro sería un organismo autónomo y su actividad esrnrfa vigilada 
por los partidos polftico& nacionales ... 

Otro elemento que se ha constituido en aut~ntica traba para que la vo 
!untad popular se exprese libremente sin coacciones ni mani~laciones, :
es la desproporción en el manejo de los tiempos y espacios en los medios . 

. . . Es necesario simplificar el proceso y constituir las garantías que lo 
impidan o hagan difícil o con un alto costo polftico cualquier pretensión -
de alterar los resultados electorales . 

. . . junto con estas refonnas consideramos importante ampliar los dere 
ellos polfticos del ciudadano, estableciendo los procedimientos del plebiS: 
cito y referéndum, con el propósito de propiciar una mayor participación 
en las cuestiones polfticas y legislativas, que por su trascendencia requie 
ren una movilización y consenso nacional, , , -

. , , pensamos que es necesario avanzar hacia un sistema de representa
ción proporcional plena en Ja Cámara de Diputados. El sistema proporcio
nal permite que no se queden votantes sin representación ... 

El principio proporcional es también valido para avanzar en la integra 
ción de los cabildos municipales, nivel en el que es fundamental lograr que 
no se queden ciudadanos votantes sin su re presentación correspondiente, 
Cabe destacar al respecto, que algunas entidades federativas han incorpora 
do este principio en sus disposiciones legales, observandose sus ventajas
en el funcionamiento de los cabildos así integrados. 
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En lo que respecta a la C!imara de Senadores, manteniendo el prin 
clplo de la representación paritaria de las entidades federativas, sería 
Importante que también se expresara el desarrollo del Estado Federal 
mcx:lerno, Incorporando a las nuevas entidades de Interés ¡X!blico; es de 
clr, los partidos polltlcos nacionales mediante el sistema de senadores 
de partido, en el que también se establecería el principio de representa 
ción paritaria", , , -

9:...~!~'!!.~~~~.L1=!~·-~~~!_o_IS.':!..n~_B_9!_a_!}!?,~_<!_e_!_!'~~· • 

" ••• Muchas son las pro¡:oestas que el Partido Auténtico de la Revolu
cUm Mexicana hobr.!í de aportar para lograr uno legislación electoral -
confiable, destacan entre ellas: 
l) Representación Igualitaria para los partidos políticos en los órganos -

electorales; 
2) Manejo del padrbn electoral por los partidos polfticos; 
3) Transparencia del origen y aplicación de los recursos que maneja la -

Comisión Federal Electoral, debiendo aplicarse de manera justa y equl 
tativa, en apoyo de los partidos; -

4) Uso igualitario también respecto a los mallos de comunicación e incre 
mento de tiempo; -

5) Nueva credencial de elector con fotograffa e infalsificable; 
6) Aumentar las facultades del Tribunal de lo Contencioso Electoral, de 

manera que resulte operante al hacer obligatorias sus resoluciones; 
7) Implementar las sanciones que deber.!ín aplicarse a to:Jos los que vio

len las normas electorales, eguipar!indolas a los delitos de fraude y -
robo con agravantes; 

8) Slmpliflcacl6n de los requisitos para el registro de los representantes 
de los partidos y candidatos ante las caslllas; 

9) Elaboraci6n de un padr6n electoral infalsificable, mediante la creación 
de la Cédula Nacional de Identidad; 

lj)) Reconocer como facultades expresas de la Comisi6n Federal Electoral, 
la deslgnacl6n del director y del secretarlo general del Regist,ro Naclo 
nal de Electores, entre muchas otras, que ser!ln abordadas oportuna-=
mente.", .. 

c_,,_12_r_,,_~r_l.1i1,l,!!2S:.9~<!.o.::::E.. -

''. , • Las elecciones del 6 de julio constituyen un gran pronunciamiento -
popular por la democratización de las Instituciones y de Ja vida pal Itica • 
del país. Prueba de ello lo es la amplia y consistente pluralidad manifesta 
da en el voto ciudadano, Pese al prlmitivismo del sistema electoral, a la-
presencia generalizada e Inocultable del fraude, a ln foltn de garantfas P.2 
ra que los ciudadanos expresaran libremente sus prc!crencias electorales, 
a las llmltaclooes que se impusieron a los partidos de oposición para pal"li 
c!par en el desarrollo y vigilancia de las elecclones y a la grosera man!~ 
lacl6n final de las votaciones, los mexicanos, tal vez por primera ocasión 
en su historia, pudieron expresarse masivamente por diferentes op:ioncs 
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polrtlcas, rechazando la anquilosada tradicl6n del unlpartidlsmo oficialis 
ta y convirtiendo las elecciones en un auténtico plebiscito por la demo--= 
cracla . 

Las mismas elecciones, sin embargo, pusieron al desnudo los defec 
tos y el atraso del sistema electoral, el predominio de pr§cticas viciosñs 
sobre una legalidad endeble, imprevisora e ineficaz, y la necesidad absolu 
tamente inaplazable de reformar y poner las instituciones electorales ~ lñ 
alt·u ra de los reclamos democratizadores del pueblo mexicano .•• 

. • • Nadie puede aceptar responsablemente que los alt!simos Indices de 
abstencionismo que se registran en todas las elecciones federales o loca 
les, Incluidas las del 6 de julio de 1988, son un hecho irrelevante o ca-=
rente de implicaciones graves, Cuando los ciudadanos pierden la noci6n 
de las Instituciones a través de las cuales pueden expresar su voluntad, 
se estfi a un paso del desastre. , , 

. , . El que la izquierda se esté acostumbrando cada vez mfis a la lucha 
electoral y el que se haya formado la Corriente Democrfit!ca en el Partido 
Revolucionarlo Institucional, son sólo dos ejemplos de la acción transfor 
madora de la Reforma !'olltlca. . . -

La introducci6n del sistema de proporcionalidad ha sido un avance -
en la medida en que ha ampliado y dado consistencl,P a una representa-
ción pol!tica mfis plural. Gracias a ella, un antiguo sector de la izquier
da pudo entrar en el fimbito institucional y legal de la lucha por el poder 
del Estado .• , 

. , , Si de verdad se piensa en una efectiva representación nacional, el -
camino evidentemente, no consiste en suprimir Ja proporcional, sino en 
eliminar el sistema de elección por mayorfa relativa o uninominal. .• 

. . • Aun en el sistema mixto, la elecci6n por mayorfa relativa dn Jugo r 
a injusticias y anomallas que chocan con el proceso de dcmocratizáción -
en curso, como sucede con el Partido Revolucionario Institucional en el -
Distrito Federal, que, siendo un partido minoritario en las urnas, tiene 
la mayorfa absoluta de los puestos de representación popular ..• 

. , , El modo como se integró el Senado, nos muestra un monstruoso ca
so de sobrerreprcsentaci6n de un partido o, en todo caso, de falta de unn 
aut(,ntlca represenraci6n nacional. Como ha hecho notar ]os(, Woldenberg, 
el Partido Revolucionario Institucional, con el 523 de los votos, time el 
93. 7% de los senadores, es decir, 60 de 64; el Partido Acci6n Nacional -
con mAs del 183 de la votación, no tiene representación; mientras que el 
Frente Democr~tico Nacional, con m§s clel 303 de votos, sólo tiene el --
6. 2% de los senadores, vale decir, 4 d~ 64, 

Muchos pensamos que el Senado, es una institución que, por inútil, 
debe desaparecer en Mél:lco •.. 
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... Si se piensa que el Senado debe permanecer, resulta incuestionable 
la necesidad ~e democratizarlo, haciéndolo m~s representativo de lo que 
es hoy ... 

_9,_p5!._~!:i~.!..~~2~~: .. : 
", .. Partamos pies de que no hay una teoría capaz de animar sin equi-
vocaclón alguna, uno doctrina de la representación nacional. .. 

. . .. La mejor elección es aquella capaz de reducir la distancia entre el 
elector y el candidato. . . 
. . . u na representación estrictamente moyoritnria conduce a dcsperdi· 
ciar lo que es parte <le In vnluntaJ de los electores: un sistema piramcn
tc proporclonal lleva a sustl!uir o al menos a auulterar esta misma vo·
luntad ... 
. . . Los partidos ejercen su voluntad interna de manera poco democrbtl 
ca corno sucede con los gobiernos, porque la pol!tlca, la estrategia y la
tfictica pollticas, asf lo exigen, no se p.iede someter en todcs los casos 
la efectividad a los principios democr.!ticos .• , 

... Dado lo cxp .. iesto, creo gue los partidos son un mal necesario de la 
democracia y corno to:los los males deben ser sometidos, dado que no -
hay vacuna contra ellos, a la vigilancln ciudadana pc1·mnncncc y no sf>Jo a 
la del voto. . . " 

~'-.Q!',__!.._!!.!_s_~·-~~Jl_aLY~.!_aE~':Y..'!!.-

" ... La energla política, que las elecciones federales de 1988 han libc-
rado, no piede ser ya contenida por las viejas y medrosas tesis del "aQn 
no es tiempo"; del M(,xlco todavfa inmaduro para la democracia. , • 

. . . Considero tambrnn que no han de perseguirse innovaciones drásticas 
Y rnaximal!stns del Código Federal Electoral, gue rompen con lo que sacie 
dad y Gobierno han aprendido para asegurar la equidad y transparencia -= 
dd pro~eso electoral y lanzan, en cambio, a experimentos inciertos de -
competición, sufragio y calificación que, si una vez mAs fracasan, erosío 
nurOn la legitimidad y aumentar.In la tensión de los conflictos políticos. ;-, 

... quisiera simplemente recordar que característica esencial del rl§gi
rnen democrático es la división de poderes y que para la vitalidad de la -
"Rc¡:(¡hlicn representativa, democr.!t!ca y federal", será decisivo recupe 
rar la centralidad política del Legislativo. Es enteramente explicable eC 
predominio del Ejecutivo Federal y la idea arraigada de una presidencia 
fuerte y con iniciativa en nuestro país ... 

. . . es necesario para la ex¡:ansión y consolidación del r~glmen democr§
tico, que el Legislativo sea un mediador m~s activo entre gobierno y so- -
ciedad, traduclc:ndo en normas e instituciones generales, las Iniciativas -
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de los grupos sociales que muestran intcr!:s en la det ecci6n )' tratamicn 
to de los problemas públicos y superan el simple c!\lculo de sus ventajas 
particulares, La tradicional reserva y subordinación del Legislativo no 
contribuye a enriquecer la idea del partido polrtico y el sentido de la elcc 
ción de Representantes, . . " -

f~.!-l~-~l'!!.~9~~~le~-~~f~ 
" .•. Hemos de privilegitr la concepción de la democracia como for
ma de gobierno en la que el pueblo elige a sus gobernantes; . , . 
La tlemocracla no es solamente polftica, lo es también económica y cultu 
ral. Por ello necesariamente es adjetivada cuando busca la equidad y la:
justicia. 
A la búsqueda de la libertad, hace tiempo que los mexicanos superamos 
viejas formas de gobierno de base jur!dica autoritaria ... 
• . . la soberan!a no es asunto de la voluntad divina, es asunto de la par
ticipación ciudadana. , . 

. . . Para evitar en lo posible la arbitrariedad del gobernante elegido aceE 
tamos el principio de los pesos y contrapesos. Pero no lo hemos ejercklo 
a cabalidad, le hemos dado preponderancia al Pcxier Ejecutivo en el presi
dencialismo imperante ... 

. . . Como lo participación política no se organiza sola, también consagra 
mas recientemente el papel de los partidos polfticos, Cada vez les damos -
més espacio en la administración de la democracia, pero aQn es insuficien 
te. . . la democracia no se agota en! a participación del pueblo en la elee 
ción de sus gobernantes, comprende también la participación del pueblo eñ 
la distribución de la riqueza social. No solamente es una estructura jurfdi 
ca y un régimen polftico, sino un sistema de vida fundado en el constante-: 
mejoramiento económico, social y cultural del pueblo ... 

. . . hemos creado una democracia compleja. Por eso ahora estamos cm-
brollados. Necesitamos volver a simplificar el problema. Tenerrios·que re
tomar lo b~sico: lo relativo a la legitimación de los actos dirlgklos a la -
elección de nuestros gobernantes, objetivo original y m!\s genuino de la de 
mocn~. -

Como sociedad perteneciente al mundo occidental, descubrimos que la 
democracia directa no es viable, La dificultan, por un lado, la COJT1llejidad 
social, y por otro, las dimensiones nacionales, 

Para superar las dificultades de la democracia directa hacemos uso ch 
la representación, Hermosa teorfa que tiene una limitaci!ln: convierte a la 
lucha polltica en asunto de iniciados. Restringe la participación del pue
blo al ejercicio riel voto . 
. . . La rcpresentaci!ln no sólo sustituye a la democracia directa, tamb1~n 
elimina el papel de la violencia de la masa enardecida, , , 
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La vida polftlca de la Nación entre el movimiento de 1968 y las -
elecciones de julio de 1988, plantea cada vez con más fuerza Jos problc 
mas, de tal manera que se vuelven concicncin ciudadana. Efectivnmeñ 
te, en México se viven presiones democréticas. -

La sociedad mexicana ha evolucionado. Estaba desorganizada, aho 
ra se ha estructurado mejor en un conjunto de clases sociales mo:lcrnñs, 
producto de la urbanización y la industrialización. 

La pluralidad social, por estos fen6menos promovida, se ha convcr 
tido ya en pluralismo polftico. Las diferencias y las divergencias ideo-
lógicas y polfticas, legitimas y protegidas por el Derecho, estón a Ja b(Js 
queda de espacios de participación. La sociedad mexicana se ha org~nizñ 
do ya en un conjunto de partidos pollticos plurales, que luchan por lo más 
bl'isico de la democracia. No se conforman ya con unn democracia social 
administrada desde el poder del Estado. Legítimamente pretenden el res 
peto de la voluntad popular en In elección de los gobernantes, p.1ra tener 
ellos la oportunidad de administrar Ja democracia social desde el Estndo. 

El problema de lo democracia mexicana no es un problema relativo 
a la consagración de los derechos pollticos. Estén consagrados. Son ju
rldicamente vigentes, Frecuentemente Jo único que falta es su eficacia, 
Que sean respetados y protegidos a cabalidml •. 

El problema de la democracia en México no es de jerecho, es de he
cho. Es de voluntad política para el estnblecimicnto de reglas para Ja -
elección de los gobcrmmtcs, ele tal manera que el resultado del proceso -
obtenga la m5s absoluta credibilidad y legitimación jurldica, social y poi! 
tica. El problema de Ja democracia en M~xico, es establecer normas que 
eviten que un pattido pueda monopolizar el poder, no en función de su fuer 
za, que serla legítimo, sino monopolizar el poder en contra de Ja vol11ntaci 
ciudadana, pqrquc cuente con los recursos para mostn1r resulta.Jos clcc-
torales falsos, que eludan la necesidncl de compartir el poder y la rotoción 
de los partidos en el gobierno. Por eso es tan trascen'.lentc la reforma dd 
Código Federal Electoral. 

.. , para resolver este problema hay que atender antes que nada dos asun 
tos bfisicos que, claramente reglnmentndos, cmp.1jarlín una reformo inte-": 
gral del Código que atienda puntualmenw a las presiones socinlcs para el -
perfeccionamiento de nuestra dcmocrncin. Esos asuntos son In representa
ción del pluralismo social en los órganos legis1"r.h•os y Ja legitimidad ele -
los gobernantes elegidos ... 

. . , tenemos que aceptar también que cada clase social, ql1e cada grupo -
de presión, que cada partido, tiene una visión propia de lo que es el interés 
de Ju Nación . . , 

.•. ¿Cómo alcanzar mejor la representeción de los múltiples intereses de 
una sociedad en trnnsición de rural a llrbana, heterogénea hastn el cxtrc:mo 
en sus sustentos culturales, aO.n en proceso de: consolidación :-le sus ch ses 
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sociales, y por lo tanto, de una diversidad de intereses tal que encuen 
tran incluso una expresión regional ? 

Nación mosaico de culturas. Mosaico de naciones somos todavía. 
¿Es conveniente la pulverización al infinito de Jos partidos polftlcos, -
para que encuentren representación satisfactoria tan diversos lntere-
ses? 

Eatas preguntas nos llevan a plantear dos problemas concretos : 

1), ¿Qié facilidades hay que otorgar para Ja formación y rcconocimien 
to de los partidos pollticos 7 ¿Qué representación hay que dar a-: 
las minorfas 7 

2). ¿Qué principio de representación debe regir nuestro sistema: el de 
mayorla absoluta, el de mayorfa relativa, o el de proporcionali
dad? ¿Proporcionalldad en qué medida, con qué fórmula ? 

Las dos preguntas se hermanan en un principio polftico descubier
to en el ejercicio de Ja representación proporcional: ésta promueve Ja 
pulverización de los partidos en múltiples agrupaciones que tienden a -
ser débiles; Jo que para ellas resulta de poca importancia, porque fi-
nalmente todas alcanzan a verse representadas con una pequeña propor 
ción de Jos votos. En cambio, Jos principios de mayorfa absoluta y de 
mayorfa relativa, promueven la formación de pocos partidos fuertes. 
Han sido la base del bipartidlsmo de algunas naciones . 

. • . La representación proporcional pura nos llevarla a Ja pulveriza-
ción pol!tica, lo que serla un obstkulo parn el proceso de integración 
de Ja identidad nacional, que aún ahora nos ocupa. 

Propagamos un punto medio. Hasta ahora en la legislación hay. sabi 
durfa al hacer convivir los principios de mayoria relativa y de represen 
tación proporcional. Sigamos buscando un equilibrio y ndem~s otorgue:: 
mos un espacio a su expresión regional. . 

Legislemos para abrir la op:>rtunidacl a la existencia de po rtidos re 
gionales que actúen en los procesos locales, pero con la condición de -
que sólo pa:lr~n actuar en elecciones federales en coalición expresa con 
un ¡x¡rtido polltico nacional. 

Legislemos para que el equilibrio de la representación entre lama
yada y las minorías se aproxime a la integración por mitades de la Cá
mara de Diputados. De quinientos diputados, que trescientos sean de ma 
yorfa relativa y doscientos que representen a las minorías, pero con Ja -
tllcnica de elegir como diputado de minorfa al segundo lugar de cada dis
trito, eliminando del reparto los cien distritos donde el o~gunjo Jugar re 
cibló menor porcentaje de votos. -

No se tratarla de una representación proporcional estricta, sino de 
una representación de las minorías, tomando en cuenta que, en nuestro 
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reglones, Se tendrían como beneficios que tafos los partidos se verfan 
representados, serfa posible la integración de una mayoría absoluta, y 
al mismo tiempo se tenderla a evitar la p.tlvcrlzad1in partidaria. 

Símultaneamente, esta solución eliminaría el problema del anonim• 
to de los candidatos de represcntacl1in proporcional, que de acuerdo coñ 
Jos ordenamientos actuales, son postulados en una lista abigarrada y·
por regla general desconocida. , , 

. , , propongamos los principios elcmen1wlcs que harfan posible la com
petitividad al ser incorporados en la legislación : 
1). Una comisión Federal Ekctoral y comisiones electorales cstntolcs, 

de conformación parlrnria con todos los partidos, prcsidklos por el 
Secretario de Gobernaci1in de cada nivel. 

2), Un padr1in electoral conformado mediante Ja acci6n conjunta de Jos 
partidos, con base en la voluntad ciudadana de participar, bajo el -
principio del acreditamiento de la ciudaclanfa como coodici6n del re 
gistro, con carncter de identlficaci1in (por su¡:uesto esto significa na 
perderle el miedo n un abstcncionhimo que igualmente ~¡x1yu que re-
prueba). • · 

3), Nombramiento de los funcionarios electorales por consen30 del 11.; -

partidos. 

4). Recuento y escrutinio transparentes y p.íblicos. 

5). Anuncio de los resultados el mismo dfa de la e!eccl1in; por tanto, 

6). Calificaci6n por los organismos electorales paritarios, eliminando 
la autocaliflcación; por último; 

7). Un tribunal electoral integrado por ministros nombrados por consen
so ele los partidos, cuyas resoluciones sean inapelables!' , , , 

D). - Segunda Audiencia Públlca; 8 de febrero de 1989. 

Derechos Polfticos y Representaci1in Nacional. -

f. _Qi_p,__~,_~,!l!_O_t:1!_~!:1~i;:E.i_n~=_!l~~Z.:. • 
" . , . No debemos olvidar que en una democracia "representativa", no -
son los integrantes de la población en su totalidad ni aislados e Individual 
mente, quienes ejercen las funciones del poder; sino que los "derechos ::
polfticos" corresponden o son atribuidos a una parte o seccl6n de hombres 
y mujeres que tienen Ja calidud de ''nacionales' 1¡ esto ~s. a los que t.ll1<ll~· 
clonalmcntc en M~xico se denomina "ciudadanos", quienes Integran en su 
conjunto un órgano polrtico, el "electorado" •• ' 
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••• La soberanía nacional, conforme lo declara d Artículo 39 
de la Constitución Polltica Federal, "reside esencial y originariamen 
te en el pueblo". Todo po:'er público dimana del pueblo y se instituye 
para su beneficio. Pero esa soberanía, en virtud del sistema de la de
mocracia "representativa", no se ejerce directa o inmediatamente por 
su titular:· •. 

. • . Mi intervención se concretará s6lo a tres cuestiones, tofos ellos 
referidas a In perspectiva y consccucncios cxtcrnns de nuestro sistema 
electoral. Ellas son: 
1). Pollticn exterior y composición Jcl Senado. 
2). Voto de los mexicanos en el extranjero, y 
3). Derechos pollticos y organismos internacionales • 

. . , El breve análisis anterior destaca la decisiva concurrencia del -
Senado con respecto a la política exterior y su clara. correspcnsabilidad 
en varios de los actos de esp política, No es un órgano pasivo, es un -
instrumento participativo. Tan Importantes menesteres mejor sc c~m-
plen, creo yo, dentro de tina asamblea plurlpartidlsta. Si los asuntos po
lfticos Internos hoy se debaten en una tribuna plural, bien está ~ue ese -
mismo entorno prevalezca en tratlindose de las cuestiones intcrnncionn··~ 
les . 
• • • 2) Voto de los mexicanos en el extranjero: En el pasado, principal 
mente tres razones In bfan o han im¡x.uido el voto de los m<Xicanos en er 
extranjero: una constitucional, la otra demogrMica y, por último, la re 
lativa a medios de comunlcaci6n. -

La constitucional se refiere a una interpretacl6n, quizá restrictiva, 
de la fracción lll del Artfculo 36 que establece como obligación del ciuda
dano de la República votar en las elecciones populares en el distrito elec 
toral que le corresponda. En virtud de que esos mexicanos en el extran=
jero no residen en ningún "distrito electoral", sobre este punto creo que 
es necesa rlo reformar la Constituci6n o realizar alguna lnterpretaci6n - -
distinta, •• 

. • . En tr§tandose de derechos polftlcos, la cuestión más sensitiva, im
portante y controvertida es la relativa a la incompatibilidad que pueda sur 
glr entre In actuación de un organismo internacional y la soberanra necio:' 
na!. .. 

. . . La propia Carta Mfixima, conforme a la recl~n reformada fracción 
X del Artkulo 89, establece los principios normativos fundamentales de 
nuestra polltica exterior, Los dos primeros son: la autodeterminacl6n - -
del p'Jeblo y la no intervención. , . 

. • • Sólo los pueblos que no saben o no pueden manejar, en exclusividad, 
su propia democracia. no se la merecen. 11 
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'.' .. Una vez mas, como hace menos de tres años, los mexicanos esta 
mos en proceso de reformar nuestra legislac!6n electoral para el pro:: 
p6slto de avanzar en la democratizacl6n de nuestra vida polrtica. Sin -
embargo, en este breve lapso, nuestro sistema electoral y el ambiente 
polft!co en su conjunto, han experimentado cambios importantes que do 
tan a la actual consulta de un significado y responsabllldad particulares . 

• • • En medio de una profunda crisis econ6mica que ha abatido los ni-
veles de vida de las grandes mayorfas, así como de la caída de la credi 
b!lidad del Gobierno y del prestigio del partido dominante, los mexica-
nos optaron por expresar su inconformidad y descontento a t rav~s del -
canal institucional de las elecciones, dando con ello muestras de sensi
bilidad y madurez cívicas, , . 

• . • Por primera vez, el Partido Revolucionarlo Institucional perdi6 la 
elección presidencial en cinco entidades y en tres mas no alcanzó la ma 
yorra absoluta de los votos .. , . -

..• A pesar de que el fraude tan aclamado no pudo probarse, ello no -
revirtió Ja convicci6n de que se habfa cometido. No olvidemos que en po 
lrtica, las interprernclones tienen consecuencias reales; la legalidad file 
cuestionada y la legltimldad del Gobierno emanado de la jornada del 6 de 
julio, se vio mermada. . 

Todas estas circunstancias han llevado a que el Gobierno,como los 
partidos polftlcos y los ciudadanos, reconozcan el imperativo de retor-· 
mular el marco normativo de las contiendas para responder al clamor -
por "democracia electoral, ya" ... 

. . , En mi opinión son tres los grandes campos en los que debe incidir 
el empuje democratizador: en el terreno de las instituciones pol!tícas, -
en el del ligamen entre gobernados y gobernantes y en el de la rultura -
po!ftica ..• 

. , . La voluntad ¡xi¡:ular se manifest6 a favor de un r~gímcn de partidos, 
ni pulverizado, nl de opclones extremas. Sin embargo, Jos resultados e
lectorales mostraron que la fuerza numl:rica que alcanzaron algunos par 
tidos no se corresponde con su arraigo y penetración soclal, es decir, :
su representatividad es aon circunstancial )' poco asentada ... 

El valor del pluralismo ha cobrado carta de naruralizaci6n en el pafs 
y se ha Instalado ya en la Cámara de Diputados, lo cual es sin duda un -
gran avance. • . 

La crecida oposlclbn sigue estando atada al sentimiento de impoten
cia frente al !lll'tldo dominante que se resiste a abanJon;u sus viejü~ pnk 
ricas de lmposic!6n y avasallamiento. . . -
.•. Esta situac!6n no s6Jo impide que se eleve el nivel del debate parla 
mentarlo, sino que incluso amenaza con crear situaciones de lngohcnm:: 
. bllidad. 
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La democracia es tambi~n un asunto de equilibrio. Demanda plura 
llsmo junto con capacidad efectiva para conformar un gobierno de ma17ó 
ría, participaci6n ciudadana, pero consciente, responsable y siempre:
tolerante de las concepciones divergentes, Sólo instituciones sólidas -
pueden sustentar estos postulados. Para que esto llegue a consumarse, 
hay que transformar concepciones y actitudes acerca del quehacer poi! 
tico, es decir, debe cambiar la cultura po!ftica de gobernadores)' go=-
bernantes. Es indispensable que los gobernados remontemos nuestra 
cultura de la ilegalidad, esto es, la convicción de que la ley no se cum
ple; y que los gobernantes hagan lo mismo con su cultura legalista que 
moldea las disposiciones normativas a su personal conveniencia, . , 

.•. Considero en primer término que debe cancelarse la prescripcl6n 
de la mayorfa forzada que consigna el Artfculo 54 Constitucional, ya que 
si no es aconsejable en otras latitudes, tanto menos en un sistema prc-
sidenclallsta como el nuestro. 

Sin embargo, pienso que debe conservarse el esquema mixto de es 
crutinio para combinar las bondades de los dos grandes modelos •• ·• -

Si de lo que se trata en última instancia es de estimular el involu
cramlento de la sociedad con su lnstirución de representación por excelen 
cla, el modelo mayoritario, ademas de claro y comprensible privilegia:

la relacl6n entre electores y legisladores, Dado el elemento deforma-
dar de la oplni6n pública que contiene, debe acompañarse del correctivo 
de la regla proporcional. 

No me parece pertinente Implantar en su totalidad el sistema de re
presentación proporcional que concede amplia dlscreclonalidad a los apa 
ratos partidarios en la definición de las diputaciones, al menos mientras 
las dos terceras partes de los partidos que hoy cuentan con registro si-
gan en proceso de definir su propia personalidad y el caracter espcc!fico 
de la opci6n que dicen representar, 

Ya que la combinación de los principios de mayorfa y proporcional! 
dad no estA reñida con la aspiración de una mas justa representación de
los electores, creo que deben revisarse las f6rmulas electorales para e
liminar inclinaciones patcrnrilistns, cu[ln::lo no frRncrimentc unilarcrales 
en relaci6n a las minarlas mfis d~biles, 

En este mismo espfrltu, ya no se justifica que el Senado de la Re¡:ú
blica tenga 943 de representantes pri!stas, apoyados en el 52% ele los vo 
tos, sobre todo si se pretende que se convierta en un órgano respetable-y 
Cttil, Para abrir la Crtmara Alta a las minarlas sólo hay que aumentar a -
tres el número de senadores por cada entidad federativa. C\Js de ellos se 
rían elegidos por representación mayoritaria y el tercero por la vra dcl
coclente resultante del total de votos nacionales entre los 96 escaños. La 
dlstrlbucl6n de los mismos se harla restando a cada partido los asíemos 
de mayorfa y respetando la fuerza relativa de ca:I& t:ual en las diferentes 
entidades, siempre y cuando no hubiesen obtenido en ellas la representa
ci6n mayoritaria •. , " 
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.9.:...f'.!!!'!.cJ.~..9-li.e!!!~.:!~~J!i~E~.:. • 

" ... El tema de los derechos y de la representaci6n poUtica constituye· 
grandes constantes en la reflexión sobre el poder •.• 

Ello ,se debe a que hablar de derechos polltlcos y de representativi 
dad, se asocia inevitablemente al problema de la democracia, y de (,sfii • 
como manifestaci6n elocuente del proceso de modernizaci6n polltlca que 
enfrenta México, en relación con el cual los distintos actores pol!ticos, • 
sin excluir al Gobierno, han tomado y siguen tomando diversas actitudes 
que habrán sin duda de derivar en un conjunto de convergencias que hagan 
de Ja modcrnizac!6n polftica más que un tema, más que un problcma,un • 
consenso nocional. 

Los derechos pol!ticos, la participaci6n, la representatlvidad y la • 
democracia son cuestiones que interesan de manera muy especial a las 
organizaciones sociales, han sido para ellas, en la historia, los instru· 
mentas cotidianos de su desenvolvimiento y de su existencia m6ma ... 

. . . Para las organizaciones sociales, los derechos pol!ticos, la reprn· 
sematlvidad y la democracia, son ya, más que tocio, derechos sociales. 
La propia Constituci6n General de la República no ha dejado de ser sino 
un có:ligo de derechos sociales. El derecho pol!tico, en su más ¡:ora ex 
presión, es el derecho de las organizaciones a participar en la pol!t!cií 
y a tener representación en ella, como actividad social por excelencia . 

. . . Es tarea impostergable de Gobierno y partidos, ponerse a la altu· 
ra de las exigtmcias sociales que el momento histórico obliga ... 
. • . Es deber de Jos partidos dar prioridad a convertirse en fuerzas • 
auténticamente representativas de intereses sociales y por qu"' no, de • 
clases y de estratos sociales. . . 

. . . Avanzar en Ja democracia de la sociedad como un derecho político 
requiere de una nueva convivencia pol!tlca participativa, equitativa y • 
m6s que responsable, corresponsable ... 

. . . . La dem.~cracia se manifiesta en todos los aspectos del quehacer-· 
pol!t1co ... 

9~P~~l'2."~-~~l~.9~~~~6~-~~E~~>:,.-

". . . La profunda separacl6n entre sociedad y pol!tica, agudizada en 
los <iltlmos tiempos, ha dejado a nuestra sociedad, como nunca antes, • 
m~s compleja, diversificada, din6mica y sofisticada sin Interlocutores 
institucionales. . . 
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¿QuC· órt'anos de intermediacibn pol!ticos existen en Ja relaci6n en
tre ciudadanos y gobierno cuando el abstencionismo alcanza cifras del 50 
al 903 o cuando el sufragio es escamoteado, intercambiado, negociado o 
simplemente no contabilizado? , , , 

, , , Partidos polrticos y democracia: ¿te un régimen de partido único a 
un sistema pluripartidista? Los partidos polfticos son necesarios a Ja de 
mocracia y no como un mal necesario, sino quiz6 como una parte que le
es imprescindible. Es evidente, también, que si bien Ja democracia no se 
agota en Jos ¡xirtidos pol!ticos, sin ellos Ja democracia tampoco existir!a. 

As!, cuando la democracia no existe, no se puede pensar que al Esta 
do de partidos sirva de alternativa el Estado antipartido o el Estado sin -
partido. Por Jo ~cneral, el pluripartidismo tiene su contraparte en el par 
titlo único, en el monopartitlismo )'no en la inexistencia de partido ... -

... el problema del partido pol!tico tenemos que verlo en grande, con -
mucho respiro, circunstancia que nos obliga a revisar con profundidad y 
mucha seriedad las relaciones entre la sociedad, el sistema pol!tico, los 
partidos pol!ticos y el sistema electoral. . . 

. . . Hoy, y a lo largo de veinte Mos, Ja sociedad se le ha escurrido al -
Estado y a sus instituciones y ha conformado una vigorosa, demandante y 
plural comunidad nacional que no puede seguir siendo encapsulada en una 
sola parcialidad pol!tica. , . 
. . . La sociedad mexicana realiz6 el 6 de julio de 1988, la revoluci6n -
einsteiniana de la politice al rechazar el sistema de partido único y demar. 
dar Ja estructurac16n de un régimen de partidos. . • -

... Para construir el pasaje de un régimen de pnrtido único predominan 
te a otro de carficter pluripartidista, el sistema electoral adquiere un rañ 
go estrat!!glco, ¡J.les constituye la piedra de toque en la conformaci6n de-: 
un nuevo sistema poi !ti~o. . . 

. . . los tiempos entre cada "reforma electoral" se acortan: primero fue 
ron trece años (de 1964 a 1977); despu¡,s fueron nueve (de 1977 a 1986) y aho 
rn upenas tres (de 1986 a 1989) ••. por razones de inteligencia pol!t!ca, y:' 
porque todos los que aqur estamos t enemas muchas otras cosas que hacer, 
bien vale la pena tomarse en serio para que en lugar de una "reforma elec 
toral" se d1' inicio a la construccl6n de un nuevo diseño de relaciones polT 
t!ca s entre ciudadanos y poder ¡:ílbllco. . . -

... Para construir al sistema electoral la ingenierra polrt!ca se torna in
dispensable. Hasta ahora, el instrumento tradicional de la ingenierra pol!
tica es y ha sido la construcci6n, el mantenimiento y la mediflcacl6n de la 
Constituci6n. Sin embargo, la eficacia de la terapia constitucional despu¡,s 
de las amplias y quiz6 inútiles transformaciones realizadas en 1983 y 1986, 
ha provocado un difuso escepticismo. . . · 

... Si en Ml!xico estuvi~;amos dis¡:uestos a realizar el trfinsito de un -
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sistema unlpartldlsta a otro de naturaleza plurlparcidlsta, el sistema 
electoral deber§ ser el proporcional, para dar pie tanto a la consoli
dación de los partidos de masa como a la conformación de un sistema 
partidario plural .•. " 

.9:..li:.s.Q!.!:l!l!.~~i:_z_Jla.!~~s~.!..E!1_~12_~. -

" ••• No puede haber Reforma Polftica efectiva si no precisamos antes 
nuestra concepción del ser humano, pues un sistema polftico sólo re
fleja en sus actuaciones la !d'ea que tiene del hombre ••• 

• . • El derecho, deber que tienen los ciudadanos para elegir a sus go 
bernantes, es la fundamentación de la representacl6n nacional, pues
el sistema de partido Onico, que sblo existió en la mente de unos cuan 
tos engolosinados con el poder, que les lmpcdfa ver el rechazo de que 
eran objeto por parte de una gran mayorfa silenciosa, ap§tica, que se 
abstenfa de participar en los procesos electorales y que hoy con la -
fuerza del poder ciudadano, se ha destruido este mito y pugna por trnns 
formar el marco jurídico electoral para lograr una aut~ntica represen::' 
tación nacional. . • 

•.• Tradicionalmente se ha entendido que la representación nacional 
se da en el sistema bicameral, es decir, a trav6s de la elección de di
putados y senadores, mediante los cuales se refléja la representación 

¡nlltico-ldeológica y la representación de las entidades federativas, pero 
hoy es Importante alcanzar un nivel mlis alto en la representación nacio 
na! a trav~s de : -

La representaci6n polftica por el poder, 
La representacUin polftlca ante el poder, y 
La repr~sentaci6n polftlca en el poder. 

La representaci6n polftica por el poder debe Jarse cuando la autor! 
dad actOa en nombre de la sociedad que gobierna, respetando y promo= 
viendo los valores nacionales e históricos, Interpretando sus deseos y -
promoviendo el bien de la comunidad por encima de los intereses perso
nales y partidistas; esta representación polftlca es lo que da legitimidad 
a la autoridad en el ejercicio del gobierno. 

La representaci6n polftica ante el poder, implica la existencia de -
organizaciones Intermedias, profesionales, cfvkas, polfticas, partidos 
y sindicatos fuertes y representativos de la so~lcdad, para manifestar la 
pluralidad de la sociedad ante la unidad del poder en que debe· represen
tarse ella misma ... 

Y por último, la representación polftlca nacional en c:I poder, que -
conduce a un gobierno plural, representativo, caracterfstico de las de-
mocraclas mcdernas, que genera una ligazón entre la sociedad Y el Es-
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tacto, que va desde la mera consulta hasta la participación activa en el 
ejercicio del pcxler. 

Esta representación polftica nacional en el pojer ctebe manifestarse 
mns ampliamente en el Poder Ejecutivo y el Legislativo, tanto a nivel fe 
deral, estatal y municipal. -

En el Poder Ejecutivo, en sus tres niveles, elevando o rango consti 
tucional la presencia de la sociedad organizada a través de asociacio-=
nes y partidos pollticos en el desempeilo de actividades clcl:Pneficio a la 
comunidad dentro de un gobierno plural, que respete y atienda a las ma
yorías y a las mlnorfas. 

En el Poder Legislativo, desapareciendo las diputaciones de mayoría, 
para dar lugar a la integración ,ie una Cámaro de Represcntaci6n propor
cional qte capte con fidelidad la pluralidad ce! pueblo mexicano. 

Y en la Cámara de Senadores, ampliando el número de representan
tes de cada entidad federativa, para cubrir con tres senadores la repre-
sentaclón de cada Estado y con senadore·s de partido para lograr la repre 
sentación ideológico-polftlca que existe en cada uno de ellos. -

El Distrito Federal, merece mención aparte, pues es inconcebible y 
atentatorio a la dignidad de los ciudadanos, el no po:ler elegir libremente 
a sus gobernantes, y escasamente, en la Asamblea de Representantes se 
les da migajas de participación ciudadana. 

El Distrito Federal debe transformarse en el Estado del Anáhuac, con 
autoridades democráticamente electas para dar la representatividad pol!ti 
ca al asentamiento donde está la más grande concentración humana .•. -

••. Las leyes Orgánicas Municipales, deberán sujetarse al esp!ritu de la 
reforma al l!S Constitucional, que des:le 1975 marcó los primeros pasos de 
la representación polftlca, al señalar que la integracibn de los ayuntamien 
tos deberá hacerse mediante eleccibn de regidores bajo el principio de re-= 
prescntaclbn proporcional, eliminando los regidores de mnyorfo, es vcr-
gonzante la poca atención de las legislaturas estatales, salvo honrosas ex
cepciones, que han prestado a esta Reforma trascendente ..• " 

E)," Tercera Audiencia Pública.: 15 de febrero de 1989. 

Régimen de Partidos y Asociaciones Polfticas Naciona

les. -
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Los partidos son org.aniz<.1clonc:s que: D)1Jd..in a pensar y a c:st111ctu 
rar las ídens polfticas para convertirlas en actividades de provecho:
en favor de la comunidad y sus indh•íduos. Su actuací6n tiene que ver -
con un tema polftico fundamental: Ja formaci6n de Ja voluntad del Esta 
do. • . -

• , • Desde hace siglos, la ciencia política ha solucionado el problema 
de Ja formaci6n de la voluntad del Estado ]XJ1iendo 61 practica la noci6n 
de la separaci6n de pocleres. Esta se considera ampllamcnte como un 
prerrequis!to de buen gobierno, salvo en Mfaico. • • 

.•. El Con¡:;reso debe ser la red pcnsant e por excelencia, y el Ejecu
tivo debe ser un actor cumpliendo estrictamente un papel predetermina 
do, Pero los ¡rufones originales de cada po:lcr lrnn sido borrados. El --= 
Congreso c·st5 actualmente incapacitado para pensar, El Ejecutivo ha - -
absorbido y acaparado ambas funciones. El resultado externo de esta de 
generaci6n en Ja labor de gobierno todos Jo conocemos: corrupci6n, !ne 
ficíencia, desperdicio y entropía {dísípací6n de energfa aproveclrnblc).-

La intromisi6n del Ejecutivo como 6rgano pensante en el primer ni 
ve! de gobierno ha dado al traste con tcxla la teoría y Jn practica constf: 
tucional. Y el Congreso, como 6rgano pensante, se ha atrofiado. La -
composlcí6n plurípartidista del Congreso no ha logrado convertir a ~ste 
en un 6rgano colegiado verdaderamente pensante, 

La disciplina partidista y las mayorfas mecánicas eliminan la capa
cidad de pensar de los diputados en forma individual y el Congreso es -
anulado como un conmutador de ideas. Queda trunca Ja misión principal 
del Congreso: explorar ideas con entera libertad, aprobar leyes, mar-
car rumbos, encomendar tareas al Ejecutivo y vigilar su actuación •. , 

... Los partidos po!ftícos pue:len y deben ser los vehículos para resti
tuirle al Estado su capacidad de ser pensante, .. 

En un Estado democr§tico, los partidos polftícos, como organizado 
nes pensantes y actuantes contribuyen a la organlzací6n y estructuracióñ 
del Estado mismo. Ademns, preparan ciudadanos para defender su !!her 
tnd en la vida ¡:ública. -

En cambio, en un Estado de partido hegem6nlco, los partidos corren 
el riesgo de ser sólo comparsas del régimen, sí bien involuntariamente. 
El Gobierno, posesionado de los mecanismos Jegíslatívos del Estado, les 
exige estnicn1ra porque to:la estructura facilita el control. El Estado au
toritario construye su pcxler sobre Ja base de la desepcranza y la sumi-
sión .•• 

. . . Considemndo el carficter hegemónico del Partido Revolucionario -
Institucional, las leyes son s6lo instrumentos para conservar su poder. 

Lu L~y FE'dcr,1J ~C' Org.~m!z3doncs P0Hti~S?s y Pr0cesns Electorales .. 
por ejemplo, instrumentó una serie de medidas que contribuyeron a forta 
lcccr al Partido Revolucionario Institucional, entre otras, las siguícnteS: 
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l~- Creó una multiplicldml de p.1rtidos. - Se trntn dL' Ja vicj•l f{Jrmu1": 
divide y vencerns. El Gobierno otorgó subsidios abiertos y L'ncu .... 
blertos a partidos que no cumplfan siquiera con los mfnimos rcqui 
sitos que la Ley les habfa impuesto. -

2° - Dispersó a Jos partidos en un amplio espectro ideológico. - El Par
tldo Revolucionarlo Institucional, se ubicó en el centro sin poner 
en práctica una ideologfa definida. 

3~- Burocratlzó a los partidos. - El Gobierno impuso a los partidos po 
lfticos una serle de requisitos que estaban por encima de su capa": 
cidad organizativa; el resultado fue Ja burocratizaclón y la centra
lización de los partidos. El Partido Revoluciona ria Institucional en 
fermó a los partidos de oposición de Jo mismo que eswhn enfermo 
el Partido Revolucionario Institucional. 

4~ - Fortaleció a partidos satélites o paleros. - El Gobierno auspició a -
algunos partidos para que Je presentaran una oposición ficticia pero 
leal. El Pnrtldo Acción Nacional, que no necesitaba Refonna Políti
ca, silla respeto al voto, fue su vfctima. 

5~ - Eliminó los liderazgos Individuales. - El c antro! sobre el proceso -
electoral permitió al Partido Revolucionario Institucional escoger a 
su oposición, destruyendo selccth•nmentc a quienes mostrnron, en 
su momento, mayor liderazgo. El síndrome \1e perdedores invadió a 
la oposición. Las diputaciones federal es plurinominalcs ororgndas 
carecen de poder real. 

6~ ~ Eliminl) virtualmente las candidaturas independientes. - En un pnfs -
en que nunca ha habido, sino excepcionalmente, elecciones limpias, 
brincarse la etapa de las elecciones !implas basadas en liderazgos 
personales es una buena manera de retardar el proceso de concien
tlzación de la ciudadanía. Es diffcU que se cree lealtad liacla un ¡xir 
tido que no gana elecciones, ni tiene jam§s oportunidad de ejercer~ 
el poder. Por ello el Gobierno prefiri6 institucionalizar Ja vida ¡xirti 
darla que permitir liderazgos. -

7~ - Impuso e hizo atractivas las diputaciones plurinorninaJes. - La alter.':!_ 
ci6n de resultados en materia de diputaciones plurinominaks es -
muestra del lnter~s del Gobierno en regentear diputaciones. Este sis 
tema ha servido al Gobierno para sembrar la manznnn de Jn uiscor-~ 
dia entre los miembros de los partidos. 

B~ - Asegur6 el control de los medios de comunicación. - Ac1uaJ111cntc sí>
lo el Partido Revolucionario lnstllucionaJ rc>eibe Ja a1cnción tic la tc
levisi6n. Los "embutes" del Gobierno a los periodistas venaks es -
rampante. 

El Cb:llgo Federal Electoral perfcccionb el esquema de la Ley Fcdc-
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ral de Organizaciones Pollticas y Procesos Electorales y p.iso la organi 
zación y el control de Jas elecciones en manos del Gobierna por dlspoSI 
ción de Ja Ley. Pero ademas : -
l~ ·Le dio al Gobierno los nombramientos directos de los funcionarios 

electorales. 
2~ • Eliminó Importantes medios de prueba del fraude electoral. 
3~ • Optó por la fórmula de la mayorfa dominante, la cual muestra el -

control de la elección, del Poder Legislativo y del para desde antes 
de que se efcctOe Ja clecc!On, es decir, muestra el contexto auto·· 
ritarlo en que vivimos. 

Estas son s(J!o algunas de las medidas tomadas para asegurar el con 
trol del partido en el peder. -

El sometimiento de los pcrtldos ha hecho que, ante la dudada n ra, -
éstos carezcan de visibilidad, credibilidad, reconocimiento, prestigio, 
experiencia, medios económicos suficientes y sobre todo, Jo mas impar 
tante: poder real. -

A pesar de todo lo anterior, las pasadas campanas fueron un primer
rompimiento con los esqµemas que el gobierno del Partido Revolucionario 
Instltuclonal Impuso a través de la Ley Federal de Organizaciones Polfti· 
cas y Procesos Electorales y del C6dlgo Federal Electoral. 

Cuauhtémoc Cllrdenas y Manuel Clouthier tuvieron en 1988 éxitos pcr 
sonales y no institucionales, Estas campailas funcionaron porque fueron
contrarins al plan de Ja Ley Federal de Organizaciones Polrticas y Proce
sos Electorales. Estuvieron basadas en liderazgos personales, fusión de 
partidos, candidaturas comunes, convenios y consensos, organlzació.n iE_ 
formal no jerárqu!ca,y poco l'lnfasis en lo ideológico, La contra ofensiva -
popular del 6" de julio trajo Ja derrota del Código recién estrenado, 

La monopolización de la transformación legislativa electoral ha impe 
dido primero que nada, la adaptación del Partido Revolucionarlo lnstlcudó
nal a la modernidad, y su conservación del peder por la vfa del fraude e·· 
lectora! ha producido la dcsadaptaclón de todo el pafs frente al entorno ln
ternaclonal. , , 

... El Partido Revolucionario Institucional se ha definido como la agen· 
cia electoral del gobierno y ésta no es una definición propia, la hemos • 
ofdo antes. Si el Partido Revolucionario lnstiCUclonal estuviera organizado 
paro pensar, y no para controlar, teoorfamos un mejor pafs y no estar!a
mos hundidos en una crisis polftlca y económica. 

¿Qaé papel representan entonces los demh partidos? ¿Son acaso com 
parsas del Partido Revolucionario Institucional? -

El Partido Acción Nacional, creado hace cincuenta años, ha ldo de lo 
que yo creo que es una nlilez que parccfa eterna a una vejez repentina. 
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El l\1rtido i\k•xknno SocinlisLH L'S d resultado LiL' unn serie dt: fusio 
ncs qul· lo tkncn L'l1 unn ¡x·rpdu~1 crisis de idcntklnd. 

Purtldos como d 1'iTtido Auténtlco de lo Rcvoluclbn Mexlcann, Par
tido Populnr Socialista, Partido del Frente Cardcnlstn de Reconstruccibn 
NnC"ionnl, Jwn tcnk!o cn lns elecciones pasndns un respiro y nndic sAbc .. 
qué les deparo el destino, 

Los rortidos que conservan su ldentidad impóluta, como lo son el -
Partido Rcvoluclonario de los Trabajadores y el PnrtiJo Dcmocrata Me
xicano han Liesnpnreci,lo inmerecidamente, por ahora. Son vfctimas tic 
!ns folncius m1toritnrias y porndójlcas en que se finca el sistema polft leo 
octunl. .. 

. . . Cambiar la i.ey Ekctornl tiene una serie de impllcaciones. impll
ca uno reorganización de los partidos y los procesos electorales. Una -
reorganización a su vez, implica una nueva aslgnaclón y distribuclón de 
funciones. Al finalizar el proceso dcber~n quedar contestaJas satisfacto 
riamente !ns pregunto> siguientes: ¿QJ~ se har~ en el futuro en materla 
de clccclones? ¿ QJJén~'' ha rnn lo que se tenga que hacer? ¿Vamos a po
ner lns elecciones en las mismas cabezas y en las mismas manos que · 
hasta ahora han demostt-auo no saber contar, a quienes ocultan informa
ción, a quienes dejan caer y callan asf al sistema de cómputo, a quienes 
han demostrado hasta la saciedad que actúan de mala fe? ¿Son acaso cn
bezas reeducadas o manos reclén recntrenadas? ¿QJién las va a rccntrc 
nnr, el mismo Partido R<'volucionario Institucional, el gobierno del Pnrti 
do Revolucionario Institucional? -

Por el bien ele M~xico, hay que repensar Jo b§sico, y el resultado -
tiene que ser trnnspnrente. 

1: - El Código Federal Electoral tendría que lr a rescatar la democracia 
del lamentable csta\lo en que se encuenera despu(!,s de años de frau-
dcs electorales. 

2:- Una nueva Comisión Fc"1eral Electoral debe surgir como organismo 
lndcpcndiente de la Jnfluencia del gobierno y los partldos y asoclacio 
nes poifticas dcbcr~n ser protagonistas fundame11taks en la mlsma.-

3;. Los partidos y asociaciones po!fticas deber~n partlcipar en la forma
ción de Ju volun:ad polftica del Estado, slrvimdo como centros de ca 
pacirnción polfticn de los cludadenos. -

4: - El absoluto respeto a Ja soberanía del pueblo y al voto popular asegu-
ra rfa la libre elección de candidatos. 

s: - Se pon]rfa fin al Estado centrallzado, y a las estructuras partldlstas 
y electorales centrullzada s. Es lmpostergable la descent rallzaclbn y 
rcfonm1!ación Jd padrón clcctornl, 
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6~- Se garantizarla a los partidos y asociaciones pol!ticas el acceso am 
pilo cuando menos a los medios oficiales de comunicación. -

Hacer esto serla solucionar de inmediato y para buen rato la discu
sión de las leyes electorales, No es admisible, ni socialmente justifica 
ble continuar gastando valiosa energ!a en discusiones sobre las reglas-:
del juego que debieran ser elementales. 

Se ha dicho que la democracia no admite adjetivos. La efectividad -
de esta Consulta no admite graduación. Si la Consulta es fructffera lo sa 
bremos y seremos los primeros en decirlo. SI la Consulta no es fructr:
fera no habr6 m6s oportunidades para el pa !s. !Aldo que el contexto con
tiene siempre m6s Información que el mensaje, ningún partido podría -
competir exitosamente en el terreno electoral contra un ambiente de des 
confianza, fraude electoral y represión. -

Sobrevendría Inevitablemente una lucha frontal contra el sistema ac
rual y del Injusto orden que este proouce. Una lucha de poder a po:!er ten
dría que plantearse, y la muerte cruenta de una de las partes serla inevi
table. " 

s~~~~I~~-I:!l~~~~~-

" •.. La Ley Electoral debe brindar a los partidos polfticos, que reali-
zan su quehacer sobre el escenario nacional, ¡:untual, exacta, honrada y 
transparente igualdad en el derecho y en la obligación. Debe impedir, -
bloquear, prohibir, liquidar, en iluminante claridad, la posibilidad de -
alianza abierta o clandestina entre el poder y un partido .•. 

. • . Una Reforma Electoral, si se promueve en buena fe, si se nutre en 
honrada intención, si se propone dar a la soberanra,que en el pueblo re-
side,cauce y fortaleza, debe crear el marco jur!dico para que los partí-
dos pol!ticos. en México ¡:uedan realizar en paz, en concordia, en moder
nidad democr§tlca, su objetivo y su misión ... 

, .. Y ya lo afirman en consenso exigente los Intérpretes del acontecer po 
Htico: donde n?. hay alternancia de los partWos en el ¡xxler, no hay cle-
mocracla ..• 

9~~1~-~~~;:9-~'2!!:.~9~~~2~~~ 
",.,La nueva composición de fuerzas existentes en el pafs, es la expre
sión de la voluntad e inclinaciones pol!ticas de los mexicanos ... 
• . , Se acabó el mito del blpa;:tldlsmo. Con toda claridad se perfilan tres 
corrientes Ideológicas y pol!tlcas fundamentales : la pro:lominantc, repr~ 
sentada por la Revolución Mexicana y el nacionalismo rcvolucionnrio; la -
del Frente Cardenlsta, en evolución hacia un Partido orgfinlco o hacia su -
descomposición a consecuencia de contradicciones que aflorar5n una vez -
pasado el motivo circunstancial que unió a sus componentes; y Ja reaccio
naria, fuertemente dividida entre sus facciones neopanistas y tradiciona 
listas. . . -



, El pluralismo partidario no ha logrado borrar en ninguna parte del 
mundo esta realidad: dos fuerzas polfticas poderosas sosteniendo dos -
o¡::uestas filosoffas polfticas, han estado y estfo frente a frente. 

, • , Conclusiones: , 
1). El establecimiento de un r~glmen democdtico impl! ca el recono
cimiento pleno y por tanto el respeto por parte del Estado y de la socle 
dad, de las funciones que cumplen los partidos políticos como lnterlocü
tores de Gobierno y sociedad, como expresión organizada de la demanda 
de participación social en las decisiones del poder ¡;úblico y como forma 
dores de la voluntad del Estado. -

2). La nueva correlación de fuerzas existente en el país, plantea la ne
cesidad de construir un sistema de partidos que refleje esta realidad y 
fortalezca el proceso democr§tico. 

3). La superación y consolidación del r~gimen democrAtico es responsa 
billdad y quehacer colectivos. Por tanto, el establecimiento de un mcxl<i'
no sistema de partidos, con capacidad para encauzar la demanda de par
ticipación social en el poder po!It!co, exige que los propios partidos rea
licen un examen crítico del papel que han descmpaiado para fortalecer o 
no a la democracia. 

4). El sistema de partidos deber§ propiciar el avance democrAtlco de la 
Nación, como tambrnn su avance revolucionarlo. 

La tradición libertarla del pueblo mexicano rechazaría el estableci
miento de un sistema de partidos s6lo constituido para dar cauce a elcgan 
tes conjeturas o modas de mcxlernizaci6n sin contenido ni fines elevados.-

5). El sistema de partidos debe propiciar el agrupamiento de tendencias, 
asf como evitar la dispersión política de la Nación, Los modernos siste
mas de partidos indican la paulatina pero inevitable integración o desapa
rición de agrupaciones polfticas de escasa significación, 

6). Sin menoscabo del principio de proporcionalidad, la lógica de la ma
yoría, que es la lógica de la democracia, debe ser siempre la medida de 
referencia para definir la participación de los pa rtldos en todos los órga
nos que integren la estructura electoral. 

7). La modificación de la Legislación Electoral en una dirección progre
sista, deberA sustentarse en una mcxllflcaclón correlativa de políticas eco 
nl>mlcas que alivien a toda prisa las difíciles condiciones sociales en que 
viven grandes capas de mexicanos. " 

9~RE~.!-~!:;J~!~E.9~E~~~~-

". . . El país no requiere de una simple Reforma E!t:etoral. Exige, )'con • 
urgencia, para salir de la crisis, una Reforma Política profunda, que ten-

ga como objetivo central terminar con el viejo '.'sistema" de partido de --
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Estado, que resulta una carga insoportable para la Nación, y establecer 
en su lugar una fonna de régimen pol!tico c¡ue M6xico no ha conocido has 
ta ahora: el de la democracia. -

En los problemas de México subyace una situación innegable: la Cons 
tltuclón Mexicana, a 72 años de su promulgación, continOa sl(!(ldo lctro --= 
muerta en materia pol!tlca. , . 

. • • El marco jur!dlco vigente, y en particular el Có:llgo Federal Electo 
ral de 1987, como las leyes federales y locales que han regido en la me té
ria han constituido, por otra parte, obst~culos para alcanzar los dos funda 
mentos de cualquier r~gimen de Derecho; y Ja consecuencia es que por uñ 
lado, a) no se han garantizado los derechos polfticos de los ciudadanos y -
de los partidos y, por el otro, b) no se ha logrado restringir el poder del 
Gobierno en los procesos poi Itico-electorales a competencias delimitadas. 
De tal suerte, se ha Ido fortaleciendo un "sistema" en el cual los ciudada
nos carecen de derechos polrtlcos plenos, y en el que el Presidente de la -
Re¡Xlblica tiene todos los privilegios como suprema autoridad metaconstitu 
cional en la materia, ¡x¡es ¡:\Jede controlar todas las fases del proceso y & 
cidlr, por ejemplo, desde qurnnes son cludada nos (porque se les lnscrlbc
en el padrón), hasta el candidato que ganó una elección y cuáles son Jos re 
sultados finales. -

Las prácticas polftlcas oficiales han supuesto, en fin, en ese orden de 
cosas, un patrimonialismo "institucional" en matéria polrtlca sobre los bie 
nes de la Nación y Jos medios de comunicación social, de tal manera que ;;
la ilegalidad se ha ido desarrollando hasta tornarse en la más cabal expre
sifm del "sistema" de gobierno, La impunidad de quienes cometen ilfcitos, 
no es sólo una consecuencia de Ja falta de vigencia de los mecanismos c.ons 
tituclonales de frenos y contrapesos a los Paler.es constituidos.. . -

Los argumentos que se pueden dar para justificar a la antidemocracia 
mexicana no son muchos ni rnmpoco muy sólidos, y de hecho se resumen 
en uno: la estabilidad. El snldo actual-es sin embargo claramente negativo, 
¡:\les la quiebra moral del rl;gimen ha llevado a una frac!urn cada vez mayor 
entre quienes pretenden gobernar y la mayorfa de In ¡ublaci[m ... 
.. • las elecciones se han ~ornado en una confrontnclón cada vez mfis abierta 
entre el gobierno, empeñado en prevalecer por medio de los fraudes, y el 
pueblo, decidido a impedirlos porque se le est~n Imponiendo autoridades -
Ilegítimas a talos los niveles. 

El régimen polftico se ha sustentado en un subsistema de partidos no 
competitivo, de tal manera que si en Ja retórica oficial Mt;xico vive en una 
democracia plurlpartldista, en la realidad no hay mfts que un partido que a_! 
canza el poder. El Partido Re,•oluclonnrio lnst!tucion~l no es rle tal sucrtc 
un partído'hegemónico"o "dominante", como se pretende, que prevalezca -
por el respaldo ciudadano en las urnas: es un partido oficial, c¡11c se man
tiene como una supuesta fuerza mayoritaria por la simbiosis c¡uc mantiene 
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con el poder po'.blico, y en virtud de una serie de mecanismos de presión y 
amedrentamiento que se derivan de ésta y que tienen su Gltima expresibn 
en las manipulaciones electorales .•• 

El Partido Revolucionario Institucional es. en consecuencia, dentro
del actual marco jurídico del país, una organización ilegal, p.ies su exis 
tencia como partido oficial contradice el postulado central del Artículo-= 
41 Constitucional, que establece el carácter equitativo del régimen de par 
tidos, pero lo es también por el hecho de que en la práctica act!ía en con-= 
travención a diversos ordenamientos legales ..• 

• • . Los partidos polfticos no son "males necesarios" como se ha preten 
dicto, ni tampoco constituyen la ünlca vía para la democracia; son entida 
des fundamentales en cualquier régimen democrático, aunque con graves 
problemas Inherentes a su funcionamiento .•• 

, •• El subsistema electoral antidemocrático Incide también en la vida -
de los Jll rtidos, JJJCS al ser controlado el proceso electoral por las auto
ridades se p.iede imp.ilsar o frenar a las formaciones polfticas. La Secre 
tarfa de Gobernación en particular, se ha convertido en la autoridad má:
xima en la preparaci6n, desarrollo, organización y consumación del frau
de electora!, Es püblica su intervención antidemocrátlca en procesos no 
sólo federales sino también locales .. , 

•.• Diez reformas podrían considerarse como urgentes e imprescindi-
bles: 
1) Los derechos polfticos de los ciudadanos deben ser considerados ro-

mo derechos humanos fundamentales en el Capítulo 1 del Título Pri-
mero de la Constitución; 

2) 

3) 

4) 

5) 

Ha de establecerse claramente en el Artículo SºConstitucional, a fin 
de fortalecer la libertad de trabajo, la prohibición de la práctica de 
la afiliación colectiva a los partidos polfticos; 

Debe expresamente incorporarse al Artículo 41 Constitucional la pro 
hibiclón de la existencia de un partido oficlal y de las prácticas y me 
canismos que lo sustentan; -

Ha de reestablecerse, reformando el Artículo 108 Constitucional, el 
principio que estuvo vigente en la Constitución de 1857, para que el -
Presidente de la Rep:iblica p.ieda ser acusado durante el dcscmpefio -

· de su encargo, en un juicio polftico de responsabilidad por ataques a 
la libertad electoral; 

El derecho a la información, consagrado en el Artículo 6ºConstitucio 
nal, debe garantizarse en materia política, estableciendo el carácter 
democrático de las inforinaciones sobre partidos y elecciones; 
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6) Los procesos electorales deben contar con In corrcsponsabilidad -
real del gobierno, de los partidos po!Iticos y de la sociedad civil, 
a fin de limitar las posibilidades del fraude, reformándose el Artl 
c~o6~ -

7) Los illcitos electorales han de ser tipificados y sancionados en la -
Legislación Electoral, y, deben, a tal fin, adicionarse los Artlcu
los 109 y 134 Constitucionales para sancionar la utilización de re--
cursos oficiales coo fines pollticos; 

8) Es necesario establecer un verdadero Tribunal Electora!, que pueda 
resolver las controversias de manera Independiente, y conforme a 
Derecho, en vez del órgano irrelevante creado por la reforma al Ar
ticulo 60; 

9) Ha de suprimirse el proceso de autocallflcación de las elecciones y 
encomendar a un órgano jurisdiccional esta responsabilidad; y 

10) Como consecuencia del punto primer60 es imprescindible establecer 
el juicio de Amparo en materia polltica, 

. La Reforma Polltica t¡ue necesita México para alcanzar un nivel supe 
rior de desarrollo y de libertades dcmocréticas, no puede venir desde --
luego del régimen prilsta: de la pobre ¡xilltica ele estira y afloja, de nue
vas leyes con más retrocesos que avances, del ciclo fatal y tautológico -
"fraude-reforma-fraude", Es una Reforma que viene inevitable como con 
secuencia de las movilizaciones populares, y que defienden los pnrtidos-= 
de oposición; ha de ser el tritmfo de la lógica democrética de la socied1<l 
civil sobre la inercia autoritaria del Estado prllsta, 

Es por ello urgente en el pals un gran pacto para In transición a la de 
mocracla, que entrañe un transito del presidencialismo actual a un r~gi--=
men de D;,recho , , , " 

9:..PI:....M.!1.!1!:1.<:!_'0!!~~~~~.!':..-

", , , El conjunto de los partidos se han quedado cortos con respecto a la 
diversidad de intereses y agrupamientos del cuerpo social, Y ahora pade
cen las consecuencias de la oligarquización y la burocratlzación, En tan
to, una porción de los electores, cada vez mas, s6lo los utilizan como -
v§Jvulas de escape de la inconformidad, , , 
, .. ¿Cómo romper el nudo gordiano que se le esta creando al r!!gimen -
sin acabar con el sistema de partido? 

Cuando los partidos més reclaman, menos representan, La partici
pación okct.ornl hn decrecido del 693 en 1964 ~l 50. ?R% en 1988, .• 

, , , El problema no radica en aumentar la representación de los partidos 
en el Congreso, sino en acrecentar la de los intereses sociales a trav~s de 
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los partidos y que las fuerzas reales de la sociedad tengan su lugar y -
presencia en el Legislativo . 

. . • la participación por v[a proporcional, cualquiera que sea la meto 
dologia y la técnica que se sigan, ya dio sus resultados y está alcanzañ 
do sus Hmites. De insistir en ella, esta riamos en riesgo de acrecentar 
la distancia del sistema de partidos con respecto a la dlferenciaclbn so
cial y las nue\'as presencias pollticas y sociales. 

D:>s problemas principales enfrenta el régimen pol!tico mexicano: 
el sobrepeso del centralismo con respecto a las fuerzas poHticas y so
ciales de los estados: y la pérdida creciente de representativldad del 
sistema de partidos con respecto a la cliversidnd ele la socie:lad clv il, -
tanto en términos de fuerzas como de demandas y proyectos , .• 

• • • el problema consiste en diseñar los me:lios de relación entre aso
ciaciones que representan la parte mfis societal y los partidos, que re
presentan la parte mfis politizada de la socie:lad, la que se relaciona de 
manera directa e Intima con el sistema polltico. 

De otra manera, ganaremos en pluralidad de opiniones en las Cfima 
ras, pero no necesaria mente en paiticipacibn democrática de la socie-:
dad civil ••• 

• • • De aqul, en conclusión, que no estemos sólo frente a un debate acer 
ca de las formas mfis depuradas de los mecanismos electorales, ni acer 
ca de la amplitud de la pluralidad definida sólo a partir de la multlplicl:-
dad partidaria. Padecemos un amplio desfase entre el sistema de partidos 
y la diversidad ele la socie:lad civil, Una crisis de representatividad de -
los partidos poHticos y un vacfo de presencia social en los organismos re 
presentatlvos de gobierno. Ello no se va a superar incrementando el núme 
ro de representantes, ni mucho menos optando por la proporcionalidad ab
soluta, corriendo el riesgo de un mayor distanciamiento entre candidat 0s 
y ciudadanos. 

En Ja pr6ctica, lo cierto es lo escasas e irregulares que son las cam= 
pañas de los candidatos a puestos de elección popular, mfiH aún ~n los de -
listas de clrcunscripcibn plurlnominal; ••• 

• • • conviene empezar a considerar la posibilidad de abrir la opcibn a - -
candidaturas al Senado sustentadas por asociaciones ciudadanas, y ya no 
sblo por partidos. De esta forma, no sólo se propiciarla un poder federal 
mAs representativo, que contrapese el centralismo del Ejecutivo, sino tam 
bi~n un mejor equilibrio entre Cám1 ras. La de Diputados, expresión de la 
diversidad de las fuerzas partidarias, y la de Senadores, expresibn de fuer 
zas sociales locales. • • -

. . • Por su parte, muchas fuerzas locales no tienen mAs opclbn que la de 
adherirse a los partidos, altamente centralistas y fuertemente ldeologiza
clos, como Onica forma de participación. Se ven obligadas a someter sus -
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demandas, puntos de vista y proyectos, a los términos e inteL·cscs de 
Jos partidos nacionales. , • 

• • • Un sistema de proporcionalidad siempre antepondrfa corno candidatos 
a los principales cuadros de los partidos, cerrando toda oportunidad a in 
dividuos representativos de organizaciones sociales con fuerte y sólido:
arraigo local, expresión de sus Intereses, valores y cultura. 

El sistema polftlco mexicano cumple ya el mfnlmo de requisitos de -
la democracia representativa y ha conseguido un grado bastante avanzado 
de presencia y pluralidad partidaria, El problema ahora consiste, prime 
ro, en corregir desequ!l!br!os; segundo, en renovar prActlcas al interior 
de las Instituciones, especialmente las partidarias, de acuerdo a los valo 
res dernocr1itlcos; tercero, en ampliar la relación de las instituciones --= 
partidarias con Ja sociedad civil; en conseguir, en suma, una mayor pre
sencia de Ja pluralidad social en los órganos de representación. • • " 

C. Lic. juan Molinar Horcas!tas. -
~-.-~H-;;y~;;-'dr.-~;~~;;;~~;;rsalrnente que el gobierno por partidos 
constituye Ja manera m1is el vllizada y eficiente de conducir Ja polftica. -
Los partidos, los plurales y plurallstas corno opuestos al partido único y 
a los partidos totalitarios, constituyen Ja mejor manera de canalizor Ja ac 
clón política de una sociedad. Son su manera de expresión y gestión. -

Pero los partidos tampoco son necesariamente un bien pol!tico. En e
fecto, hay de partidos a partidos, y Jos peores sc:ln Jos (micos ••. 

. • • Reconozcamos simple y llanamente que la superioridad normativa de 
Ja democracia sobre el rl:!glrnen polltlco autoritario que sustenta al Partido 
Revolucionarlo Institucional es indudable. Y no me refiero a la democracia 
como un modelo Ideal, sino a la democracia po~ible en M1:xico, a la demo
cracia que el sistema de partido prlfsta Inhibe. 

La paz d'el Partido Revolucionario Institucional, presentada como In -
consecuencia de una sociedad lmpreparada para la democmcla, -pudo ser to 
lerable para quienes en ella se acorncx!aron. Hoy no lo es mt\s, -

En el momento actual no solamente t:s dura la m.:c.esklaLI normntivnJ el 
Imperativo ético, de construir un r1:girnen dernocrt\tlco, basado en un siste 
rna de elecciones competitivas y pluralismo de partidos, para recrnplozar
con rapidez al régimen autoritario mexicano, tambibn resulta claro que la 
democratización acelerada del régimen mexicano es una estricta necesidad 
pqlftlca, pues las bases sociales, culturales y pollticas que sustentaron el 
unlpart!dlsmo en México, ya no existen. 

, , • la elección de 1988 no es mAs que la última etapa de un proceso ele rea 
lineamiento polft!co profundo, que ha sacudido la estructura polltica ldeoló 
glca de M~xico de un~ mener~ racikal. l'!lra dr.drlo ein ambigucdades: el :
proyecto nacional que Impulsan los sectores hoy dominantes en la jerarqufa 
prifsta y en la burocracia po!Itica sallnista, es incompatible con el proycc-
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to JX)Srcvoluciona río que el Parli do Rc'\'olucionario Institucional imp..11 s6 
desde su nacimiento hasta ha::e pocos años. 

Por ello, me pnrece claro que ni han terminado las escisioncs del -
Partido Revolucionario Institucional y de Ja burocracia estatal, ni ha fi
nalizado el reacomoJo de cuadros y ñierzas políticas a lo largo y ancho -
del espectro partidario mexicano ... 

. . . En el México actual, con las fuerzas polrticas vigentes y emergentes, 
es posible hacer una reforma democr~tica profunda: fincada en los parti
dos que hoy en día canalizan la politización de la sociedad; afirmada en la 
aceptación universal de la superioridad normativa de un sistema de p.1 rti 
dos competitivos y de elecciones limpias respecto al actual sistema de:-_ 
partido de Estado; ..• 

. . • el objetivo no ¡:ucde ser otro que desmantelar concertadamente el -
sistema existente reemplaz§ndolo al mismo tiem¡:>J por un sistema polftl 
co democr~tico. La maduración cabal de este proceso ¡:uede consumir::
vnrios años, pero su iniciación no ¡x.icd~ pos¡xmcrsc un solo dfa . .. 

• . • Entre las cosas que deben cambiarse destaca Ja necesaria remoción 
de tres obstficulos que inhiben la 11 beral!zac"ión polftica del sistema elec
toral y partidario: 

Primero, hay que culminar el proceso de la proporcionalidad repre
sentativa en el Poder Legislativo, como comlición hecesaria para restaurar 
Ja efectiva división de poderes y el papel de control y balance del Legisla
tivo sobre el Ejecutivo . 

Para ello no es necesario abandonar el mfaodo mixto de escrutinio, pc 
ro sr ajustarlo, empezando por reformar el Art(culo 54 Constitucional y:
los relativos de la legislación, para remover los "candados" que artificial 
mente imponen máximos y mfnimos n !a representación pélrtidaria en la~ 
C§mara de Dl putadas. . . 

.•. el sistema de reparto que actualmente se usn pnra asignar curules ni 
partido mayoritario debe usarse sin distingos para repartir diputacloncs a 
toJos los partidos. Esto se lograrfa derogando los Artículos 208 a 211 y -
213 del Código y aplicar el 212 a todos. . . 

.•• Específicamente propongo que cada estado elija tres senadores o cua
tro, si es necesario ~lscutir el número, mediante el métcxlo de listas ... 

Segundo, aún m~s Importante es dar equidad al proceso de organizo-
ción, vigilancia y calificación de los comicios. Pnra ello se requiere madi 
ficar profundamente a la Comisión Federal Electoral t'n su integración, fü!!_ 
clonamlento y facultades. 

Propongo al respecto, que la Comisión Federal Electoral se integre tal 
como disponía la Ley Federal de Organizaciones Polfticas y Procesos Elec-
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torales, excluyendo por supuesto al Notario Ftiblico. Propongo, tambi~n, 
que se modifique su funcionamiento p.ies, basta ahora, a pesar de que -
formalmente es un organismo estatal autónomo y permanente, la Coml-
sión Federal Electoral opera en la pr§ctlca como una especie de consejo 
consultivo de la Secreter!a de Gobernación .. , 
. , , Propongo, finalmente, que la Comisión amplre sus funciones, para 
que después de organizar y vigilar las elecciones, sea ella la que las ca 
l!fiquc. . . , -

, , , Tercero, propongo añadir a la Ley todo un capítulo relacionado con 
las finanzas partidarias, con el objeto de que la Comisión Federal Electo 
ral tenga a la mano los recursos jurídicos, administrativos y contables:
para garantizar que ningún partido haga uso de recursos públicos no au
torizados o de recursos privados ilegllimos. Esto implicaría que se fuer -
ce a los ¡:n rtidos a llevar rigurosa contabilidad, pública y audita ble, de -
sus ingresos y sus egresos. , , " 

F).-Cuarta Audiencia PGblica: 22 de febrero de 1989. 

R ~gimen de Partidos y A'sociaciones Pol!t!cas Nncionn-
1 es. 

f,__!.,.!,c:_,j_l,1!12_~~-f!q_B_g._s.!_!:_0_~'2_Z~E_~-<!_e_!_!'~l!!...-

", . , Para nosotros un partido polrtico es la organización jer§rquica, es-
pont6nea y permanente de los ciudadanos, que bajo la inspiración de un i-
dearlo nacional lucha en forma lfc!ta, abierta y responsable, porque el po
der se integre con elementos honestos y capaces en la gestión del bien co-
mGn;,,. 

De lo anterior se desprenden la siguientes características de un parti-
do polrtico : 

idearlo nacional. 
Proselitismo mediante el convencimiento. 
Disciplina interior. 
Estudio y discusión de los problemas nacionales. 
Crítica fundada de la .actuación gubernamental, 
Propaganda seria y veraz. 
Responsabilidad y limpieza en los medios de lucha. 
Independencia, 
Subordinaclbn de todo interl'!s partidista a los intereses superiores de 
la Nación . 

• . . Querc:rnob unu refo11na electoral pnra que la phiralld•rl de !1'lrttdn• ~ 
Irticos cuya existencia responda a una representación auténtlcA, sea gar~ 
tfa del proceso y de la func!bn democrAticos, a partir del plano municipal y 
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en Ja vida política de las entidades federativas, México no ¡::ucde conti
nuar gobernado por quienes integran un solo partklo que no tolera que na 
dio se vincule a una concepcil'.ln de orden diferente a la que el poder can:
cibo, . , 

•• ,Conclusiones: El Partido Acción Nacional propone incluir en la Re-
forma Legal Electoral: 

l). Sanciones cspvcfficas pera quienes usen Indebidamente los recursos 
humanos o materiaks del gobierno con fines partidistas. 

2). La prohibición expresa a partidos y asociaciones pol!ticas de usar los 
signos o combinación de colores de la handorn nacional como emblema -
electoral. 

3). La prohibición expresa a los partidos y asociaciones pol!ticas de afi 
llar a corporaciones, -

4). La prohibición expresa a los partidos y asociaciones pol!tlcas de afi 
llaclón individual o colectiva de ciudadanos de manera forzosa. -

5), Cuando esto quede plasmado en la ley y no se acate, se sancione .•. " 

9._ A~!:!']~~!.9-!.'.'...!:~_,_-~é_!?~~~!!.@1~!9-~~.!.i!!J>'2i_~e.!.!'B-.!.: -
", . , El Partido Remlucionario Institucional se pronuncia porque en Méxl 
ca exista un vigoroso sistema de partidos pol!ticos. -

••. se pronuncia, también, porque los partidos políticos se fortalezcan, 
precisando su identidad, clarificando sus propuestas, fortalcclendo su mi
litancia con la participación razonada en torno a las plataformas que postu 
fon. Para fortalecer un sistema,prlmero hay que contribuir a que los par':" 
tidos se fortalezcan y definan, •. 

. . . Es necesaria revisar la norma electoral para que nuestro sistema de 
partidos exprese fielmente la pluralidad nacional, para que recoja las dis
tintos visiones y proyectos de Nación, para que motive a los mexicanos a 
que cada vez un mayor n(!mero de ciudadanos se Interese por las opciones 
políticas y las discuta y valore; las acepte o las rechace, •• 

• . . nadie puede negar que tenemos un rf!glmen de partidos pol!tlcos com
petitivo, que ya nadie habla de un partido Cínico, si ea congruente con el ra 
zonamiento que principia por aceptar que todos los partidos, con excepclo 
nes notables, tuvieron considerable votacl6n en las Oltimas elecciones .• -. 
. • • Nadie puede negar que ahora tenemos una fuerte presencia plural <:11 -
el Legislativo y una enorme presencia de los partidos en los medios de co 
municación social. Hay una irrestrlcta posibilidad para expresarse con -: 
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llbertad, en to:los Jos tonos y en to:los los Jugares; hay un intenso debate 
nacional y es evidente la presencia de Jos partidos políticos en toda Ja -
geogra ffa nacional. • . 

• . • a pesar de todo lo logrado, el abstencionismo en México sigue sien 
do preocupante, porque a pesar de todo esto Jos mexicanos no tienen aañ 
una clara percepcl1ín de las varias opciones polftlcas que tienen a su al-
canee .•• 

Hay que entender, y esto es fundamental, que el r€!gimen de partidos 
se instituye en beneficio y para Ja población, no en beneficio de Jos parti
dos . 

• . . Nos preocupa por eso que ahora que revisamos nuestro sistema de -
partidos, distinguidos mexicanos se pregunten si Jos partidos han estado 
a la altura del electorado debutante, o si siguen e.~traviados en Ja indefini 
ción de principios, programas o en Ja Incapacidad de precisarse como --= 
partidos que deben ser •• , 

••• mi partido propone a Ja reflexión nacional, Ja necesidad de fortalecer 
las prerrogativas de los partidos polfticos, pero en el mismo sentido, -
Ja reflexión sobre las obligaciones a Jos mismos • 

• • . Reflexionemos cómo fortalecer Ja identidad de Jos partidos y Ja serie 
dad en su desempeño. En este sentido es indispensable hacer un nuevo es-= 
fuerzo para precisar Ja obligación de todos los partidos de informar el des 
tino y uso del financiamiento p<ibl!co. Habrá de garantizarse también que-: 
Jos partidos que hayan perdido su registro puedan seguir participando en Ja 
contienda como asociaciones polfticas nacionales, pero tambiC,n y con gran 
interés, debemos buscar cómo abrimos espacios de participación para ma 
yor número de candidatos, impidiendo que una misma persona juegue dos
veces por Ja !"risma posición, abusando de Jos dos sistemas elcctot'ales que 
existen •.. 

" • • . los partidos no son clubes multiclasistas ni organizaciones de Ja ca 
ridad; son organizad ones esencialmente de clase, • • El Partido Popular 
Socialista también se pronuncia en contra de Ja coacción como mcdlo para 
obtener el voto ciudadano, Ja coacción sindical, Ja coaccl6n empresarial, 
muy socorrida en nuestro pafs y, sobre tcxlo, la muy generalizcda prcsi6n 
espirltual que ejerce el Clero sobre Jos ciudadanos .•. 

. • • Las modificaciones y reformas a Ja legislación el cctoral , que hoy -
reclaman las fuerzas democrOticas y rev0Juciona1·ias de M&xico; deben ser 
aquellas que se orienten a convertir en realidad conct'etu Ja aspiración y -
demanda consignada en la Constitución respecto al sentldo revolucionario -
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del concepto que sobre la democracia contiene:, sin olvidar que In Rcvolu
ción Mexicana tuvo un carActer unilateral, por lo que las medidas que de
be aplicar el gobierno en todos los aspectos deben orientarse a favorecer 
el desarrollo de las fuerzas revolucionarias de México y no de la reacción. 

• . . El incumplimiento de la ley en materia electoral ha sido una ele las -
caracterfstlcas del sistema electoral vigente, lo que la convierte en letra 
muerta en muchos aspectos. En el pasalo proceso electoral del 6 de julio, 
se multiplicaron los actos ilfcitos que por omisión, incumplimiento y vio
lación del Cócl!go Federal Electoral, realizaron funcionarios públicos y au 
toridades electorales de los diferentes niveles. . . -

• , • En conclusión, los partidos polfticos han sufrido las consecuencias -
del Incumplimiento de la Ley en lo relotivo a su elevado rango constitucio 
nal. , , -
••• el Partido Po¡:ular Socialista se pronuncia por la total desaparición -
de los precepcos legales que amparan la existencia irreal de los llamados 
partidos polfticos locales. 

Lo mismo ocurre con la figura jurfdica de las llamadas asociaciones 
polfticas nacionales, las cuales no existen y por lo tanto no contribuyen ab 
solutamente en nada a la vida democrótica de México; • • • -

••. En resumen, en cuanto al tema de los partidos polfticos, el Partido 
Popular Socialista reafirma su tesis sobre la necesidad inaplazable de for 
talecerlos en todos aspectos, porque en esencia, r'cprescntan Jos intereses 
de los diversos sectores de la sociedad mexicana ... " 

2~2~~-~~~~~~i:!~~~~~':...~<E2~~~~!:M~-

"Hablar de rl'!gimen de partidos en México es abordar el ní1cleo mismo del 
debate nacional. Obliga a plantear ele entrada la necesidad imperiosa de -
colmar el abismo establecido entre la norma jurídica y la realidad ¡>::>lfti
ca y abolir los cinismos y componendas que degradan la vida pública clcl -
paf s. 

De nada servirla emprender nuevas reformas legislativas si no cstu
vilósemos todos dispuestos a enmendar de raíz las conductas polfticas que 
el pueblo ha rechazado y a cancelar el doble lenguaje que se !ialla en el -
origen de tocia corrupción: aquí, la escenograffa impecable del plurnlis-
mo; all6 afuera, la evidencia irrefutable de despojo electoral, la inercia · 
humillante del autoritarismo y la denegación cotidiana de los derechos ciu 
dadanos. -

... Lo que In dudndonfn está exigierxlo es shnplc y cltiro: recuperar y 
ejercer el derechoa elegir a sus gobernantes; que se respete el sufragio y 
que los órganos de representación polftica sean, en verdad, cmanaci6n de 
su voluntad; que ¡:ueda modificar su voto el rumbo del pafs y el destino de 
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su comunidad. Lo que quiere es la instauración de un sistema polftico 
genuinamente democrático, conforme al mandato de la Ley y al princl -
pio irrenunciable de la soberanfa pop.¡lar. idt!nticas demandas a las qÜe 
enarbolara en 1910 . 

. . . La alternancia de los partidos en el ejercicio del p:xler, sin cotos 
predeterminados ni supJestos títulos históricos, y dependiendo tan sólo 
del voto pop.¡lar, es la prueba indiscutible de la existencia de un régimen 
democrfitico. Mientras no se reconozca en los hechos la potestad ciudada 
na de reemplazar a sus gobernantes y el derecho irrestricto de la oposi":' 
clón para convertirse en gobierno, estaremos viviendo, bajo cualquier -
disfraz, una varianlC hip6crita del despotismo. 

Las exigencias del desarrollo nacional y la salvaguarda de nuestra 
independencia reclaman que transitemos, a la brevedad, de un sistema 
de partido de Estado hegemónico, con plurlpartldismo formal, a otro de 
plurlparticlismo autl!ntico, que ofrezca posibilidades y garantfas efccti-
vas para acceder, desde la voluntad ciudadana, al p:xler pCiblico en todos 
sus niveles. 

Lo primero que una verdadera reforma tendrfa que consagrar en el 
Texto Constitucional, es' el principio de la alternancia política y la pres
cripción expresa al gobierno de fomentar o favorecer en el clandestlnnje 
uno o varios partidos. El establecimiento de un r(,gimen plural se apoya 
rfa en la elevación a norma constitucional de la igualdad de los partidos 
ante Ja Ley, la prohibición de afiliar colectivamente a los miembros de 
las organizaciones sociales, el derecho de los empleados ¡:(ibllcos y de -
los trabajadores en general a pertenecer al partido de su elección y de -
ejercer sin limitaciones el derecho al sufragio, asr como la prescripción 
de utilizar recursos e influencias gubernamentales con fines partidistas, 
a excepción de las prerrogativas que la propia ley otorga conforme a cri 
tcrios objetivos y en términos de equidad. -

Los partidos polrticos, en una sociedad democrfitica, han de ser or
ganizaciones formadas por la libre voluntad de quienes las integran, y en 
mcxlo alguno concesiones o patentes expedidas por el gobierno. • • No -
mas partidos confinados al juego tic espejos de un poder supremo, sino -
organizaciones aut&nticas de ciudadanos, vinculados por el intcr(!s ¡:i1blJ
co. 

La descentralización y pluralidad de la actividad democrAtlca acon
scjarfan fortalecer las asociaciones polfticas con fines propios o como un 
paso hacia la integracibn de partidos, segtln la voluntad de sus miembros 
y de los electores. Indica rfa igualmente la conveniencia de Incluir en la -
Constitución General de la Re¡:(iblica la referencia a partidos estatales y 
regionales, con el prop6sito de garantizar su existencia aut(moma en el -
marco de las jurisdicciones y de las pr~cticas locales. Con ello se verla 
sin duda alentada la particlpaclbn polftica en la• ctlvP.rsas entidades fede
rativas y mejor reflejadas las peculiaridades y las aspiraciones de cada -
una en la conformación de sus órganos de gobierno. 
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. Que no se argumente en contra de la libertad de agremiación. 
·pol!tica la probable multiplicación de partidas· y asociaciones, -

Primero, porque serfa un signo plausible de vitalidad ciudadana y. 
pluralismo ideológico, como ha ocurrido en casos semejantes de tran
sición hacia la democracia; en seguida, porque la ley habrfa de propi
ciar, con mayor claridad, la formación de coaliciones, frentes y fede
raciones de partidos, asr como la presentación de candidatos comunes, 
de modo que la proliferación de organizaciones no fragmentara necesa 
riamente la expresión de la voluntad popular, sino permitiera articular 
la conforme a intereses comunes y programas de largo plazo. -

Existe, ademas, un recurso infalible para favorecer los acuerdos 
partidarios y simplificar las o¡:ciones electorales: el sufragio a dos -
vueltas en In elección del Poder Ejecutivo - nacional o local - que val
dría la pena explorar. En caso de que ningún candidato a presidente o a 
gobernador alcanzara la mayoría absoluta de los sufragios correspon-
derfa al electorado dirimir entre los dos que hubiesen obtenido la vota
ción m!is alta. Asl, quien resu!tera finalmente electo, dispondría de un 
alto respaldo popular, y la diversidad de matices ideológicos que conflu 
yera en la integración de los cuerpos legislativos no seda obstficulo, si 
no fuente de las necesarias alianzas que sustentaran a un gobierno de·:-
mocr!itico y eficaz. ' 

Tal reforma evidenciada el car!icter hegemónico de la mal llamad< 
clfiusula de gobernabilldad, según la cual el partido que obtiene la mayo 
rfa relativa en los comicios, cualquiera que sea la proporción de los va 
tos recibidos, adquiere el derecho a ocupar la mayorfa absoluta de los
órganos de representación popular, Semejante disposición ha procreado 
el esperpento de las minorías mayoritarias, que ofende la voluntad ciu
dadana, como ocurre en la Asamblea del Distrito Federal y podrfa lle-
varnos a extremos mAs graves si no la derogamos de inmediato. Son in 
compatibles con la democracia los mecanismos amañados para retener
el poder cuando se han perdido las elecciones, 

, .• La estructura de la representación en los congresos incide en el a
vance de un r~µimen de partidos. El elemento de la proporcionalidad y 
sobre todo la proporcionalidad absoluta han constituido factor elle! ente 
jllra el fomento del pluralismo y Míoxico no ha sido excepción, Sólo que 
no scrfa vmdo acceder a cuotas parlamentarias a cambio de cohonestar 
la violación del sufragio y la intangibilidad del monopolio del Poder Eje
cutivo. 

Lo anterior equivaldría a suplantar un sistema auténticamente com· 
petitivo por otro de concesiones marginales y tcrminarra anteponiendo in 
tereses partidarios o de grupo al legftimo imerC!s ciudadano. -

Se <:bcuchan voces que claman por Ja re.rl11cción o supresión de la re
presentación plurinominal e.n la CAmara de Diputados. Las mismas tal ·
vez que argumentaran lo contrario cuando recibieran la instn1cción OPJ".!!_ 
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ta. El sistema proporcional vigente debiera, es evidente, incrementarse 
hasta que cumpla plenamente la función para la que fue teóricamente con 
cebldo e introducirlo en la C§mara de Senadores para efectos semejantes, 
sin afectar la Igualdad numérica de la representación por entidad federa
tiva que corresponde a la naturaleza de esa Institución, como parece ser 
ya consenso Msico de los partidos •• , 

..• Tal, el reconocimiento de ciudadanfa plena a quienes, por motivos 
injustificados, se les ha disminuido o confiscado. Me refiero a los ciuda
danos mexicanos residentes en el extranjero, caso único de privación de 
derechos electorales por razón de domicilio en la democracia moderna y 
anomalra sospechosa que con relativa facilidad podr!a subsanarse si me 
diase voluntad pol!tica. -

Aludo, por supuesto, a los habitnntes del Distrito Federal, a quie
nes desde 1928 se les canceló el derecho a elegir autoridades locales; nin 
gún argumento v§lido puede esgrimirse en contra de la restauración deC 
régimen municipal en la capital de la Rep:íblica ni de la erección en su -
territorio de un gobierno estatal con órganos propios, mfixime que su po 
blaclón rebasa muchas veces el espacio al que podría delimitarse la se'.:" 
de efectiva de los po:leres federales. 

Con todo, lo esencial de una reforma democr§tica es el respeto al -
sufragio, Q.ie los votos cuenten y que sus resultados estimulen la panici 
pación ciudadana. Para ello es imprescindible garantizar la autonomfa áe 
la autoridad electoral respecto del gobierno y de stls agentes que - salvo 
prueba en contrario- son los responsables del fraude •.• 

La conducción de todo el proceso, desde la elaboración del registro 
electoral hasta la calificación de los comicios exige una reforma profun
da; con solo lograrlo habrfomos avanzado en lo c,senclal. 

Un padrón veraz y confiable, vinculado a un sistema moderno de iden 
tidad individual, procedimientos de voto al margen de to:la mani['Jlación;
sanciones severas para quienes violen las leyes y más a(ln para quienes lo 
hagan desde el po:ler p(ibl!co, tribunal contencioso electoral de jurisdicción 
plena, reafinnación del carácter de garant!a lndlvklual del derecho ol su
fragio, abolición de la autocallficación en la Integración del Congreso, co
legio electoral de mayoría calificada para la elección presidencial, .. 

• • . El cambio verdadero requiere que la volun:ad polrtica respalde el pro 
yecto legislativo; de otra manera, ~ste sólo sería ejercicio retórico pora
encubrlr decisiones autoritarias. . . " 

g,_ DiE,_~lc,__R_!,i~~-Y<;!l~9.<:!2_V3_!~n~~<:.!!!_,_9_<:_!_P_.!"_9_R_!'J_,_ '.'Con las elecciones 
dé'íó de juTio pacatlo, irrumpieron tn ia escena l:i<:cLorul r1~d011al las mr:S3a. 
" •• , Este cambio no fUe repentino, en su evolución empezó a manifestar
se una discrepancia que llegó a los extremos m§s graves de la contradk-
clón entre un Estado autoritario y la crítica de las fuerzas m5s democráti-
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cas de la sociedad mexicana; tal fue el caso de la huelga ferrocarrilera 
de 1958-1959 y del movimiento estudiantil de 1968, por citar algunos ... 

• • • El 6 de julio de 1988 hizo evidente a los ojos de todos un proceso -
histórico fraguado durante décadas en un resultado: el Estado presiden 
cialista, cuya Onica mediacl6n con la Nación era el partido oficial,. . -: 

• , • Resulta inobjetable la necesidad de pactar pública y democrMica-
mente un nuevo tratado pol!tico, esto es, una reforma polrtica profunda 
de la sociedad y del Estado., . 

. , • Consideramos que la restauración o la vuelta al pasado que hoy de
fienden quienes detentan el poder del Estado, es ignorar que la transición 
hacia un México democrático es una decisión ya tomada por la m ayorfa 
del pueblo en un gran referéndum efectuado el 6 de julio pasado; ahf votó 
la ciudadanfa por un México moderno, o sea, plural. .• 

. , • La nueva reforma del Estado y la sociedad significa terminar por -
separar a estos dos elementos. Para ello ·es imprescindible limitar las -
facultades del PcrJer Ejecutivo : recuperar la capacidad legislativa del -
Congreso de la Unión y devolver la autonomía al Poder judicial, En una 
palabra, hacer efectiva la teorfa pol!tica de que vivimos una Re¡:(iblica y 
superar el Estado elemental, de tipo presidencialista. Sin este requisito 
es muy diffcil una verdadera reforma que abra cauces dcmocr~ticos a los 
ciudadanos, a los organismos sociales y a los partidos pol!ticos. 

Es Imposible pensar en una lucha real y competitiva de partidos sin 
un Poder Legislativo digno y autónomo. Y sohrc to:lo, con una Rcpúbliro 
auténticamente representativa, fundada en un equilibrio de poderes. Esto 
lll)plica modernizar el Estado: pasar de un Estado simple, estrecho -
- donde gobierno y Estado parecen ser una sola cosa y por Jo tanto, los 
partidos polrticos diffcilmente accederfo al gobierno, p~rque éste, en -
México, se considera el Estado mismo- , a un Estodo ampliado que se -
abra a la participación y a la lucha lcgftimn por In alternancia en el go-
bierno del mismo. 

Se reprocha fácil mente a los partidos polfticos de oposición sti deb!li 
tlxl frette al parttlo ofi::ial e incluso, se llega a satanizarlos; sin embargo, a 
pesar del presidencialismo, del partido de Estado y de la enorme cantidad 
de recursos públicos de todo tipo e incluso de la violencia ffsica, logramos 
derrotar al partido del sistema, 

Distinguir entre gobierno y Estado en l '1 nueva reforma es nocla! para 
superar una prilctica polftlca que pueda conducirnos ala agudización extre
ma de la crisis que hoy vivimos, por el comportamiento del partido oficial • 
. , • Consideramos que una auténtica reforma po!ftica, implica revisar Jos 
siguientes ordenamientos constitucionales y legales : 

1). La relación constitucional ern:re los órganos del Estado, 



2). l.e composición plurlparticlaria del Senado. 
3), Las facultades del Poder Legislativo, 
4), Las facultades extraordinarias del Poder Ejecutivo. 
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5). Las normas constitucionales y el Código Feieral Electoral para hacer 
real la lucha lnterpartidarla y no de los partidos con el Estado. 

Para culminar en el examen ele las normas que hacen posible la injerm 
cla del Gobierno del Estado en los procesos electorales, con el propósito::" 
de impc<llr su participación Interesada en favor de lo que hasta hoy ha sido 
la extensión del Estado en un partido. 

Proponemos : 
!). Participacibn Igualitaria de w:los los partidos en Jos medios de comu

nicación y, el apoyo infraestructura\ necesario pora que los prrtldos 
políticos cuenten con radio y televisión propios. 

2). Fiscalizar el financiamiento de las campailas de los partidos para par
ticipar con recursos financieros semejantes e impedir el apoyo econb
mlco subrepticio de monopolios privados o del gobierno. 

3). Instituir los debates ¡:úbllcos entre los car.:llclatos que aspiran a los -
p.testos de eleccibn, desde el nivel municipal hasta la Presidencia de 
la Re¡:(tbllca. ' 

4). Responsabilizar a los partidos polfticos y a los ciudadanos de la orga
nizac Ión del procesa electoral. 

5). Impedir el usa de Instrumentos crnsicos de defensa sindical con fines 
polltico- electorales. 

6). No obstaculizar las alianzas electorales mediante disposiciones 1 ega
les limitativas, 

7). Elevar los requisitos para la existencia de partidos. " 

9~I~~-~~~~~~~_!..~E~~.M.i:!.~~E~~~~~,: 

", . , El pueblo de M~xlco ha creído muchas veces en el resultado de los 
foros a que anteriormente fue convocado; sin embargo, con cada proceso -
electoral ha venido perdiendo la confianza en el manejo de las leyes electo
rales que se le han dado. , , 

•.. Ml:xlco vive ya una nueva era a partir del pasado 6 de julio, la cludada 
nra al votar para Presidente de la Rep'.iblica demostró una nueva actitud crVi 
ca, y que esté évida de cambios sustanciales en la actividad pol!tica nacio:
nnl, , , 

, •• Busquemos y propongamos Ja viabilidad de la Reforma Electoral como 
instrumento polftlco para la transición democrética. El pluripartidismo -
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debe garantizarse. La democracia, inevitablemente, requiere de un esta
do de partidos para perfeccionar la vida polftica nacional; sólo así podrá -
sustentarse el Estado de Derecho. Es preferible un régimen de partidos
mG!tiples, antes que caer en una dictadura de partido único. Los mexica-
nos evitamos la dictadura personal al retirar a nuestros dictadores cada -
seis años; sin embargo, padecemos la dictadura de un partido desde casi -
60 años ... 

. . • Tal parece que el sistema desea tener una oposición que no se oponga 
y si ésta es la decisión gubernamental, ningún partido tiene nada que hacer 
en esta consulta, ni tiene sentido poseer un registro que no involucra el -
respeto a las garantías constitucionales ... 

. . • Mucho ha evolucionado la Ley en cuanto a la exigencia de requisitos -
para obtener un registro desde que Venust!ano Carranza, a un ailo de pro
mulgada la Constitución de 1917, envió al Congreso la Iniciativa de Primera 
Ley Electoral. Esta "Ley Carranza" se ocupaba poco de establecer normas 
para los partidos. En su Artfculo 106 Fracción 1, se reduce a estatuir que, 
para fundar un partido, se requiere como mínimo la cifra de 100 ciudadanos. 

En nuestra época, ca~! cada.tres años se promueve una Reforma Elec
toral; y regularmente se ha ofrecido facilidad para organizar nuevos parti
dos con plenas garantías, y si nos atenemos a la última, dichas reformas 
han resultado insubstanciales y en ocasiones hasta regresivas. Persiste -
ahora el requisito de un elevado número de afiliados para otorgar un regis
tro, pero esto no es lo grave, sino que se exige que éstos se localicen en -
amplias zonas de la República. Esto, aparte de ser difícil, es casi imposi 
ble de cumplir por algún partido que desee tener registro, • . . Cons!cte'.:" 
ramos que para la legalización de un partido polrtico debe bastar con la -
presentación de sus documentos fundamentales: declaración de principios, 
estatutos y programa o proyecto nacional, respaldados por un número de -
ciudadanos que, por su residencia geograflca, definan si el partido es lo
cal, o por trascender los lfmltcs de un Estado, es partido nacional. Cual
quier cifra de afiliados resultaría arbitraria. Lo mejor será que el voto de 
los ciudadanos decida qué partidos deben subsistir, por haber alcanzado un 
mínimo de partidarios ..• podemos proponer que se reforme el Código Fe 
deral Electoral, eliminándole al registro para los partidos polftlcos el ape 
llido de "definitivo", porque no lo es y adecuando lo necesario, además, :
para que un partido que en una primera elección no alcance el número de -
votos requeridos, tenga oportunidad de participar en la siguiente elección; 
y si d electorado nacional confirma la pobreza de votos, entonces sí reti
rarle el registro. • • el registro debe n·egarse a los grupos pro fascistas 
y a quienes dependan de centros exteriores de poder, como las iglesias y 
sus ministros, o en otro ámbito, las empresas transnacionales y las agen 
cías pollticas o económicas de gobiernos exfranjeros. • • -

. • . Debemos fortalecer un sistema de partidos que pemaita la ult&manc!s 
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en e poder, pero manteniendo el régimen de equilibrio de poderes. Aquf 
la sociedad civil deberli actuar corno la fuerza polftica del cambio derno
cr~tico y corno instrumento de transici6n •• , 

••• El abstencionismo que observamos en cada elección nos enseña cotl
dlanamen!~ culin lejanos estamos de la confianza del electorado nacio
nal. , • 

f.:.._q:!:..~~_a~-~~~-!'2Y~E· -

" Las posibles reformas al Código Federal Electoral deben discutirse a 
la luz de Jos problemas mlis graves que pusieron al descubierto las elec
ciones de julio de 1988, y ya no como se hizo en los primeros tiempos del 
reformismo electoral, a partir de un modelo ideal. El problema general 
que engloba las principales dificultades surgidas en torno a los comicios 
federales es el de la credibilidad: los votos anunciados adolecen, al Igual 
que los procedimientos de esa elecci6n, de una pobre credlbilid ad •• , 
• ; • El problema de la credibilidad es grave, y a pesar de todas las pre 
dicciones al respecto, hasta ahora quienes se han visto m~s perjudicados 
por esta falta de credibilidad son los partidos antes que el Poder Ejecuti
vo. En los primeros meses del presente gobierno, la Presidencia de la -
Repeiblica parece haber vuelto a encontrar en Ja eflcacia el fun"mnento -
de su autoridad, de manera que en este respecto su origen, esto es, las 
urnas, ha pasado a segundo término ••. 

• • • Los partidos políticos, por su parte, no cuentan con recursos alter 
nativos a la credibilidad electora, por eso las dudas que pesan sobre las_ 
elecciones de 1988 amenazan su futuro lrnna:liato. El abstencionis1m pue
de ser una consecuencia l6gica de tales dudas, y como el voto es el susten 
to irreemplazable de todo partido ¡xilftico que se precie de serlo, esté en
su lnterl:s sallrle al paso al problema de la crn.Jibilidad electoral. 

••• el Código Federal Electoral de 198í contiene disposiciones que anu
lan o debilitan la credibilidad de los procesos de elección, y, más exacta 
mente, de los partidos pollticos. Refleja con fidclid3d !ns cnntradiccioncs 
que dominan el reformismo mexicano desde los años setenta: por un lacio, 
reconoce que Ja pluralidad social puede legítimamente expresarse en plu-
rallsmo polrtico; pero, por otro lado, tambil:n recoge la persistencia de -
una estructura de poder monolítica, que no est§ disp.1csta a cllstrihuir, a -
abrirse a Ja participación real de otras fuerzas polrticas. 

Por consiguiente, en el Código Federal Electoral subyace la tensión -
que resulta del hecho de que intenta conciliar dos modelos de democracia 
que se excluyen muruamente: el mayoritario y el consensual. •. 

• • , Por otro lado, la noción de mayoría no se mcxliiicú, y siguió ~m..,11-
di~o:lose como la parte de la sociedad que por ser mayorla debfa gobernar 
sin compartir con nadie el poder; ningún cambio debe alterar los privile
gios de la mayorfa. 
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A Jo largo del Código, tanto en las presentaciones del Ejecutivo co
mo en Ja propia' Ley, aparece esta contradicción entre el propósito de -
perpetuar una hegemonía y el de integrar acuerdos con fuerzas po!fticas 
diversas. La democracia consensual es, sin lugar a dudas, la forma de
seable de gobierno en un pals como México en el que la sociedad est§ di
vidida por heterogeneidades multidimensionales que dlf!cilmente p.icden 
quedar contenidas en un espectro pol!tico bipartldista, •• 

• • • el Código Federal Electoral garantiza la representación de las mi
norfas, pero es ésta una noción pasiva, que no contempla su partlclpa-
clón real en la tarea de gobernar. • . En su sentido mfis moderno la -
democracia es no sol amente el gobierno de la mayorla, es también lA -
protección a la minor!a .•. 
. • • No obstante, frente a esta definición, Introduce el elemento cen- -
tral de las democracias consensuales: la representación proporcional, 

••• Desde luego, es Importante aminorar los efectos contradictorios -
de esta ley que refleja fricciones reales entre una mayorfa polftica qui
z§s difusa, y minorías ya no tan minoritarias, que ambicionan influir di 
rectamente sobre el comportamiento del poder, • -

••• La reglamentación correspondiente a los partidos po!Itlcos pertenece 
al modelo mayoritario, pero ¿no deberfa ser uno de los primeros propósi 
tos de la nueva ley auspiciar que la expresión de las diferencias polfticas 
sea la pluralidad partidista? ¿No habrfa entonces .que liberar a las inci-
pientes organizaciones de esta naturaleza, de las numerosas amarras que 
controlan su formación? Por ejemplo, dada la importancia que en los Glti 
mos años cobraron las reivindicaciones de respeto a la vida po!ftica regio 
na! y local, ¿no sería conveniente dar cabida a los partidos regionales y -
a su partlcipaci6n en coaliciones con las organizaciones nacionales? Es -
probable que una modificación de esta naturaleza contribuyera a la deseen 
tralización y, tal vez, hasta ayudaría a abatir el abstencionismo. -

Por otro lado, el Código de 1987 suprimió el registro condicionado ele 
partidos que habla introducido la LFOPPE, y al hacerlo cristnlizti unn dis
tribución partidista que en julio de 1988 se resquebl'ajó severamente. Sin 
embargo, el proceso actual de organización de un r~gimen de partiJos fiel 
a la realidad requiere de condiciones legales favorables. El rcstab!eci-
mlento del registro condicionado serla una manera de permitir que fuerzas 
políticas frescas se expresen libremente, sin las onerosas ataduras que su 
pone la necesaria alianza o fusión con partidos establecidos que llevan mu:: 
ches vicios de origen, 

El significado literal de la palabra democraciu es el gobierno del pue
blo. Pero esta definición ha sido complementada con la idea de que el pue
blo gobierna en forma Indirecta a través de sus representantes, los cuales 
fueron elegidos sobr" una ba~e de libertad y de J gua 1 Ja d. . • 

• • • mientras exista un vfnculo privilegiado entre uno ele los partidos y el 
gobierno, mientras haya un partido oficial que cuenta con todo el apoyo pa-
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electoralcs ser~ muy Mbil. Además, mientras se mantenga ese vínculo, 
seguirán distorsionándose en favor de ese partido todos Jos mecanismos 
que fueron diseñados para dar cabida a Ja oposlcl6n: fórmulas de cansen 
so, financiamiento, excenciones fiscales, entre otros. . . -

•.• En las pasadas elecciones hizo falta un recurso que, de haber sido 
contemplado por Ja ley, habrla contribuido a resolver las dudas en torno 
a Ja elecci6n presidencial: el escrutinio mayorlrarlo de segunda vuelta . 

. , • En un régimen consensual, la pluralidad en el Ejecutivo se resuel
ve normalmente con la formación de un gob!C'rno de coallclón, pero esta 
figura no está contemplada en el r!:glmen presidencial vigente en México, 
donde el gabinete está integrado por secretarios que deben su nombra-
miento solamente a la confianza del Presidente. 

La participación de más de dos candidatos en la contienda por la Pre 
sidencla de la Rep'.ibllca, dlffcilmente permite un triunfo contundente de
alguno :le ellos. En esas condiciones, es preciso organizar al electorado 
de manera binaria; as!, en la primera vuelta participarían todos los can
didatos y, en Ja segunda, sólo los dos que hubieran obtenido las votuclo
nes más altas, La primera vuelta s'erfa una suerte de eliminatoria y, la 
segunda, servida para elegir al ganador, pero la declsibn final qucdarfa 
siempre en manos del elector. Este recurso tiene la ventaja adicional -
de que estabiliza alianzas preclectora!cs que ¡:¡Jeden prolongarse '1 pe-
rfodo posterior a las elecciones; por otra parte, tambi!?n se obtienen re
sultados inequívocos con los que además se comprometen los partidos . 

. . . También estoy convencida de la importancia del dililogo civilizado 
y creo en todo esto a pesar de que hace unos d!as el senador Muñoz Ledo 
me advirtió que me arrearfa si en este foro, en el que discutimos normas 
de libertad, me metra con [,J y con los suyos. 

Veinte años de militancia en el partido oficial no pasan en balde. " 

SL.P.!.:..!.!~12.cl~.9J~~-~.9!!-82!!~,_-

", .. No sería difícil que en algunos estados el Poder Ejecutivo, o Jama 
yorfa del Legislativo, PJdlera ser ganado por Ja oposición. Eso ya no ¡:¡Je 
de seguirse frenando a travros del fraude y las ventajas que proporciona fii 
Ley Electoral al partido oficial. De no revertir esa tendencia estaríamos 
cm¡:ujando al pafs a la violencia, 

Las elecciones presidenciales, por otra parte, nos mostraron una con 
dición que no puede ar.redltarse en las elecciones para otros cargos: la _-: 
C1po~icl611 -:rec<' y se vuelve nacional en ellas, aunque luego regrese a Hf1!! 
tes menores. 
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No sólo vivimos un sistema presidencialista sino una cultura 
polrtica que otorga valor muy alto al poder personal y su representación 
nacional, tanto para gobernar como para desarrollar la oposición. SI cl
poder se ejerce acumulando en la figura presidencial muchas facultades -
legales y poderes reales, Ja oposición se construye también con figuras 
que por diversas razones han cobrado una fuerza social reconocida, por 
su nombre, sus recursos y su prestigio. 

No cabe duda que estamos ante una nueva etapa en la que tres 
fuerzas políticas se disputan el poder y lo harén cada vez m!!s consisten-
temente, Se acabó el tiempo de la unanimidad, La sociedad se ha pronun 
ciado a favor de que concluya la etapa que algunos referimos como la dcf 
Partido del Estado, y el Presiciente Salinas de Gortari llamó de "partido -
casi único". La transición hacia un régimen m~s democrfillco es el tema 
polrtico fundamental de este momento, Estoy convencido de que nuestra -
sociedad tiene la posibilidad y creo que también Ja capacidad para lograr 
~ -
, , • Para lograr el cambio no podemos quedarnos tan cortos en las refor 
mas como en otras ocasiones, • , Si sólo pensamos en las normas que::
nos parecen mfis deseabres, sin considerar que ellas tengan un soporte en 
Ja realidad y ésta propicie su viabilidad, habremos cafdo en el volumar!s
mo. Ninguna democracia es un sistema perfecto. Si se intenta Ir mfis allá 
de Jo que las fuerzas democr!!t!cas son capaces de sostener y consolidar, 
podemos desquiciar al país y retroceder hacla situaciones caóticas sin be
neficio para nadie .. , 

.• ,La dificultad mayor en este trAns!to es el Partido de Estado, iioriiu.e -
sustenta su existencia en reglas no escritas que no son dcrogables por el -
legislador, sino por una decisión de quienes las sostienen, tomando" en -
cuenta que una parte muy importante de la ciudadanía se ha pronu'nciado en 
las urnas contra tales reglas no escritas. Pero también debe tenerse en -
cuenta que varias de esas reglas no escritas obedecen a la cultura polltlca 
profunda de grupos amplios de nuestra pcblacioo •.•• 

. • , SI bien la decisi6n para concluir con el réglmeQ de Partido de Estado -
requiere voluntad polftica anterior y posterior a los cambios legales, debe 
ría establecerse en la Ley que las candidaturas a µiestos de elecci6n pop:i 
lar tendrfin necesariamente que resultar de procedimientos democdticos -
internos rle los partidos y asociaciones polfticas. • , ·La ley de!ícrra -
prever que si los candidatos de los partidos no son electos por procedlmlen 
tos democr§ticos que ellos mismos establezcan en sus estatutos, las auto:
r!dadcs electorales no rcgistrar!ln tales cendldatur.is. ~ , 

. • . Una conclusi6n muy clara que debiera inspirar la próxima reforma -
es conclt•ir con el ~\Atema en dos niveles, uno para el partido oficial y o-
tro para los dcm!ls •• , 
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. • . En el terreno de lo polftico hemos vivido en un r~glmen con noto 
rios rasgos autoritarios. El ¡xyJer dcl Ejecutivo ha sido avasallador--
de los otros po:leres. En tiem¡xis recientes hemos empezado a percibir 
que la ciudadanfa no est6 dis¡:uesta a mantener un presidencialismo tan 
absoluto, si bien se sigue inclinando por un po:ler presidencial limitado. 
La conciencia colectiva ha hecho crecer la fuerza del Poder Legislativo. 
Estas son algunas condiciones visibles que ap.intan al avance democrfiti
co. Para que tal avance se promueva respecto del Poder Legislativo, la 
Constitución debe modi!icarse e introducir un sistema mixto con un ter
cer senador en cada Estado, que sea electo por un procedimiento de re
presentación proporcional, protegiendo el principio de igualdad de las -
entidades federativas en ese órgano legislativo .•• 

. • • La corrupción creció a lfmites intolerables. Hoy el Estado se en
cuentra sometido a un intenso proceso de cambio 'y ha cancelado o limi
tado severamente algunos subsidios sociales. Se encuenrra en pleno ré
gimen de adelgazamiento. Estfi vendiendo empresas, liquidando perso-
nal promovienjo el mercado exterior, atrayendo inversiones transnado 
nales y maquiladoras, en fin, modificando sustancialmente su estructura 
y funcionamiento. Estas decisiones de cambio estructural han tenido pa
ra el régimen un alto costo ¡xilftlco que empezó a pagar en las elecciones 
de 1988 •.• 

. • . Pensando en propuestas que ayudarían a construir mejor un r~gimen 
~emocr6tico en nuestro pafs, considero que la Ley Electoral cleberfa pro
hibir a los líderes gremiales el que fueran candidatos a p.iestos de ekc-
ción pop.ilar. Eso contribuiría a evitar excesos corporativos. Los legisla 
dores o Jos gobernantes deben dejar atn'.is los intereses parciales de un -: 
gremio para legislar y para gobernar •.• 

. . . los parti.]os polfticos no son capaces de recoger en toda su riqueza 
la pluralidad social. Para lograrlo en mayor mo'Jicla, deberfan auspiciarse 
con mayor interés y vigor las asociaciones polfticns nacionales, tal como 
lo previene el Artfculo 69 del actual Có:ligo Fcclcral Electoral. . .. En las 
últimas elecciones hemos visto aparecer o expresarse muchas nsociacio-
nes ciudadanas de distinto signo, que se alinearon con formnclones r~rü::ln 
rias y participaron en el proceso electoral, enriqc:cciéndolo. Tale" a~ociñ 
clones deberfan registrarse y estimularse en los términos pre\'istos por el 
Artfculo 73 del Código Electoral vigente, Sin embargo, los convenios que -
las asociaciones firmen con los partidos, no debieran ser de i ncorroraci6n, 
sino de coalición, lo cual les impide la actual legislación. La ciudauanfa -
que quiere tener una participación polftica y no tiene la convicción de afiliar 
se a ningún partido, tendrfa asf la ocasión de hacerlo. Las asociaciones po":' 
l!ticas p.teden contribuir notablemente al tránsito democrático de nuestro -
pafs, además que condicionarfan positivamente a los partidos existentes y a 
los que se formen en el futuro. " 
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5.11. -.ANALISIS GENERAL DE LAS fONENCIAS PRESENT-ADAS EN -

LA CONSULTA PÚBLICA SOBRE REF.ORMA ELECTORAL 1989. -

Independientemente de que sólo se mencionan en el cuerpo del trabajo 
las síntesis de las ponencias presentadas en las cuatro primeras audiencias 
p'.iblicas, por estar íntimamente relacionadas con el tema de tesis, se con
sideró conveniente proporcionar un panorama más amplio del trascendente 
"Foro de Consulta Nacional", por lo que a continuación se anotan los concep 
tos más importantes : -

Las propuestas m1is insistentes hechas durante las pasadas audiencias 
p'.iblicas celebradas en la sede de la Comisión Federal Electoral, son las - -
que se refieren a las reformas constlrucionales que abran el Senado a los -
grupos minoritarios, que democraticen al Distrito Federal y que garanticen 
la transparencia en los procesos electorales. · 

De las 512 propuestas cuantificadas y sistematizadas durante las doce -
audiencias p'.ibllcas convocadas para instrumentar una Reforma Electoral, -
115 afectan a la Constlrución General de la Re¡:(1blica y 102 tienen que ver -
<D n los procesos electorales. 

Un número importante de propuestas ( 99) se refirió a los partidos polf
tlcos y otro grupo de ellas ( 88) a los medios de comunicación. Se detectaron 
106 propuestas· que afectan a otras.legislaciones, ademns de la Constirución 
y del C6digo Federal Electoral, al que atmien 254 de las sugerencias, 

Una revisl6n detallada revela que de las 512 propuestas hechas ante la 
Comisión Federal Electoral, 115 reclaman reformas constiruclonalcs y de -
éstas, 34 tienen que ver con la democratización dd Distrito FC<!oral; 24 cor1 
el Congreso y 20 con los proc~os electorales en general, 

En c~anro.aÚ::ilstrÚo· Fé:leraÍ; se bu~a u~~ mayor dcmocratlzacibn ele ~ 
sus Instancias administrativas mediante dos vfas: mavores atribuciones a la 
Asamblea de Representantes, a la que se pretende coñvertir en Congreso Lo
cal y la creaelf>n del Estado de Anáhuac. 

La demanda central consiste en la elección directa del actual jefe del De
partamento del Distrito Federal y de los 16 Delegados Polfticos, convertidos 
o no en Gobernador y en Presidentes Municipales, respectivamente. 

Por lo que se refiere a ias reformas constlrucionales relacionadas con el 
Congreso, la mayorfa van encaminadas a modificar la actual estructura del - -
Senado de la lle~blica, aumentando el número para dar oportunidad a los gru
pos minoritarios mediante la modalidad de senadores plurinominales. 
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Otro gru1x> Je propuestas pone en el rnpctc de las discusiones Ja lntcgrn 
ción de la Cfimara de Diputados. Aqul, mientras Ja oposición privilegio 
lo fórmula plurinominal, los sectores gubernamentales quieren regresar 
a los dip.1tados de mayorla relativa. 

Las propuestas de reformas constitucionales que atañen a los procesos -
electorales est5n encaminadas, fundamentalmente, a qui ta r de manos de las 
autoridades el control absoluto que de estos procesos les otorga el Artículo -
60. 

Hay divergencias en cuanto a las fórmulas para lograr este objetivo y evi 
tar que el PIU continúe beneflciAndose con esta situación. Dichas fórmulas van 
desde poner los procesos electorales en manos de un organismo de ciudadanos, 
hasta mnntc:ncrlos como csttín pero con mayor presencia, cualitativa y uiaml
tativamcnte, de los partidos de oposicllin. 

En lo que se refiere a lo temAtica de las elecciones, los procesos electo
rales cosecharon la mayor atención de los 91 ponentes que participaron en las 
audiencias. Entre todos hicieron 102 propuestas que, en esencia, buscan el -
que se garantice la transparencia electoral. 

Adem5s de las reformos'constitucionales citadas, se pide mayor espec!fi 
cidad en la legislación para delimitar funciones y responsab!l!dacles; se recla 
ma un m5s alto grado de corresponsabilidad de log pu rticlos v se exige la npil 
cación de sanciones severas para todos aquellos que propicien el fraude elec
tol'al, especialmente si cst1i de por medio ln alteración de documentos como 
el Padrón Electoral, las credenciales de elector y las actas de escrutinio, 

Noventa y nueve de las 512 propuestas hechas ante la Coinisión Federal -
Electoral se refirieron a los partidos polrticos. 

Tal vez fueron las propuestas mAs variadas y en torno a las cuales habré 
una fuerte discusión en el Congreso cuando se discuta el contenido de la inicia 
tiva :le Ley que enviarA el Ejecutivo en fecha próxima. -

La" sugerencias buscan, en lo fun:lamental, una mayor responsabilidad de 
los partidos en su quehacer polltico. Pero mientras la opo"ición busca reducir 
al mínimo lns condiciones para ln pl!rdida del registro, el partido oficial uata 
de ¡xiner trabas a Ja conformación de nuevos partidos y, sobre todo, de coali
ciones. 

De prosperar algunas prop.iestas deberé legislarse para que exista una -
m1yor transparencia en el manejo de los recursos econbm!cos de los partidos 
y para exigirles un manejo interno mAs democrAtico. 

Uno de los objetivos es evitar que el Gobierno o instituciones extranjeras 
trasladen fondos a los partidos, 

Otra discusi(Jn importante po:lrA generarse si se traslada a la iniciativa de 
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L<..·y In id,L:n, exprcsoUn (Xlr varios participantlS, ~h.: quL· otras ne?rupncionL·s 
p..lL'\.lcn tener representación ch:ctornl, sobre to.Jo con mirns a ocupar posi
ciones dentro del Congreso, 

El tema Je Jos mc.llos Je comunicación tuvo un popd importante dentro 
de Jos auclicncias ¡iiblicrs de fo CFE. Tanto, que Je fue dedicada tcxla una -
scsibn para que Jos representantes Je Jos partidos )'los ponentes invitaJos 
analizaran este rubro. 

flc hecho cinco de las 88 propucs1es relncionaJus con cl tema aludieron 
a Ja necesidad de reformas constitucionales, especialmente enfocadas a bus
car que algunos mruios sean declarados de inter6s ¡iiblico para evitar su ca
r5ctcr de lucro y obligarlos a brindar un servicio social mediante Ja dlvul¡w
ción amplia y equitativa de Ja información pol!tlca. 

Todos los partidos reclamaron más espacios en medios de comunicación, 
sobre todo en los electrónicos, y mh objetividad en el manejo de Ja informa
ción pol!tica. 

La postergada reglamentación del Artículo Sexto Constitucional para ga
rantizar el derecho a la información fue tema tic todos los expositores, que -
exigieron su puesta en pr~dica, 

También fue insistente la petición de concesiones sobre medios clectró-
nicos para ponerlos al servicio del Congreso y de los partidos polrticos. 

El an~lisls cuantitativo de las propuestas revela, de por sf, tendencias 
interesantes con las que es v~lido especular, 

Por ejemplo de los 91 ponentes, 50 lo hicieron en representación de al-
gún partido polftico y 41 como invitados especiales, De estos Olthnos, solamcn 
te dos vinieron expresamente del interior del pafs: Ro:lolfo GonzAlez Reyes,-: 
de Guadalajara, para la se.xta Audiencia y Marra del Carmen Benftez HernOndez, 
de Ciudad jufircz, para la d uodklma. 

, De esos mismos 91 ponentes, cuatro no hicieron propuestas en cinco se
siones: Diego Fernfindez de Cevallos (PAN), en la primera y en la Oltima; -
Frm1cisco HernOndez ]uOrez, (Secretarlo General del Sindicato de Telefonistas) 
en hi segunda; Cnrlos M. ]arque Urlbe, (Director del !NEGI) en la s~ptima y -
Octavio Sentlcs Gómez (exjefe del Departamento del D. F.) en la und~cima, 

El P:.!S, por otra r,1rte, fue el que hizo un mayor número de prop.testas -
(67), pero d PRI fue el partido polltico que tuvo la mayor marca porcentual -
en propuesrns consideradas de carfictcr general (43), De las 43, solamente 30 
aterrizaron. 

También es digno de anotar que el PRI, por ejemplo, puso mOs ~nfasis en 
los partidos polfticos (14 propuestas de 43), mientras que casi la mayorfa lo --
1x1so en los procesos ckctorales, 
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Es destacable que el PFCRN solamente hizo una propuesta relacionada 
con el Colegio Electoral y ninguna acerca del Triburol de Jo Contencioso -
Electoral, temas los dos de gran poll!mlca. 

El PAN, el PJU y el PFCRN se unificaron en el menor número de pro-
puestas que modlficarfnn la Constirución General de la Re¡:ública, seguidos 
muy de cerca por el PARM. 

Los cuadros que se incluyen a continuación darén una idea m~s precis" 
del comportamiento de los Invitados, de sus tendencias y de los temas que 
privilegiaron. 

Se hicieron, de hecho, cuatro clasificaciones: una por partidos (ponen
tes invitados); otra por el car6cter general o especifico de In prop,1esta; una 
m1\s por el tema que abordaron y una última por el tipo de legislación que a
fectaba. Como algunos tienen que ver con dos o m{!s temas y con dos o mOs 
legislaciones, las sumas son, frecuentemente, superiores al total de las pro 
puestas. - ' 

Propuestas gue Implican Reformas Constitucionales. 

(totales) 

Número de propuestas: 115 
De carkter general : B 
Específicas : 107 
Relacionadas con el proceso electoral : 20 
Relacionadas con la Comisi6n Federal Electoral: 13 
Relacionadas con el Registro.Nacional de Electores: 3 
Relacionadas con el Colegio Electoral : 13 
Relacionadas con el Tribunal de lo Contencioso 
Electoral : 3 
Relacionadas con los Medios de Comunicacl6n : 5 
Relacionadas con el Congreso : 24 
Relacionadas con los Partidos Políticos : 8 
Relacionadas con el Distrito Federal : 34 
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Propuestas que Implican Reforma's Constitucionales. 

Por Ponentes ) , 

PAN l 
PRJ 7 
PPS 14 
PMS 15 
PFCRN 14 
PARM 11 
PDM 5 
PRT 2 
INVITADOS 46 

Re sumen General Cronológico. 

Ponen- Pro-
Audlencla Fecha 

1-11-89 

8-11-89 

3 15-11-89 

22-ll-89 

5 J-Jll-89 
6 8-lll-89 
7 15-111-89 
8 29-Ul-89 

9 5-!V-89 
10 12-IV-89 
JI 19-JV-89 

12 26-IV-89 

T e m a : ces. 

Derechos Pollticos y Representación 1 O 
Nacional. 
Derechos Polftlcos y Representación 6 
Nacional. 
R~gimen de Partidos y Asociaciones - 6 
Polftlcas. 
R~gimcn de Partidos y Asociaciones -
Polftlcas. 
Polftlca y Medios de Comunicación. 6 
Polftlca y Mo:llos de Comunicación. 7 

' Registro Nacional de Electores, 1 O 
Organismos, Procesos y Contt..!ncio- 5 
so Electoral. 
Organismos y Procesos Electorales. 8 
Tribunal de lo Contencioso Electoral. 8 
Instituciones Polfticas en el Distrito -
Federnl. 8 
lnstituclones Polrticas en el Distrito -
Federal. 8 

?Jestas. 

58 

21 

38 

41 

28 
45 
50 

. 61 

50 
51 

35 

35 
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Ponentes que Pa nic i Eª ron : 

INV!TAOOS: 41 
PAN 8 
PRJ s 
PPS 8 
PMS 8 
PFCRN 8 
PARM 8 
PDM l 
PRT 1 

PropLI estas !lechas Durante las 12 Audlenclas PGblicas Con\'oca~as 
por la Comist6n Federal Electoral Par a la Reforma Electoral )' 
la Concertaci6n Entre los Partidos Pol!ttcos Nacionales. 

CLASI FlCACION: PAN PRl PPS PMS PFCRN PARM PDM PRT lNVl TO-
TA::- TA-
DOS _Uf,'!_ 

NOmcro de prop.iesras: 26 43 57 67 .55 40 7 3 214 512 
Ik carActcr General : 7 13 7 8 9 3 l l 49 98 
Espoc!ficas : 19 30 50 59 46 37 6 2 165 414 

Relacionadas con el proceso 
electoral : 5 12 lb 20 38 102 
Relacionadas con Ja Comi-
si6n Federal Electoral : 3 ll 9 o 20 55 
Relacionadas con el Rcgis-
tro Nacional de Electores: 10 10 5 o o 10 20 

Relacionadas ton el Tribunal 
de lo Contencioso Electoral: 3 6 5 o o o 2l 45 

Relac ion~da .s con los Medios 
e.le Comunicaci6n ! 6 5 8 11 12 o 41 86 

RC'lacionadas con el Congreso: 3 3 4 o 30 49 

Rdadonndas con los Partidos 
Polr~icos : 5 14 10 10 9 42 99 

Rclacionrdas con el Oistriro 
F<rlcrnl: 3 13 15 2 o 16 72 

Afccrtrn <:1J Có:lifo Federal ~ 
Elccrnrn1 : 17 26 27 33 29 20 o 101 254 

Afocrnn a h1 Constiruciún: 7 14 15 14 11 5 2 46 !lb 
_.\kct.:n1 a otras kgisfociones: 6 15 16 6 8 o o 49 106 
-------
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CA P(TULO VI. 

lEil.. lWll!DNlllCill!'ll<l» Jl'Il..lUJmAil.. )"' 
ll"ll..lUJ!Uil'.41R1filllllilSi'JfA IEM' lW!lEXIllC«Il -

6, 1 , • LA. !{)LÍTICA DE LOS NOVENTAS . -

La Consulta ltiblica sobre Reforma Electoral y la pretendida concerta 
clón entre los partidos políticos nacionales es un encomiable esfuerzo para lo-=
grar, en el corto plazo, un país donde el pluralismo y el pluripartidismo sean el 
marco de referencia en que se desenvuelva una nación más democrMlca y donde 
sus ciudadanos sean verdaderamente libres de escoger el gobiemo que dirija sus 
destlnos poHtlcos. El Municipio es la base política del pafs y es ahí, donde se -
deben Jnlclar de inmediato los cambios, 

En el Capítulo V precedente, se hizo un anállsis general de las p~nen
clas presentadas, A continuación se analizan en forma breve los conceptos que 
reiteradamente se expusieron durante la "Con"sulta ffiblica ", Dicho análisis ser
virá de base para Jnterpretar Jo que es la política actual, a la luz de una partici
pación pluripartidista y plural, ya que no sólo intervinieron Jos partidos políticos 
reglstrados slno también algunos grupos Jnteresados en polftica y distinguidos -
profesionales, que han hecho del quehacer polftico no sólo su manera de vivir, -
sino la razón de su vida cotidiana. 

6. 2. - COMENTARIOS PARTICULARES, -

Como podrá notarse, Ja mayorfa de las propuestas ap.intan a reformas 
que conduzcan a renovar y perfeccionar el sistema democrático, garantizar la plu 
ra!idad y la competencia electoral. Para ello, será necesario el acuerdo entre loo 
partidos y la participación de la sociedad, 

Es conveniente mencimar que la valoración 6tica debe preceder a cual
quier decisión polftlca y los juicios po!fticos para los efectos de bien éomún, de
ben referirse no s6lo a la ideología o doctrina que postule una determinada corricn 
te o fuerza po!ftlca, sino más bien el motivo y finalidad que se persiga al constl-
tuirse y actuar en la vida pública y, por ende, saber qué concepto de bien humano 
lo inspira y hacia qu~ objetivos des u peración y vlabJ!idad de justicia social diri
ge sua esfuerzos. 

Para cumplir cm el Imperativo étlco de la pol!tica, se requiere una -
nueva ley, pero es deseable mucho mas que eso, se necesita el respeto al bien -
públlco y valor jurfd!co, que es la base de la convivencia humana en la razón. -
Este bien, supremo, jurfdlco, moral, se llama: "Verdad". No hay sustitutos; 
o se quiere cambiar o se finge querer el cambio fa!tar1do a la verdad. Esa es la 
disyuntiva del Gobierno y de los p:irtldos políL!cos qut: st: pr;:;clcn di:: serlo. P:i ra 
que Jos partidos y el Gobierno conozcan oportunamente la verdad de la ciudadanía, 
es de fundamental Importancia detectar el pulso de los tiempos a través del sen-
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tir de los electores, pues Ja suerte electoral de los partidos y el futuro rulrti 
co del país dependen en gran medida del comportamiento del pueblo rn el ru= 
turo próximo. Para prever ese comportamiento, nada mejor que las encuestas 
de opinión serlas y rigurosas. 

Todo lo anterior no tendría razón de ser, si no se tuviera una firme 
voluntad de lograr Ja modernización política que se sustenta en Jos siguientes 
postulados : 

1). Sometimiento de gobernantes y gobemados al imperio de la Ley o estado 
de Derecho; 

2). Pluralismo polftico o estado de partidos; 

3). Libertad po!ftlca como préctlca cabal de Jos derechos polfticos o garantfas 
Individuales; 

4), División autrntica del pc<ler estatal o separación de pc<leres para su recf
proco control; 

5), Habituales y sistemáticos procesos electorales o elecciones libres, para 
Ja competencia legal de Ja legitima representación nacional en los órga
nos estatales. 

Históricamente, no hay democracia que no haya sido y sea primor-
dialmente una tarea polft!ca. Una dura, cotidiana y prerrogativa conquista de Ja 
sociedad. No pocas veces,consecuencia de revoluciones violentas y, otras, las 
mmos,de luchas y confrontaciones mas o menos pacfflcas o de concertaclbn pa 
ra reformas con arreglo a transacciones. Algunos avances democráticos han '.:' 
resultado del estira y afloja entre gobernantes y gobernados, o entre !!stos y -
grupos plutocráticos o enclaves oligárquicos. 

En todos esos hechos, Ja teorla y Ja práctica democráticas han sinte 
tizado en dos principios sus objetivos centrales : libertad po!ftlco para gnran-= 
tizar la intervención en el pc<ler polftico, e igualdad jur!dica para asegurar la 
¡JJrtlci¡xiclón en la dlstr!huclón del peder económico. 

A esto se engarza el ejercicio simultáneo de dos postulados de Ja ra 
zón práctlca de Ja democracia : Ja de procurar llevar hasta sus últimas coo-'.:' 
secuencias, rciv indicaciones vigentes pero inlrlitas y Ja de plantear nuevos -
reclamos,como peticiones para cambios o reformas, 

Asi, Ja democracia, tarea permanente de problemas l' respuestas, 
est~ en constante transición hacia la modernización polrtlca o actualización de 
sus estrucmras ( jurfdlco-polfticas y económicas). para hacer posible y 
cornpriliblcs nuevos fint~!1 r.ixinlee que r:nnternplan desde rectificaciones, am-
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pl! ac!ones y ratificaciones de reformas en vigor, hasta introducci6n de 
novedades democrat!zadoras y enriquecimientos JX>lfticos parn resol-
ver, con mAs democracia, los problemas que generan los prota~onistas 
( mayorfas y mlnorfas) de una democracia por estancado o desarrollada 
que sea. 

La tarea dcmocr~tica trata, una y otra vez, de ir lo~rnndo una 
cabal libertad e Igualdad del pueblo p.orn Intensificar su intervención y -
part!c!pac!án en el ejercicio de su sobcranfa por medio de los poderes u 
órganos estatales, para el mOx!mo cumplimiento del postulado de que 
"todo po:ler póblico dimana del p.¡eblo y se instituye para beneficio de -
bste" ( Artfculo 39 Constitucional ). 

La nuestra, con sus logros y sus insuficiencias y deficiencias, 
es, empero, una democracia. Una democracia subdesarrollada : polrti
camente, económicamente socialmente, 

La libertad, en el moderno Estado democrAtico constitucionol, 
solamente es posible como libertad jurfdica. Esta se ccmstituye por los 
llamados derechos polrt!cos o garantfas individuales. Tales libertades -
políticas, en plural (que Integran la libertad polrtica,en singular), fue-
ron y son reivindicaciones de la democracia de carActer jurfdico-pol!tico 
y tienden a la Igualdad frente a Ja ley y a la participación de todos en el 
poder. De aquf que la representación nacional, afianzada en la renova-
ción pcri(Xlica resultado de procesos electorales, o voluntad del pueblo 
mexicano de constituirse en una RepGblica representativa ( Artfculo 40 -
Constitucional ), se sustente en el cabal ejercicio de Jos derechos ¡xilfti 
cos para hacer posible que el pueblo ejerza su soberanfa por medio de-: 
los Poderes de la lhtión ( Artfculo 41 Constitucional ). Y son esas liber
tades pol!tlcas, fundamento democrdtico del pueblo o sociedad, las que 
han de prevalecer frente a cualquier pretensión de hcgemonfa. 

Por esto, la transición o mcdemlzncil\n polrtica hacia un cabal 
ejercicio de esas libertades jurfdico-pulfticns o gnrantfns individuales r.:: 
quiere, necesariamente, revisar pnra su limitación las m~s de 85 dcsbor 
dantes facultades constitucionales del Poder Ejecutivo Federal (en tm -=
texto de 136 artfculos). que se multiplican en la arrolladora y casi ya ex 
elusiva faculr ad de !nici ativa legislativa prcsiticncial ame el Congreso '.:" 
general, como por su amplfsima facultad para cxpcdi r rcglamenws, de
cretos, acuerdos y órdenes. 

Sin una disminución de esas poderosas facultndrn, qllc lcv.on--

1 



tan una hegemonía sobre los otros poderes y sobre la sociedad, no ser~ 

posible un cabal ejercicio de los derechos pol!ticos y, en consecuencia, 
tambil!!n, en menoscabo de una plena representaci6n nacional y su di
visi6n y limitación de los poderes federales, esta tales y municipales. 

El Estado mcderno a¡:untalado racionalmente, es democrático 

y constirucional y requiere indispensablemente una representacibn naci~ 
na! constitufda por el pluralismo de minorfas y mayor!as que postulan 
acuerdos, por medio del estira y a floja de transacciones democrAticas 

para hacer prevalecer la voluntad de la soberanra nacional, que reside 
esencial y originariamente en el ¡:ueblo (Art!culo 39 Constitucional). 

Este es el ¡:unto de partida y la piedra de toque para candi-

clonar a gobemados y .. gobernantes en el insoslayable objetivo com(m 

de sus tareas, que se expresa en el principio constitucional de que : 

"todo poder público dimana del p..¡eblo y se instituye para beneficio 

de ~ste 11 • 

Asf, y solamente as!, es como la representacl6n nacional -

"necesaria e inevitablemente requiere un Estado de partidos", que tie

nen como fin promover Ja partlcipaci6n del ¡:ueblo en Ja vida democrá

tica, contribuir a Ja integración de la representacl6n nacional y 

como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de 

• C!stos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas -

e ideas que postulan y mediante el sufragio efectivo, universal, libre, 

secreto y directo. 

As! es como, tambiffi, el moderno Estado democrático con.2 

titucional, descansa sobre los partidos pol!tlcos, cuya signlfleaclbn 

crece con el fortalecimiento progresivo del principio democrático, 
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La reforma electoral tendrá que pasar a derogar y abrogar artícu
los constitucionales, para intensificar elementos democrAticos consecuen-
tes con la mo:lernizac!ón polftlca de la Nación y sus instituciones, Es la ónl 
ca manera de asegurar la transición de la democracia mexicana tradlcionar 
hacia un rncxlerno Estado democrático constitucional de partidos. Someter a 
la crítica democrática, particularmente, los artículos 54 y 60 constltuclona 
les para transigir en su democratización y facilitar, de una vez por todas, -
el cabal ejercicio de los derechos polftlcos como sustento de la representa
ción nacional. \'discutir, sin cortapisas, los alcances de nuevos órganos ju 
diciales clcctoraks, colegiados y paritarios, que garanticen procesos clec-: 
torales libres de toda sospecha, Tribunales electorales federales, estaco-
les Y municipales, con facultades para calificar las elecciones; recibir y so 
lucionar demandas y quejas y, tambil\n, para conceder y resolver amparas
en materia electoral. 

Poner. al dfa nuestra elemental democracia electoral es la exigencia 
de la mo:lern!zación polftlca o de Ja también llamada transición de la demo
cracia mexicana hacia Ja impÍantación Irreversible de los cinco postulados -
que, la educaclón para la democracia nos exige, a todos y cada uno de los - -
mexicanos, 

A), - A b s t e n c ! o n 1 s. m o, -

Los partidos coinciden en Ja importancia que reviste el abstencio-
nismo para los procesos electorales, por lo que fue necesario profundizar en 
este concepto y para lo cual se consultó a especialistas en la materia, corno 
lo es el Dr. Miguel Bas~ñez Ebergenyl. 

Los datos que se presentan parten de una encuesta nacional de opi-
nión p:iblica lcvantaja en julio de 1988, por el periódico "La Jornada", de cua 
tro mil entrevistas en las 32 entidades federativas, ( 62). -

Se tienen como puntos importantes de reflexión que: el padrón actual 
es la causa de la mitad del abstencionismo; el padr6n actual no resiste el aná
lisis estadfstico; y que el Registro Nacional de Electores, en realidad es un r_!' 
gistro nacional de domicilio, En cuanto a la abstenci6n, se presentan tres -
ideas : 

!~-Los abstencionistas son fundamentalrnent~ ciudadanos inconformes. 

2~ - Los abstencionistas son importantes en cuanto a la deterrninacUm 
de la votacl6n, 

3~ - La abstcncl6n puede modificar en fonna muy Importante lRR elec
ciones, 

¿Por quC! el padrón es la causa de la mitad del abstencionismo? 

(62) Periódico "La ]ornada" del rn!?s de julio de 1988. 
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Al preguntar en la encuesta a los ciudadanos que votarian y los que no, y -
des¡:>J!>s desagregar las razones por las cuales no votarían, el 47. 8% res-
pande que no votar!\ porque no esté empadronado; un 12. 5% porgue esti\ inde 
ciso; un 9_.43 porque siempre gana el Partido Revolucionario Institucional;_ 
un 7. 6% porque no se respeta el voto; un 6. 3% porque no acostumbra; un --
4. 0% porque no tiene partido; un l. 8% porque no tiene tiempo y diversas ra
zones suman un 10.73. 

Al ver las tendencias de la abstención electoral de 1964 a 198:i, se 
observa que Ja abstención electoral en M!!xico venía decreciendo, pero sin 
embargo Ja abstenci6n total venía creciendo, es decir, dos curvas inversas, 
lo cual no es correcto. En 1988 Ja abstención electoral tiene un re¡>Jnte, pe
ro la tendencia de largo plazo esti\ cruzada: abstención electoral con absten 
ción total. -

De acuerdo con estudios efectuados por el Dr. Miguel Basi\ílez E., 
los abstencionistas son ligeramente mi\s radicales gue Jos votantes, tienen 
una opinión mi\s mala del gobierno, tienen una opinión mi\s mala de la poll
era que los votantes, son menos optimistas sobre el sexenio actual que Jos -
votantes, tienen una peor opinión que los votantes en relac16n al sistema edu 
cativo y al sistema de salud y en relaci6n a su situación personal y a lo sittiii 
ción del país. Son m!\s pesimistas gue los votantes. -

Estos datos llevan a la conclusión de que el abstencionistn es un ciu 
dadano inconforme o por lo menos con una opinión mi\s negativa de ellos mis 
mas, del país y de las expectativas, que los votantes. -

En lo que se refiere a la mo:lificación de Jos elecciones cuan:\o par
ticipen los abstencionistas, se basa en el fenómeno de en forma inversamente 
proporcional a como bajaba el abstencionismo en 603, subfn el Frente Co rde 
nista de 5 a 503. El Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario lnS
titucional se mantuvieron en sus ml'dias tradicionales, pero es el Frente: Car 
denista el que acaparb hi atención del obstencionisn10. Esto fue unn sorprciñ 
tanto para el Frente como [18ra los analistas. 

ABSTENClON ELECTORAL Y TOTAL. 
(Tasa de crecimiento scxennl) 

Abstención clectoral 

__ . 
.--__ . -·- --... 

-- -

ºt:.::.::.=~~~~:::::=====~-t.:__~~~-:-+~ 
1970 1976 1982 1988 



PADRON ELECTORAL 

PIENSA VOTAR? 

47.8% 

12.5% 
1.8% 
4.0% 

10.7% 

8.3% 

7.6% 
9.4% 

POR QUE NO? 
12.5 Estoy indeciso. 

10.7 Otras rozones. 

9.4 Siempre gano el PRI. 

7.6 No se re!ipeto el voto. 

6.3 No acostumbro voto.-. 

4.0 No tengo partido. 

1.8 No tengo tiempo. 

47.8 No estoy empadronado. 

.... 
"' O> 
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OPINION SOBRE EL SEXENIO 1988-1994 
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OPINION SOBRE EL SISTEMA 
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OPINION SOBRE LA POLICIA 
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- Abstencionistas El Votantes 
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OPINION SOBRE EL GOBIERNO 
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TENDENCIA POLITICA 
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OPINION SOBRE EL SISTEMA 
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SITUACION PERSONAL 
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SITUACION DEL PAIS 
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Fecho 

1964 
1970 
1 ~76 
1982 
1988 

Fecha 

1964 
1970 
1976 
1982 
1988 

CUAlll\O QUE MUESTRA EL ABSTENCIONISMO. 

CIUDADAl\'OS, EMPADRONAIJOS Y VOTANTES EN ELECCIONES 
PA l\A l'l\ESlllENTE DE LA l\EPUBl.ICA, 1 9 6 4 - l 9 8 8. 

( Millones de personas ) 
2 3 

207 

5 
Po d r ó n A b s t. ol!tlco Abst. electoral 

Ciudodnnos• 1'~ Vnwmc.•s / 4 ~ 3 3 2 

17'5 1~'6 78% 9'4 8'1 46~' 4 '2 3lf. 
22'8 21 '6 9S;í, 14'1 6 'i :1s1. i ·.; :i;;~ 
27'8 25'~ '.13k 1- .,. 1, lj'9 :l6fc 8'0 .11 i. 
37 '7 31 '5 84% 23 'ó 14 'I 373 7'9 25;\; 
42'9 38'0 893 19'2 23 '7 553 18'8 49~ 

( Porcentajes de.: crccimicntn scxcmal) 

4 
Pu d r6n Vornmcs Abst. pol!tlca Abst. electoral 

Ciudadanos• 

30 59 50 07 79 
22 20 27 14 07 
36 22 32 42 (01) 
14 21 (19) 68 138 

• .Ciudadanos eran los mayores de 21 oños hasta 1964 y mayores de 18 a partir de 1970. 

Estos datos nos dicen que la pasacia elcccl6n fe:leral del 6 de julio ·Je 1988 fue 
ln ck<"cibn con el mns alto grado de abstencionismo en los Glt!mos 25 n~os. 

Las cifras indican un aumento sostenido de la tosa de crcclmicnro dd nho;trm
cionismo total o ¡:olftico, es decir, ciudadanos que se quedan sin votar, lndc
pcodlcntcmcntc de que est6n o no empadronados: 73 en 1970 en relación a 1964, 
143 en 1976, 423en1982 y 683 en 1988, 
En el mismo per[odo su¡:ucstamcme hnb! a disminuido sostenldamente Ja taso de 
crecimiento del abstcnclonismo <=lcctoral, es decir de los no-votantes que Rf -
estaban empadronados: de 793 en 1970 respecto a 1964, a 73 en 1976, -13 en 
1980 )' se revierte sorprcslvnmente al 138% en 1988, 



Para finalizar se hace notar, que se presentó un abstencionismo 
m(ls fuerte en el mo:lio urbano que en el medio rural, en tfrminos compa
rativos. Los campesinos, las comunidaJes aisladas, tuvieron mayor inte
rl!s en votar e incluso rebasar el padrón electoral que en los distritos ur
banos, donde la oposición logró una presencia impactante. Pareciera que 
en 1988, y a pesar de la crisis, del desempleo, de la inflación, de la deva 
luaciún, los ciudadanos del medio urbano mejor informados no tuvieron iñ
ter~s en mcxlificar la estructura del sistema, 

B), - Organización v Manejo de los Procesos Electorales. 

Tal vez el punto que mAs discusiones ha presentado es el de la orga 
nización y manejo de los procesos electorales y se tienen todos los matices;
desde lo pro:;.iesto por la oposición, que pretende que los propios partidos -
sean juez y parte en el proceso, h1sta la idea defendida por el PRI de que las 
cosas sigan tal y como est(ln ~n el actual C&:ligo vigente, ... 

La demanda más sentida es que en los organismos electorales, cuan 
do no se llega a algún acuerdo, el asunto se somete a votación, la que piercéñ 
por tener minorfa de representant cs. Los opositores al r~gimen a firman que 
el PRI los "mayoritea", p"es ~ste pierde la discusión pero gana la votación, -
simplemente p.or el hecho de ser m!ls. La inveterada solicitud de las minorfas 
organizadas es que el número de representantes de los partidos, en los orga-
nismos elcctoralos, sea paritario, sin importar el peso de la influencia de -
aquellos en las urnas. 

Sin embargo, este mecanismo igualitario invertfa los t~rminos del -
problema, pues el PRI quedaba en peligro de que, a pesar de ser mayorfa en 
el electorado, la oposición lo "mlnoriteara" en las votaciones, Para evitar -
ventajas de cualquiera de las partes, se acordó que las decisiones de la comi
sión se tomaran por consenso. Lo cual simplemente quiere decir que las di-
vergencias se discuten hasla que todos quedan conformes con lo resuelto, 

Las reformas constitucionales de 1986 introdujeron la siguiente dispo 
siciún: "Corresponde al Gobierno Federal la preparaclbn, desarrollo y vigi-
lancla de los procesos electorales" (Art, 60), y aunque m~s adelante a¡:untan -
la curres¡:>Jnsnbilidaj de partidos y ciudadanos, la norma no logra a¡:untalar -
la necesaria impJrcialidad que debe presidir en toda organización electoral -
porgue, sin duda, el gobierno se convierte en juez y parte del proceso. 

En el nivel constitucional, se deberfa establecer la norma de que el 
6rganu <.-ncargíl,iv .Je l~ prcp.ir3ci6n y <lesarro\1" de loo c.ornicios sea autónomo 
e imparcial, amque a C:I concurrieran representantes estatales y de los parti
dos polflicos. Las carocterfsticas de autonomía e imparciallda:l son indispe_!! 
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sables para que P'JeJa cumplir cabalmente con sus funciones, la concurren
cia de representantes de los Poderes de Ja Unibn, porque tratllnJose de una 
fUnclbn ¡:(Jbllca no existe argumento para excluirlos y de los partidos ¡xil!
tlcos porque como partes fundamentales de Ja contienda del:cn tener partici 
paclbn en toJos los eslabones del proceso. Sin embargo, para que el firg8-
no fuera autl!ntlcamente autbnomo e Imparcial, ni los representantes estata 
les, ni Jos de los partidos coaligados po:lrfan tener mayorfa. Para ello, eñ 
la ley reglamentaria deberA establecerse una forma de Integración y funcio
namiento tal que garantizara la Imparcialidad. 

Los puntos mAs significativos que deben tomnse en cuenta para Ja 
renovaclfin de los procesos electorales, son los siguientes : 

a). 

b). 

c). 

d). 

e). 

f). 

g). 

h). 

1). 

j). 

k). 

La partlcipaclbn abierta de la ciuJadan!a en la consulta sobre la -
transformacibn electoral. 

La dlscusifin sobre las reformas electorales se realice en el seno 
de la C6mara de Diputados y se difunda a trav6s de los medios elec 
trfinlcos de comunlcacifin. -

Las reformas al C(Y.Jlgo Federal Electoral, se sustenten en las mo
dificaciones respectivas a la Constituclbn Mexicana. 

Los procesos electorales, s~an organizados y vigilados por la ciuda 
danfa a travl!s de los partidos polrticos, con la supervislbn y apoyo
del gobierno. 

En los organismos electorales ningún partido tenga el cincuenta por 
ciento o mAs de los votos, y la representación del gobierno no exce
da de dos votos. 

La partlcipacibn y el libre acceso a todos los partidos en el sistema 
computarl.zado de información electoral. 

La vigilancia pluripartidista en cuanto a la procedencia y destino dc 
los subsidios econb:nicos para los camp::¡ñas y los partidos. 

La garant!a de equidad en la apertura y cobertura de los mdios elcc 
trfinicos de comunicación para los partidos y sus candidatos. -

El lugar o lugares donde se impriman las boletas clcctoralce sean -
del conocimiento y vigilancia de los per<idlls participantes en la con 
tienda. -

Los distritos electorales del:c n reestru~turarsc:, tomando en cucntn 
Ja densidad de p:iblación, lo cual lmplicarfi la rcg\amcntacibn en cuan 
to a Ja definicifin del marco territorial. -

La necesidad de una credencial electoral que identifique a quien la par 
ta y Ja deP'Jracifin perió:lica 1el Paci1·fin Electoral. -
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C) .- Democracia, 

En lo general, salvo lo expresado p:ir el PRI, los partidos p:ilfticos 
reclaman una mayor democracia en Jo3 procesos electorales y opinan que el 
Có-:ligo Federal Electoral, aprobado apenas en febrero :le 1937, tenJrfi que -
ser reformado, previa consulta popJlar, para acelerar la :lemocratización -
del país y combatir vicios que dificultan In credibilidad del p.1eblo en las ins 
tituciones. Muestra evidente de ello es el creciente abstencionismo elcctorol, 
el cual sólo podrá erradicarse en la medida que la ciudadanía tenga plena con 
fianza en los comicios. Desde tal perspectiva, una de las metas fun:lamcnta:
les de la nueva reforma tendrá que orientarse hacia tal objetivo, p.ies Je nin 
guna manera es ¡:::osible pensar en una renovación :ic la viJa m1cional sin la~ 
participación convencida de la ciudadanía en los procesos electorales. 

Las disposiciones legales para la formación de partidos, Ja celebra 
ci6n de cleccion-=s periódicas y la conformación de la rcprcsentaci6n nacio--= 
n3l, son, entre otras, condiciones in:.lispensables p.:lra nuestra democracia -
po!ftica, pero de ninguna manera pueden definirse como condiciones suficien
tes. 

Nuestro proceso político tiene lugar en una sociedad compleja, de -
mo:lo que al circunscribir la discusión a los aspectos legales o en los intere
ses cspecfficos partidarios, o en ambos, se corre el riesgo de favorecer un 
alejamiento, este sí profundamente antidemocrático, entre una &lite polítieo
intelectual profesionalizada y la sociedad real. 

En consecuencia, la reforma electoral debe formularse a partir de 
diversas consideraciones básicas entre las cuales p.icden destacarse !ns si-
guientes : 

a). La democracia polltica depende en los hechos de cu5n democr5ticos 
sean los elementos que componen la sociedad: individuos, f9mil!as, 
sindicatos, empresas, etc. 

b). 

c). 

d). 

La heterogeneidad :le nuestra sociedad determina que la aplicación -
de las normas tenga tantas modalidades de cumplimiento como sea la 
diversidad de condiciones geogrtificas, sociales, econ6micas y cul-
turales. 

En la medida que la sociedad se mo:lernice, Ja participación exigirá 
conocimientos e información cada vez mayores. 

Conformar la representación nacional tiene como finalidad el debate 
plural para la toma de decisiones legislativas. 

e). La reforma electoral debe considerarse a la luz del propósito d" fer 
calecer una cultura democrática que fomente la capoci:lad de decidir 
y participar, y la confianza en las instituciones. 
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0).-Credlbllldad y Confianza en los Procesos Electorales, 

En un gran nOmero de ponencias se hace notar que Ja cr!'dibi\Jdad y 
conflabllida-:1 en los procesos electorales, constituyen una demanda popular -
cuya satisfacclb~ plena no admite más demoras y vendrá sólo cuan:Jo demos 
al pafs un nuevo sistema electoral. El abstencionismo slguc slenfo la enfer 
mcclad tfpica de nuestras elecciones, incluyendo las de 1963, que tan atrac=-
tlvas res•Jltaron para el ciudadaio común, y quienes lo consldcran como una 
consecuencia del atraso y la Ignorancia rJeJ ¡:\leblo, cometen un trllglco error. 
Los ciudadanos no '.:reen ni confían en las elecciones como el modio que les 
permita Intervenir y dccldir en la polft!ca y por eso se abstienen de votar. 
Por lo pronto, tocios exigen nuevas reglas del juego electoral, que aseguren 
su particip.1ción efectiva en los comicios y que garanticen el respeto a su vo 
!untad. Cualquier reforma de la Constitución deberra pensarse y hacerse _:: 
con el objetivo central de reorganlzar el sistema electoral para hacerlo cn:I 
ble y conflable para la cludadanra. -

En t~rminos generales, puede declrse que el problema fundamental 
que plantea el actual sistema electora! es que da amplia cabjja a que la ley 
sea violada con detrimento del respeto que se debe a la voluntad de los ciucln 
danos, llisde este }IJnto de vista, cualquler esfuerzo que se haga para mejo 
raro reordenar las lnstituclones electorales resultarll vano, si no se encueñ 
tra el modo de asegurar que la ley se cumpla en la preparncibn, desarrollo)• 
vigilancia de los comicios. 

E). -Plu rallsmo y Re pres entaclón, 

La totalidad de los partidos coinciden en la necesidad de una mayor 
pluralidad tanto en los procesos electorales como en Ia Integración del gobie_E 
no. 

En el caso de la representaclbn proporcional, ha revivido una intere 
sante discusión a¡xiyada en dos posiclones bnslcas: -

Una dü ellas, afinno que la represesentacl6n proporcional debe dese 
parecer, p.ies por esa vra se entrega a las burocracias de Jos partidos la de:: 
cisión de incluir en las listas plurinominalcs a personajes por quienes los ciu 
dada nos no votan, Se ha presentado el caso de que algunos candidatos que pcr
dic:ron las elecciones por la vfa uninomlnal, aparecen en la Cámara corno di
p.nados plurinomlnales. 

Otra posición supone que este sistema mixto debe ser reformado, -
particularmente respecto a la distribución de las dip.Jtaciones, p.ies !lende a 
beneflclnr excesivamente a las rn!norfas. 

Con to1o y las fallas ele! sistema de representac1bn proporci(Jlla! vi--
gcmc, parece aconsejable reformarlo y adecuarlo a las condiciones electora-
les actuales, no destruirlo, p~es este sistema fue creado con el fin de lograr m1s 
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pluralidad en Ja Cémara, garantizar Ja presencia de las mlnorfas e lmpc---
dir Ja "dictadura de las mayorfas", 

Es un sano ejercicio social el que se haya convocado a las audien--
cias p:ibllcas de Ja Comisión Especial para Ja Reforma Electoral, ya que de 
ese proceso, el pluralismo vfa Ja expres!On libre y democrética de particu-
lares y miembros de partidos polfticos, habrén reforzado la libertad y el -
quehacer democrético que se vive en México y que es orgullo de todos. 

El p.:ifs no es el mismo de Jos años 70s ni el México que conocimos 
en los años 60s; ahora es un pafs de evidente y notable participación de per
sonas y grupos en las actividades sociales, culruralcs y pol!ticas de Ja nación, 
desempeños de Jos cuales se nutre tanto el gobierno como Ja sociedad misma 
en un pluralismo que polfticamcnte alcanzará mayores alturas p.:ira el bien -
pol!tico y social de todos los mexicanos. 

La representación polftica ante el poder, implica la existencia de or 
ganlzaciones intermedias, profesionales, cívicas, polfticas, partidos y sindl: 
catos fuertes y representativos de Ja sociedad, para manifestar la pluralidad 
de la sociedad ante la unidad del poder en que debe representarse ella misma, 
y es definitivo, cuanto más amplia sea la representación política nacional an
te el poder, mayor será la pa'rticipación ciudadana, 

La representación polftica naciona 1 en el poder, que conduce a un -
gobierno plural, representativo, caracterfstico de las democracias modernas, 
que genera una relación entre la sociedad y el Estado, que va desde la mera -
consulta hasta la participación activa en el ejercicio del poder. Esta represen 
tación pol!tica nacional en el poder debe manifestarse más ampliamente en ef 
Poder Ejecutivo y el Legislativo, tanto a nivel federal como a nivel estatal y 
municipal, 

Asimismo, si los sistemas polfticos p!uralistas, para ser democréti 
ces, requieren de regfmenes de partido plurallsta, ambos a su vez necesitañ 
de unos medios de comunicación social Igualmente pluralista, 

F).-Afiliación Colectiva o Individual a los Partidos, 

Sobre la afiliación colectiva o Individual a los partidos, una ¡:arte de 
la oposición defiende In propuesta de que se prohiba toda afiliación de organiza 
clones y se mantenga sólo la Incorporación individual, ciudadana, -

Tal propuesta va dedicada no tanto a democratizar sino a debilitar una 
de las bases de apoyo del PRI, es decir sus sectores y organizaciones, Como 
en otros casos, la izquierda comete en ~ste un grave error !deolbgico, al ata
car Ju lr1cur¡>Jración de organizaciones a los partlctns, ¡:<1es olvida que ellos -
mismos defendieron el concepto de partido como Ja suma superior de aquellas, 
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con lo cual se pretende impedir la manipulación del ciudadano individual. 

Lo que parece més aconsejable es luchar por la democratización 
de los partidos y sus organizaciones, pero no sacrificarlas por el interés 
t6ctlco de golpear la fuerza del PRI. 

G). - Sistema de Elecciones, 

Un gran número de ponencias se refirieron al sistema de elecciones, 
por lo que fue necesario extractar los conceptos mOs importontcs, mismos -
que en seguida se mencionan : 

La forma que adopte el sistema de elecciones, desde luego, es asun
to esencial del sistema constitucional electoral, Se discute incansablemente 
acerca de los méritos y los defectos que cnt rañan los sistemas de representa 
cibn uninominal y plurinominal. Al tratarse de la uninominal, se pone de re 
1 leve la conveniencia de que quienes se disputan los puestos de representacil'in 
popular traten con un núcleo de poblacibn ciudadana ante el que son directamen 
te responsables y lleguen a tales puestos de representación por la declsibn ma 
yoritaria de ese núcleo de población. De Ja plurinominal, en cambio, se re-
salta su virtud més evidente, que conBiste en servir de correctivo a Jos defec 
tos de sub o sobrerreprescntacibn a que da lugar la uninominal, de manera .-: 
que, nacionalmente, los partidos obtengan Jos puestos de representación que -
correspondan a su votación. Las virtudes de ambos sistemas se pusieron en -
evidencia en las últimas elecciones federales: los ciudadanos p.1dieron elegir 
en sus distritos electorales a los candidatos de su preferencia y los partidos -
obtuvieron Jos puestos de representaclbn a que daban Jugar sus votaciones. Pa 
ra ello bastb que se aumentara el peso que tenía Ja p!urinominal en el sistemñ 
mixto, hasta llevarla ol cuarenta por ciento de la representación nacional. 

Visto el papel tan relevante que ha desempeñado Ja plurinomi)1a! on -
nuestros breves procesos democra tizadores, se antoja conveniente que ln -
obra emprendida al intr0:1ucir la plli rinonünul en nuestro sistema E'lcctoral, 
deberé culminarse igualando el peso que tiene frente a Ja uninominal, ele ma
nera que en los órganos colegiados del Estado e integrados por votación popu
lar, una mitad de los puestos de representacibn se ocupen con base en el prln 
cipio de mayorfa relativa y la otra mitad con base en el principio de represen 
tación proporcional, Uno de los primeros proyectos de Ley Frueral Elc:cto=
ral de 1977 proponfa un sistema mixto paritario para Ja integración de Ja C6-
rnara de Diputados; replantear la idea, por lo tanto, resulta adecuado y real!s 
ta, . -

En st-ltesin, :;e tienen las :jigulcntc.1 poslliilid:;1::.l12!: : tcdos los di.pur.roos 

de mayor!a, 300 de mayoría con 100 proporcionales (Reforma de ]LP); que se 



mantenga como estA, 300 de mayorfa y 200 de proporci6n (MM!!); to:los 
proporcionales (Vieja demanda de la oposicl6n); y la que ho)~ podría ser 
resultado de una concertacl6n: que se rejuzcan el número de dipucados 
a 400, de los cuales serían 200 de mayorfa y 200 de proporci6n. 

H),- Autocalificaci6n. 

Un aspecto muy Importante en el proceso electoral es la califica 
cl6n, por lo que a continuaci6n se hacen algunas observaciones sobre la-: 
proposici6n presentada por varios ponentes para que exisca una autocalifi 
cacl6n. -

Las razones expuestas en contra de la autocalificación no parecen 
muy convincentes. To:los los órganos electorales tienen, desde luego, un -
carncter partidista ineliminable. Eso resultó. cierto, inclusive, tratnndose 
del Tribunal de lo Contencioso Electoral, y nada garantiza que el partidis-
mo o el faccionismo puedan evitarse suprimiendo el principio de autocalifi
cación. El que se considere que el Colegio Electoral autocalificador resul
ta ser juez y parte, por lo demAs, es una abstracci6n; aparte el hecho de -
que la autocalificaci6n no es un litigio común y corriente, ella supone un -
principio fundamental y es que las decisiones las toma el conjunto del Cole 
gio Electoral. Como en otras materias, aquí lo verdaderamente importante 
es encontrar los medios para que la ley se cumpla y se respete el voto de -
los ciudadanos. 

1).- Participación del Gobierno en los Comicios. -

. Sobre el P,pel que el G<ibierno debe jugar en los comicios, la opa-
. sic16n de Izquierda ha sostenidr>-en uno de sus extremos que todo el ptoceso, 
Incluida la elaboración del Padr6n Electoral, sea responsabilidad exclusiva 
de los partidos. Tal argumento parte de la creencia de que d Gobierno favo
rece al PRl y la C!n!ca forma de evitarlo es sacAndolo de los comicios. 

El problema de esta propuesta es que supone que los partidos polí
ticos, aun cuando representan intereses parciales de la sociedad, arlemfis -
de estar directamente involucrados, pueden, por sí mismos y entre ellos, -
al margen de la sociedad, dirigir el proceso como si representaran el lnte
rlés general. 

Nada mAs falso que esto. En ningún país los procesos electorales -
son manejados exclusivamente por los partidos, p..IES .::dem~s d~ no tener e~~ 
pacldad tlécnica para hacerlo, encarnan Intereses en juego que ro garantizan 
la imparcialidad. En la prAct!ca, significaría dejar las elecciones en manos 
de las burocracias partidistas, 
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El único aparato capaz de hacer tal tarea es el del Gobierno, 
que jurfdicamcnte asume el interés general. 

'5¡ la oposición duda de la im[.Ercialidad gubernamental, lo c¡u" 
debe plantear no es su exclusión, que harra prácticamente imposible rea
llzar en orden las elecciones, sino crear mecanismos especfflcos de par
ticipaci6n de los partidos y sobre todo de la sociedad, cuya tarea será la 
vigilancia y corresponsabllidad del proceso. 

Las mismas reservas de imparcialidad de los ¡:nrt!dos son vá
lidas para el sistema actual de autocalificaciém de los resultados electora 
les, mediante el cual los propios interesados dcfkndcn y votan sobre sus 
casos en el seno de Ja amara. ¿Cuántas veces no hemos escuchad" que 
Jos partidos negociaban JX>Siciones y llegaban a sncrificar a uno u otro -
candidato, en aras del entendimiento ? 

6. 3. - LA IDLITJCA DE MEXICO Y EL DERECHO -
CONSTITUCIONAL. 

Mfaico ha experimentado el gobierno colonial, El impacto de 
España, que gobernó de 1519 a 1821, se observa sin dificultad en la polfti 
ca contemporánea, No obstante que hubo civilizaciones notables en el - =
pasado de la Nación, la época colonial marca el inicio de los estados mo
dernos del pafs, tal como ahora los conocernos; los pequeños reinos -
existentes, iucron reemplazados bajo el gobierno colonial por el control 
político centralizado, las burocracias modernas, las ideas religiosas oc
cidentales y las estructuras y los valores económicos europeos. 

6. 4, - DERECHO CONSTITUCIONAL MEXICANO. -

México es una entidad soberana, corn¡xiesta de entidades fede
rativas o estados sujetos al pacto federal ( Rep(iblica Federal ), en don
de gobierna un gru¡:.o de personas para el beneficio del pueblo (Repúbli
ca Democrática ) y que son elegidas por éste (República Representa- -
tlva ) . 



Deben considerarse los actos que ejecuten fuera de esas Atrlhu
ciones expresas, como nulos y sin valor, por carecer de la competencia 
constitucional correspondiente, Jl.les se trata de órganos estatales federa 
les, carentes de soberan!a y que sólo jl.leclen disfrutar de las faculrades
y concesiones expresas que les han sido conferidas por nuestro Có:llgo po 
!frico. Y esto mismo debe decirse de los órganos de gobierno de los esta
dos. -

De tocio Jo anterior se p.1cde llegar clara, racional y Jcr.nlmm 
te a las conclusiones siguientes : -

l? - Vivimos bajo un r~gimen instirucional en el que sólo es suprema la 
Constiruclón; y por consiguiente, todos los poderes y autoridades, 
es decir los gobernantes, y todos los habitantes de la República, clu 
dadanos o no, nacionales o extranjeros, es decir, los gobernados, -
est~n sujetos a los mandaros imperativos y soberanos de la Constiru 
clón Política que nos rige. -

2? - El Estado Federal mexicano, o sea la Federaci6n, no es mtis que 
una forma de gobierno creado y organizado por la Constltuc16n y por 
consiguiente s6lo tiene las facultades y la esfera de accl6n que el mis 
me Código político fija, sin que ¡:uedan alegarse razones de orden hfS 
tórico, social o fllos6flco, para pretender ensanchar sus atrlbucio- -
nes. 

3?- Las entidades federativas o Estados, creados y organizados lgualmen 
te por nuestro Código polftico y cuya autonomía les dio la Constltuci6ñ, 
al concederles personalidad política como partes Integrantes de nues
tro Estado Federal, sólo tienen los poderes, las funciones y los 6rga
nos polfticos con la extenci6n y limitaciones que la misma Constitución 
les ha fijado, sin que ¡:uroan pretender mayores atribuciones fundtindo 
s<J en anteccde;lite;s históricos, sociales o polfricos, que tampoco en sü 
caso existen. 

4~ - Los órganos propios del Gobierno Federal, es decir, los llamados 
Poderes por Ja Ley fundamental, en quienes han depositado el ejercicio 
ele la soberanía, o sea,realmcnte las funciones y competencias consti
tucionales propias de su organización, no son tampoco soberanos ni au 
premos, sino que estén estrictamente limitados a ejercer las faculta.:: 
des enumeradas y expresas que Ja Constitución les confirió, ¡:udlendo 
perfectamente Invalidarse o hacerse nugatorlas las atribuciones que 
se tomen fuera del círculo de las que se les ha reconocido expresamf!). 
te. 



Lo anterior, se basa en el Art!culo 40 de nuestra Constitución 
vigente, que a Ja letra dice : 

"Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una Rep(ibli 
ca representativa, democratica y federal, compuesta de Esta 
dos libres y soberanos, en todo lo concerniente a su rC!gimeñ 
interior, pero unidos en una federación establecida según los 
principios de esta ley fundamental " , ( 63 ) 

El principio fundamental sobre el cual descansa nuestro r6gi
men constitucional es la supremac!a de la Constitución. Sólo la Constl 
tución es suprema en la Re¡:(Jblica. NI el Gobierno federal, ni la auto=
nomls de sus entidades, ni los órganos del Estado que desempeñan y -
ejercen las funciones gubernativas, ya sean árganos del Poder Federal, 
ya sean órganos del Gobierno local, son en nuestro derecho constitucio
nal soberanos, sino que todos ellos est~n limitados, expresa o impll-
citamente, en los t~nnlnos que el texto positivo de nuestra Ley fun
damental establece. 

As! pues, Ja Federación, como forma de gobierno, sólo puede 
tener competencia para los actos y funciones que delimitó nuestro có
digo pol!tico, sin Invadir la esfera de acción y las atribuciones propias 
de los estados, salvo una previa reforma constitucional llevada a -
cabo por los medios, procedimientos y órganos que la misma Cons 
tituclón establece. A su vez, los estados, que tienen poderes y -
competencias reservados por la misma Constitución, en tcdo aquello 
que no haya sido expresamente concedido a los Poderes Federales, 
no pueden tampoco ensanchar esos poderes y competencias, sin - -
previa ampliación de sus facultades actuales por nuestra Ley funda
mental. 

Y si de Ja Federación y Jos estados se pasa a Jos órganos 
respectivos de ambos gobiernos, se encuentra con Igual res-
trlcclón y limitación en las facultades propios de los mismos, -
¡xies los tres Poderes Federales en que se divide para su ejercicio 
el Supremo Poder de Ja Federación, de acuerdo con el Artlculo 49 
de nuestra Carta Fundamental, es decir, los Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, sólo tienen las facultades expresamente enu
meradas y fijadas por la misma Constitución. 

(63) Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 
Editorial Ediciones Andrnde, S. A., 3a, edición, Méxlco, 1978, 



21E 

5~ - Lo mismo que el ¡JJnto anterior debe decirse de los Poderes locales 
y órganos polftlcos de los estados, cuyas facultades estén todavía 
m!\s restringidas, ¡JJesto que lo son tanto por la Constitución Fe:!e
ral como por las Constituciones particulares de las Entidades Fede
rativas, que en ning(in caso jJJeden contradecir aquélla. 

6~ - Por Gltimo, los individuos, los componentes del ¡JJeblo en quien se ha 
reconocido que reside esencial y originalmente la soberanía, ni indi
vidualmente cada uno de ellos, ni un grupo como componente del mis 
mo pueblo, ni colectivamente como constituyendo la entidad abstracta 
denominada jJJeblo soberano, jJJeden ejercer directamente la sobera
nía, ni.las funciones polftlcas propias del Estado, ni alterar o modifi
car direct.amente la Constilución. Para esto usarán tan sólo ele las 
capacidades electorales que se les hayan reconocido en la misma por 
medio del ejercicio del sufragio, concretando su actuación a desig
nar representantes de la Nación; federales en los casos de la compe
tencia del Estado federal o locales en los de la competencia de las 
Entidades Federativas. De este modo,. dichos representantes, ajus
tándose estrictamente a las limitadas atribuciones que les ha recono
cido Ja Constitución, jJJeden ejercer como órgano del Estado las fun
ciones propias de gobierno que se les han dado, o como integrantes 
del Poder Constituyente, y en los términos expresamente previstos, 
reformar, adicionar o derogar, los precep:os constitucionales que es 
timen necesario. -

6. 5. - MÉXICO, HAC1A UN ESTADO MODERNO. 

México tiene una historia política larga y tumultuosa. Las civilizacio
nes altamente desarrolladas del México antiguo, especialmente la maya, la 
tolteca y la azteca, son fuente de gran orgullo para los mexicanos contempo
ráneos. Estas civilizaciones fueron, en su apogeo, las sociedades mas avan 
zadas y artísticamente m!\s expresivas de Norteamérica. La caída de-los az 
tecas ante los conquistadores espafioles, quienes trataban de difundir la re=
l!gión católica y de explotar los recursos naturaks Jcl Nuevo MunJo, marcó 
el Inicio de una nueva época para Mbxico •• 

Los espafioles integraron los reinos Indios separados, reforzando los -
sistemas jerárquicos tradicionales al mismo tiempo que imponían una nueva 
jerarquía propia. También se im¡JJso por la fuerza la dominación religiosa 
espafiola. El catolicismo incurrió a menudo en la intolerancia, pero también 
funcionó como un mecanisrro ittegra:br que unió a las diversas tribus indias. 
Igual juicio se aplica a la difusión de la lengua española, que gradualmente -
llego a servir a una gran parte de México como una lengua común, Otra forma 
de lntegraciOn fue el matrimonio de españoles cnn indias, pra:luctor de lo que 
ahora es el grupo racial m!\s grande de México, el de los mestizos. 
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México se independizó de España durante las Guerras de lnjepen:lencia 
(1810-1821), y la nueva nación emancipada inició un prolongado perlofo de -
agitación polrtica y de violencia, La agitación duró hasta bien entrado el Si 
glo XX y ha dejado un legado múltiple que afecta profundamente la politice
mexicana contemporénea. 

El orden pollt!co de los aztecas era rfgidamente autoritario. Tras la -
im asión de los españoles, el derecho divino a gobernar pasb del sacerdote
rey nativo al distante monarca de España, La Corona administraba a la -
Nueva España a trav~s de un virrey asentado en la ciudad de M~xico, quien 
gobernaba por derecho divino delegado, proveniente de Dios, conforme pro
clamaban los monarcas españoles. 

Tras el final del gobierno colonial español, el Estado mexicano, como 
la mayada de los países latinoamericanos de reciente independencia, sigue 
el mo:ielo polftico norteamericano, con un presidente y un congreso. 

Dcspu~s de la independencia se desacrcditb la justificaci(Jn del gobierno 
autoritario basado en el derecho divino. En adelante, los llderes trataron de 
basar su autoridad en la atracción personal, la fuerza militar o una combi
nación de ambas cosas. El personalismo conducía inevitablemente a la dema 
gogia porque los aspirantes a llderes trataban de unir su futuro a las causas 
triunfadoras y sucumbían a los excesos de la vanidad cuando alcanzaban el -
poder. Un practicante de tal gobierno personal fue Santa Anna, el general -
que destruyb el Alama. DJrante una carrera polftica tumulruosa que duró -
mfis de treinta años, Santa Anna fue presidente de M~.xico en once ocasiones 
diferentes. En el poder fue jactancioso: en 1842, organizó un funeral esta
tal espectacular, con desfiles, discursos, poemas y salvas de cañón, para -
celebrar el entierro de la parte inferior de una de sus piernas que le había -
sido am¡:utada varios años antes, durante una breve batalla con Jos franceses. 
Un ti¡x> de llder autoritario surgido durante la !!poca inestable de la pol1tica 
mexicana es el caudillo, un Jrder militar que adquiere peder político y esta
blece una dictadura basada en la lealtad personal de sus seguidores. Con ex 
cepción de Benito ju~rez durante la Reforma (1855-1872), casi todos los ll-
deres políticos de M~xico fueron militares hasta el Siglo XX. 

Uno de los caudillos m~s eficaces fue Porfirio Dfaz, quien gobernó M!!xi
co de 1876 a 1911. Dfaz tenía una historia distinguida de combates contra los 
conservadores nacionales y las fuerzas expedicionarias francesas, Llegó al 
po-Jcr en un Golpe de Estado militar y estableció un rl!gimen conservador que 
hizo hlncapl6 en el crecimiento económico y la estabilidad in terna. Tal pers 
pcctiva era sin duda necesaria en una nación plagada de bandidos y de genera 
les con ambiciones polfticas. Sin embargo, el orden se implantó en forma :: 
despótica por el ejfacito priva~o de Dfaz, integrado ¡x>r asesinos, y por la -
gendarmería nacional de reciente formación. Adem~s. el progreso econbmi
co alcanzado bajo Dfaz favoreció a unos cuantos privilegiados, casi exclusiva 
mente blancos de ascendencia espafiola. Las reformas que trataban de miti:
gar los sufrhriic;nto' de 103 indios y los mestizos fueron discretamente abando 
nadas. -
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Mientras tanto, los privilegios de Dfaz y de los ricos se aseguraban 
abriendo la economra mexicana a la explotación de capltall stas extranjeros. 
Los excesos del porflrlsmo condujeron finalmente a la Revolución de 1910 y 
el establecimiento del régimen mexicano actual. 

Un legado de la pol!t!ca contempor~nea es el problema de las enormes 
desigualdades sociales. La estructura de clases sociales desarrollada du 
rente la época colonial se basaba primordialmente en la raza. En la caspr: 
de de la estructura re clases se encontraban los blancos: primero los es
pañoles de España (peninsulares), luego los españoles nacidos en México -
(criollos). Antes de la independencia, la dlstlnclbn de casta social existen 
te entre estas dos clases de blancos so!Ia ser enorme: los peninsulares --= 
disfrutaban privilegiadas posiciones po!Itlcas, sociales y a menudo econó
micas. Luego segufan los mestizos, individuos de sangre mezclada de -
blancos e indios, y mfis abajo de éstos los indios. A un nivel m~s bajo aún 
se encontraban los individuos de otras mezclas raciales y los negros. Se -
han hecho muchos esfuerzos por romper tal estructura de clases. 

La estructura de clases se complica ahora por las cl~scs de base ocu
pacional: la clase trabajadora, el llamado sector de la clase media, com
puesto por comerciantes no destacados, empleados p'.iblicos y otros grupos, 
asr como los campesinos. 

Otro legado histórico del México moderno es la reverencia por la Revo
lucibn. Aunque la historia de México estfi llena de revueltas pollticas, ¡pi
pes y guerras civiles, la Revolución es el nombre otorgado orgullosamente 
a la revuelta iniciada con la intención de derrocar a Porfirio Dfaz en 1910, 
El tema que unfa a las dl\•ersas fuerzas contra Dfaz era su oposición a la -
reelección del anciano dictador en la elección presidencial de julio de 1910. 
Independientemente del resultado real de la votación, el rl!glmen de Dfaz a
nunció que ~ste habla derrotado a la planilla antlreelecc!onlsta et1eabezada 
por Francisco l.Ma<lero. 

Tras varios esfuerzos gubernamentales por reprimir la oposición anti 
reelecc!onista que continuaba, Madero emitió en octubre de 1910 un pronuñ-" 
ciamlento conocido como el Plan de San Luis, en el que declaraba nulas las 
elecciones y se proclamaba presidente provisional, alegando que habfa gana 
do en una elección honesta. Se unieron a Madero otras fuerzas contrarias a 
Dfaz, sobre to:!o las de Pancho Villa y Emillano Zapata.. Tras una acción de 
guerrillas disperses que no amenazaban realmente la permanencia de Dfaz 
en el poder (las fuerzas de Madero ocupaban sólo la front.erlza Ciudad ]uArez) 
Df oz renunció en mayo de 19ll. Las fuerzas revolucionarlas entraron a la -
ciudad de M~xico en junio, y Madero fue instalado formalmente como presi-
dente en noviembre. 

Una vez eliminado Dfaz, las heterog~neas fuerzas revolucionarlas empe
zaron a luchar entre sr por el control y el curso futuro de la Revolución. 

La disolución ;le un sistema tradicional y la Incapacidad subsecuente de -
otras Instituciones polrticas para arraigarse, producen a menudo una lucha --
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por el poder que no está sujeta a reglas lcgftirrns y se caracterizc por in vio 
Jencla. Asr ocurrió en México hasta 1917, cuando Venustiano Carranza, an=
tlguo senador en el gobierno de Dfaz, formó una coalición triunfadora que Je 
permitió paralizar a los grupos rivales y empezar a echar los cimientos pa
ra el cumplimiento de las promesas de Ja Revolución. Fue Alvaro Obregón, 
el sucesor de Carranza, quien empezó a Institucionalizar Ja coalición revo
lucionarla mediante Ja distribución de la tierra y Ja reforma laboral que se -
convirtieron en Ja base de importantes coaliciones con grupos campesinos y 
obreros, Las orientaciones sociales y polftlcas de los sucesores revolucio 
narlos de Obregón han variado. Algunos buscaron el cumplimiento de la .:
promesa de justicia social mediante Ja expansión .:le las oportunidades cJu-
cativas, Ja reforma agraria y el mejoramiento de la situación de los traba-
jadores. Ninguno vaciló en preservar la unidad de México me:liante el uso -
de la fuerza y la Oexibilidaol conciliatoria. 

La Revolución dio a México un rico legado de instituciones, Ideas y cos 
tumbres poHt!cas. México adoptó en 1917 la primera Constitución socialiS
ta del mundo. La Revolución es la fuente del sistema presidencial que con-
cede gran poder al presidente popularmente electo, pero Jo limita a un pe- -
rfo:lo de seis años ( el lema de la revuelta contra D!oz fue el "sufragio efec 
t!vo, no reelección"), La memoria de Ja Revolución sirve para recordar a 
los l!deres contemporáneos sus obligaciones de proseguir la reforma social 
y económica. Por Oltimo, la Revolución ha dado al México moderno su parti
do principal, el Partido Revolucionarlo Institucional (P. R. l.). 

Ml!x!co ha tenido más tiempo que muchas naciones en desarrollo para -
forjar su cultura pol!tica nacional, El hecho de que México esté luchando to 
davfa por crear una cultura polftica nacional tras m5s de 160 años ne injepeli 
ciencia y 80 años dela Revolución, sugiere que el camino del desarrollo polr: 
tico nacional puc:ie ser un camino largo para las naciones que apenas lo !ni-
clan, 

Las desigua1'Jajes de las clases de México han tenicio profundas conse-
cuencias pol!ticas. D.Jrante el decenio de 1910-1920, las tensiones de los el.'!_ 
ses condujeron a una guerra civil an5rquice,donde los ejércitos campésinos 
lucharon contra las fuerzas del ~obierno v contra ellos mismos. Finalmente, 
las clases bajas se organizaron 'én grupos de interés de trabajadores y cam
pesinos. Los trabajadores participaron activamente en la campaña que llevó 
a Carranza a la presidencia en 1917, Desde entonces, el sector campesino y 
el sector obrero han participado en la poi ftica mexicana a través del partido 
dominante : P. R. l. 
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6. 6. - LEGISLACIÓN MUNICIPAL. -

Generalmente, los estratos de gobierno superiores al Municipio consi
deran que las funciones de los cabildos no tienen ni la fuerza ni la trasccn-
dencia necesarias para ser consideradas con caracterfscicas legislativas, -
situación que conlleva a restarle importancia a la integroci6n plural de los 
ayuntamientos. 

El Municipio Libre deja de serlo, si no se toma en cuenta que dentro de 
las funciones del Ayuntamiento, se encuentra integrada y plenamente iden
tificada Ja act iv id ad 1 egi si a ti va. 

La legislación municipal se encuentra fnrimamente ligada con el proceso 
electoral y es coman en el contexto social Ja búsqueda de principios y pcnsa 
miemos comunes que interrelacionen adecuadamente una reglamentación coñ 
bases plurales y pluripartidistas a las funciones legislativas. 

Es necesario adecuar los mencionados procesos electorales al tiempo y 
espacio actuales, en tal forma, que se permita el desarrollo del pluralismo 
polftico en los municipios y que se haga posible la modernización en los pro
cedimientos organizativos de la vida pública regional. 

El celo de las organizaciones' pop.llares, la vocación de cambio de las -
instancias gubernamentales y un dialogado examen de las diferencias, deter
minarlin que la parte esencial de la institucionalidad democrlitica se dé en el 
marco de la mlis amplia libertad. Pero no se jJJcde pensar en una absoluta Ji 
berrad de elección, cuando, por ejemplo, se tiene un profundo desconocimien 
to úe la Ley, o cuando existen comunklades indígenas que no tienen acceso ni-:: 
siquiera a la elem~ntal eJucación primaria, 

Estos temas ROS llevan a buscar la solución y esta)JLecer, a nP.-eI° munici 
pal, programas de capacltaci6'1 y concient!zación polfticR en te>.k>~ los estn1:
tos sociales y a promover acciones para gue las leyes orglinicas municipales 
se sujeten al espfritu de la Reforma al Artfculo ll5 Constitucional, que desde 
1975 marcó los primeros pasos de la representación política, al señnlar que: 
"De acuerdo con la Iegislaclóa que se expida en cada una de las entidades fo-Je 
rativas, se introducirli el sistema de cliputados de minorfa en la elección de :
las legislaturas locales y el principio de representación proporcional en Ja -
elección de ayuntamientos de todos los municipios". ( 64 ) 

En este punto, es manifiesta la poca atención que las legislaturas estata
les han prestado a esta trascendental reforma. 

Lo anteriormente exp..iesto reprcse.nta un escabroso problema que, con un 
afan de modernización polftica, obliga a tratar de demostrar la existencia real 
(64) Constitución Polrtica de Jos Estados lh1idos Mexicanos (Comentada), 

Instituto de Investigaciones Jurfdlcas, UNAM, la. edición, 1985, 



<23 

de la función legislativa en los ayuntamientos, por lo que a continuación -
se anotan algunas consideraciones al respecto. 

De acuerdo con la opinión más generalizada, las fuentes formales del 
Derecho son: la Legislación; la Costumbre; y Ja jurisprudencia, 

En los pafses de Derecho escrito, la legislación es la m1is rica e im
portante de las fuentes. Y se puede definir como el proceso por el cual uno 
o varios órganos del Estado formulan y promulgan determinadas normas ju 
rfdicas de observancia general. -

El moderno proceso legislativo consta de seis ernpas: Iniciativa, !Ji;
cusibn, Aprobación, Sanción, fublicaci6n e Iniciación de la Vigencia. 

Por otro lado, se tiene que desde el punto de vista jer~rqulco, las nor
mas jurídicas se clasifican en: Constitucionales, Ordinarias, Reglamenta
rias e Individualizadas. 

El Municipio, desde el punto de vista soclopolrtico, e~ el tj po institu 
cionalizado de la asociación de vecindad, lo que lo constituye como la lnstT 
tución primaria soclopolftica por excelencia, reconocléndosele un po:ler aü
tónomo, Integrador de un paier soberaw y a ln ""'- reconocido. Esto con-
lleva que a Ja Constitución del Estado y posteriormente a la Constitución -
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se llega a través de una escala -
de formaciones peculiares como son: la Asociación Vecinal y la Familia, -
expresadas en una entidad municipal. Estas relaciones de vecindad y de fa 
milla determinan las funciones y necesidades municipales. Es en el Munic1 
pie donde se manifiesta con mayor intensidad y se identifica con suma clari
dad un determinado estilo de gobierno. Más que en la competencia de orden 
jurídico, en la de orden po!ftico, el Ayuntamiento es una representación m§s 
clara de lo que es el verdadero pueblo y en la vida municipal se localiza la -
primera escuela cfviea ele la ciudadanía y una importante fuente de Derecho. 

En lo que se refiere a las funciones del Congreso, desde el punto de vi~ 
ta constitucional, ~stas se µieden clasificar en : 

Facultades Legislativas, 
Facultades Ejecutivas, 
Facultades Electorales, y 

Facultades judiciales. 

A). Opiniones en contra de la Legislación Municipal. -

a).- El Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, en su libro ''é.lerne11tCJb dt [;.:,rcd10 
Constitucional", menciona: (65) 

(65) De la Madrid Hurtado, M. , Elementos de Derecho -
Constitucional, p. 365. 
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"La descentralización pol!tica. - Autogobierno sin autodeterminación -
legislativa. El Municipio mexicano se p.iede estudiar desde dos diver
sos aspectos: primero, como una forma de descentralización polrtica, 
y segundo, como una forma de descentralización a~minlstratlva por re 
g!ón. -
Ante todo, es una forma de descentralización polltica, en cuanto a que 
se dota a estas comunidades de poderes propios, formando una entUaJ 
autónoma hasta cierto Jrmite, En efecto, aunque se g'lbicrnan por si -
mismos a trav~s de os ayuntamientos, la Ley que los crea no se la -
dan ellos mismos, sino que la expide la Legislatura local, si bien go-
zan de cierta autonomla, no tienen facultades legislativas y carecen de 
autodeterminación en ese aspecto, 
La Ley Org~n!ca del Mtin!cip!o Libre es creada por las leg!slarnrns lo 
cales, regulando la organización municipal en sus diversos aspectos, -
tales como la duracibn en el encargo del Presidente Municipal, Regido
res y Sindicas, requisitos para desempe~ar estos cargos y funciones -
propias de los mismos, sus relaciones con los ¡::oderes locales y fede-
rales, etc." 

b). - El Lic. Felipe Tena Ramfrez, menciona en su libro de "Derecho Cons
titucional Mexicano", lo' siguiente : ( 66) 

"El radio de la autoridad municipal se encuentra restringido a la etapa 
de creación de normas individuales. AOn los llamados estatutos autóno 
mas como por ejemplo los bandos de pol!cla y buen gobierno, no pueden 
estimarse como actos legislativos propiamente dichos, a pesar de su ge 
neral!dac!, sino como un desarrollo de las leyes expedidas por el Orgaño 
Legislativo Central, Debemos hacer notar, no obstante, que existe la -
tendencia a reconocer al Municipio la facultad de elaborar su propia Ley 
Org~nica," 

B).-Conceptos que Jtistlflcan la función legislativa 
en los Ayuntamientos.-

a). - Facultades del Congreso que se !denllfic8n con las 
del Ayuntamiento : 

(66) 
(67) 

Para una mejor comprensión y anélis!s del tema que nos ocupa, a conti
nuación se tronscrihen las facultades del Congreso, seg(!n el Articulo 73 
Constitucional, que se identifican con funciones especificas desarrolladas 
por el Ayuntamiento : ( 67 ) 

"Para legislar en todo lo relativo al Distrito Federal; 

•• "Para fijar las reglas a que debe sujetarse la ocupación )' enaje-
nación de terrenos baldíos y el precio de éstos; 

Tena Ramlrez, F., Derecho Constitucional Mexicano, PorrOa,Méx!co 1985, p.144, 
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, Ediciones Andra-
de, S. A., 3a, edición, Ml!xico, 1978. 
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"Para establecer contribuciones; 

"Para expedir leyes para la pro¡;ramación, promoción, concer
·taci6n y ejecución de acciones de orden económico, especial-
mente las referentes al abasto y otras que tengan como fin la -
prooucción suficiente y oportuna de bienes y servicios social y 
nacionalmente necesarios ", 

El Distrito Federal en similitud con el Municipio, es el tipo instituciona 
!izado de la asociación de vecindad, consecuentemente, las necesidades 
y obligaciones de los ciudadanos son similares y requieren de un cuerpo 
colegiado que tenga como función primordial, aunque no exclusiva, la de 
1egis1 ar. No obstante que sus procedimientos )>Jeden ser diferentes, 
pero ambos llevan la misma finalidad : formalizar la función de mo:fo -
que las determinaciones legislativas no se promulguen y se )JJbliquen -
sino hasta des¡:u~s de haber sido suficientemente estudiadas, analizadas, 
aprobadas, previa deliberación, para garantizar su efectividad; evirnn'b 
precipitaciones, acuerdos secretos y dcnifis vicios de la legislación, que 
suelen ser tan perjudiciales . 

Esta función que desarrolla el Congreso de la Unión la desarrolla el Mu
nicipio dentro de su fimbito de competencia, ajustAndosc, si bien es cier 
to, a la legislación estatal correspondiente. -
Sin embargo, esta situación no invalida y mucho menos inhibe la funcifm 
del Ayuntamiento, de legislar en este respecto . 

Como es bien sabido, el Ayuntamiento establece contribuciones locales 
para el mejor desempeilo de sus actividades o para el desarrollo de acti
vidades espec!ficas. Estas contribuciones, generálmcnte se terminan -
cuando han cumplido con su objetivo. 

Se hace notar que la Constitución no especifica qué tipo de "contribucio-
nes", por lo que consecuentemente, el Municipio estfi facultado en este -
aspecto para establecer las que a los intereses de la población convengan, 
siempre y cuando no invada el firea de competencia estatal u fcd.,1·al. 

•••• En lo general, to:fas las acciones que toma el Ayuntamiento tienen repcr 
cusiones de otden económico y si la Constitución habla de "Leyes para lii 
programación, promoción, concertación y ejecución de acciones', se lle 
ga a la conclusión de que el Ayuntamiento se encuentra facultado p.1ra e-: 
]ercer estas funciones dentro de su jurisdicción y, por lo tanto, de legis
lar al respecto. 
En este ¡:unto se deberA considerar que el Ayuntamiento legisla en lo 
que se refiere a normas reglamentarias e individuali
zadas. 
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C) .- El Lic. Jos(! Ló pez Portillo y Pacheco, en su libro 
"Gl!nesis y Teorfa General del Estado", menciona: (68) 

",,.En nuestra materia existe un peligro constante: sublimar nuestro 
momento político y hacer de nuestras circunstancias, un molde ubicuo 
y eterno, aunque ooslempre ni en todas partes funcione. Esto ocurre 
especialmente en el aspecto funciones ¡x>Irticas, 
.•. Ya, desde que conceptufibamos al Estado, decíamos que era una or 
gan!zaclbn polftica y que, como tal, requería de un orden normativo,:
de un orden artificial, orientado en el sentido que le dan los fines polr 
t!cos c,ue entonces precisamos. -
Serla muy sencillo decir que Ja función legislativa corresponde a Ja ac 
tlvidad necesaria para establecer el orden normativo de la organiza-':" 
c!ón polftlca. Pero, desgraciadamente, las cosas no son can sencillas: 
diríamos Ja verdad, pero no toda la verdad, Y es que el orden norma
tivo que rige nuestra.organización polftica "Estado Moderno", es un ar 
den especificado, legal, jurfdico, para llegar al cual ha habido menes-=
ter superar muchas etapas previas, 
En efecto, órdenes normativos hay muchos: desde el impuesto por la -
fuerza bruta, hasta la moral más sublime, posando por costumb1·es, -
usos, ritos, derechos, etc. 
Ha habido ~pocas en que todos han estado confundidos y realizados por 
un mismo brgano social, que Jos ha impuesto por la misma sanción. 
Del fondo común normativo, se ha ido destacando uno, especial, preciso: 
el Derecho, caracterizado por Ja generalidad y justeza en la consecución 
de los fines comunes, y que, por su naturaleza, ha requerido un órgano 
social complejo, que es el Estado Moderno de Derecho, y que se ha dis-
tinguldo de sociedades, iglesias, clases, castas, etc, 
Y en el Estado Moderno, la función normativa sf es legislativa, porque 
el orden de la organización es espccfficamcnte jurldico, 

", •. La función legislativa es la actividad vivida por la orranizaci6n po!f 
tica para establecer, como su orden normativo, precisamente el [)ere--= 
cho. Para llegar a esa precisión tan callficada, ha habido nccesi\lad de 
vivir muchas etapas históricas de experiencia polftica, en las que se ha 
ido afinan'.lo Ja id<>a del Derecho y ele lo l.cy, 

Si ahora es f1icil y claro saber qu~ es la funcibn legislativa, ello se debe 
a que sabemos qué cosa es la ley, cuestión que ha sido posible gracias a 
la afinación precedente. 

Del 'lratado de la Ley, de Santo Tomfis de Aquino, sabemos : 

Que Ja Ley humana es regla y medida de actos humanos en vista de fines: 
el bien común y no el bien particular. 

Que ordenar las cosas al bien común corresponde a Ja multitud o a su re
presentante, 

Que la Ley sólo obliga a partir de su promulgación, porque se requiere -
Ja posibilidad racional de su conocimiento. 

(68) C6pez l'Ortlllo y Pácheco, )osli, Gliñcsis y Teoría General del Esta
do, pp. 610 a 617, 
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Que la icy sólo es mi en cuanto es justa, p.1cs si no es justa sólo es -
ley por participación y obliga no por sí misma; sino por el escAndalo y 
la inconsecuencia de que no se cumpla, porque frecuentemente es menos 
malo el orden lnju sto que el desórden absoluto. 

Que la Ley es general, ¡:ues obliga hasta a quien la diera, a pesar de -
que no hubiera sanción para forzarlo a su cumplimiento, 

", .• Podemos admitir lo que, por ejemplo, jellinek o Gropalll dicen que 
es la función legislativa: 

"La legislación establece una norma jurfdico abstracta que re 
gula una pluralidad de casos o un hecho individual" Uellinek). -

"La función legislativa es aquella actividad del Estado que tien
de a crear el orden jurídico y que se concreta a formar y poner las nor
mas que regulan la organización del Estado de manera general )' abstrae 
ta, el funcionamiento de sus órganos, las relaciones entre Estado y ciu:
dadanos y las relaciones entre los mismos ciudadanos" (Gropalli). 

·: .• Precisamente porque legislar, es decir, establecer el Derecho, es 
un fenómeno relativamente reciente típicamente moderno, la función -

legislativa ha cobrado una importancia capital en las organizaciones po
Uticas modernas. 

" ... El Orden jurídico, como el justo de la organización polrtica, es un 
fenómeno reciente que se finca en la clarn separación del Derecho, del 
fondo comOn de normas a las que estaba primitivamente atado, Podía el 
grupo humano vivir gracias a cosrumbres en las que algo habrfa de dere 
cho, o normas administrativas por las que se disponía de los bienes; pe 
ro el fenómeno moderno introdujo la separación del orden justo, y entciñ 
ces nació el Estado Moderno que, por ello, es de Derecho ... De ahf -= 
que, en el Estado Moderno, la función capital básica sea la legislativa. 

", .. Cuando se precisa que la Ley es general y justa, la multitud exige -
intervenir, aunque sNo sea por sus representantes. Y esa es la historia 
del Estado Moderno: La organización polftica legal, ya no mftgica, ni -
consuetudinaria, ni arbitraria: lega l. 

Lo coman, lo frecuente, ha sido siempre, que sean cuerpos colegiados 
los que legislen y capten experiencias y necesidades. 

Legislar es algo que corresponde a muchos y que madura con el tiempo 
y con sus cambios. Por ello los ¡:ueblos típicos de la modernidad exigie
ron su intervención y su sanción en la función legislativa, ya por sr, ya 
por sus representantes const itufdos en cuerpos colegiados, ordinarios o 
constituyentes, Por ello, se ha buscado la mejor forma de la efectividad 
y control rle l~ función. 

", •• En los tiempos modernos, des¡:u~s de la pretensión absolutista que 
se caracterizó por el olvido, en mayor o menor grado, de la intervención 
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del pueblo y sus representantes en la función legislativa, ~sta se rea
liza a trav6s de cuerpo8 colegiados de distintas denominaciones, regi
dos por distintos procedimientos, pero que tienen la característica co
mOn de estar integrados por representantes populares. 

",,.Es erróneo caracterizar la función legislativa de modo formal, fi
jándola por el órgano que habitualmente la realiza, ya que Ja Jegislaci6n 
tiene un contenido material perfectamente calificado, y que puede ser -
realizado por distintos órganos, a pesar de que hay Ja tendencia típica a 
controlar la función otorgándola a un órgano especializado, . , 
... La experiencia ha demostrado que estaooo, como están, las funcio
nes del Estado íntimamente vinculadas y correspondiendo a un mismo -
todo, la exclusividad no s61o es inconveniente, sino imposible. 
La especialización exclusiva, es una exageración, , , " 

D). - Artfculos correspondientes de la Constitución 
Polltica del Estado Libre y Soberano de M6xico: 

Como ejemplo de la conceptuallzac.ión que se tiene en los estados de le -
RepQbl!ca sobre la función legislativa de los Ayuntamientos, a continuacibn se 
presentan los art!culos que están establecidos al respecto por la Constituc!6n 
Polrtica del Estado Libre y Soberano de MC,Xlco : ( 69) 

"Atribuciones del Ayuntamiento: 

Artfculo 142. - Los ayuntamientos desempeñarán dos serles de funciones: 
l;:!l~j~_1:_e~i_sl~~~~~~~.E!.!~~~~-~0Eic:E~~r~~~.!!'i~!~~~~~i;!.M..u~t 
E!.Pl~ll~-~~~~~~~~~E~~~!~~~~~~[<:.!1.!."Y.!.i.!"J~~~E~l'!1U!!~~!s:.!.<?
~~J~@~~g!~~~~ji~E~ 

Artfculo 143. - Los ayuntamientos dictarán todas las normas que requieran 
el r~gimen, el gobierno y administración del Municipio, con las limitacio 
nes que se contengan en la Ley Orgánica Municipal y otros ordenamientos. 

Artfculo 144. - Los ayuntamientos para cumplir con su& funcion\.:o de ins
pección, cuidarán que se cumplan sus acuerdos y las disposiciones lega-
les, nombrando al efecto las comisiones necesarias Integradas por los -
miembros que las constituyan. 

Artículo 145. - El PresWente Municipal promulgará y dará publicidad al -
Bando Municipal)' demas normas de carficter general, expedidas por el -
Ayuntamiento. 

Artfculo 146. - Si el presupuesto de ingresos aprobado por la Legislatura, 
<;;dgkrc, que d A)1mtomiento mcdific¡u-o o reforme el presupuesto de egre
sos, el Ayuntamiento abrira un !'.~.!~2 l::_e_g!_'!!_~!Y.9_~!:!'2.!:~.!!"!.!~ que no 
excederá de diez días Cítiles y que tendr'll como Cínico objeto concordar el -
~ Constitución l'Olrtica del Estado Ubre y Soberano de México, 

Dirección de Gobernación del Estado de Méxic9, 1978. 
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presupuesto de egresos con el de ingresos, hacifutdose inmediatamen
te despulós, por el Presidente Municipal, la promulgación del presu- -
puesto de egresos aprobado definitivamente. 

Artfculo 147. -
Los municipios admrnlstrarAn libremente su hacienda, la cual se for-· 
marA de las contribuciones que establezca su Ley de lngresos, que -
oportunamente expedlrA la Legislatura del Estado y en todo caso, se 
rán las suficientes para atender a sus necesidades. 

A rtkulo 148. -
Todas las disposiciones que dicte el Ayuntamiento en su período de ins 
pección, tendr§n el carActer de acuerdos aplicables a los casos que :
los motiven. 

Artículo 149. -
Los ayuntamientos como cuerpos colectivos no tendrán ejercicio de ju
risdicción, ni facultades de autoridad directa, en el mismo caso esta
rAn los Regidores. Todas las disposiciones de los ayuntamientos se-
rAn ejecutadas por los Presidentes Municipales. 

Artículo 150. -
Los Síndicos Procuradores serán mandatarios de los ayuntamientos y 
desempeñarán las funciones que les sean conferidas por los ayunta--
mlentos a que pertenezcan y a las que les asignen las leyes. 

Artículo 151. -
Para que el Ayuntamiento pueda celebrar sesiones, será indispensable 
la concurrencia de más de la mitad de sus miembros. Estas se cele-
brarán una vez por semana cuando menos y serán presididas por el -
President"' Municipal. A falta del Presidente Municipal presidirá la -
sesión el Regidor Primero o el que le siga en el número de órden. 

Artículo 152. -
Los ayuntamientos resolver1in los asuntos de su i11cumbencia por la -
mayoría de votos de sus miembros presentes. 

Artfculo 153. -
El cargo de miembro del Ayuntamiento y de juez Menor Municipal no 
es renunciable sino por causa grave que calificará el Ayuntamiento, -
ante el que se presentarA la renuncia y conocerá tambi~n de las licen
cias de sus miembros y de la de los jueces menores municipales. 
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E) .- Conclusiones sobre la Legislación Municipal. -

Las conclusiones que a continuación se anotan no pretenden ser el -
resultado de un anallsls exhaustivo de un problema tan importante y complejo 
como lo es la autonornla legislativa de los Ayuntamientos, sino simplemente 
hacer notar la imposibilidad de que la Institución primaria sociopolltica por 
excelencia y que es cimiento de la estru:tura sociopol!tlca de la Nación, ¡ue
da tener un desarrollo equilibrado, continuo y dentro de una justicia social, 
sin que se le otorguen las facultades de legislar sobre problemas especificas 
que lo atañen en forma directa y casu!stica. 

Desde el ¡unto de vista administrativo tampoco es factible desarro
llar funciones de planeación, organización, dirección y control, si se limita 
al órgaoo que deba desempeftar estas funciones para que legisle dentro de su 
amblto de competencia, A manera de ejemplo, hemos de recordar que en la 
planeacl6n, tanto la planeaci6n estratégica como la tact.lca requieren de cler 
tas facultades para lograr su objetivo, y que dichas facultades deben de to-=
mar como base una Interrelación Intima de acciones, pero respetando en to
do momento la jerarqu!a y el amblto de competencia, que en el caso que nos 
ocupa es la facultad que requiere el Municipio para legislar sobre su muy par 
t!cular problemAtica, sust entAndosc, natural mente, en leyes fundamentales:-

Para el analisls se toml'l como ejemplo el Estado de México, por la -
facilidad de acceso a la Información y por considerar a esta entidad como re
presentativa de nuestra Federación, 

Es Indispensable destacar, que el asunto que nos ocupa tiene como -
elemento demostrativo particularmente Importante lo expresado por la Constl 
tuclón Poi !tica del Estado Libre y Soberano de Ml'!xico, en su Artfculo 142, .-:: 
que a la letra dice : 

"Los Ayuntamientos dcsempctiar6n dos series de funciones: las ele -
Legislación para el Régimen, Gobierno y Administración del Mun(cipio 
y las de Inspección concernientes al cumplimiento de las disposiciones -
legislativas que dicten", 

Sin embargo, existe una lógica coincidencia entre algunas de las fun 
clones que desarrolla el Congreso de la Unión, el Congreso Local y el Cabifclo, 
solamente que en diferentes Ambltos de competencia y con diferente jerarqu!a. 

Adicionalmente, las actlvWades desarrolladas por los Diputados a ni
vel Congreso y por los Sindicas y Regidores a nivel Ayuntamiento, también ti,!;'. 
nen una gran similitud tanto desde el ¡x.into de vista formal corno Informal, ya 
que adernh de legislar tienen funciones ejecutivas, administrativas, de vigi-
lancla y una adicional, de particular Importancia para la paz social, que es la 
de gestoría. 
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Asimismo es conveniente anotar que : 

El Municipio es la asoclacl6n de vecindad : 

a). - Constituida ¡x¡r vfnculos locales fincados en d domicilio, 
b). - Asentada en un territorio jurlsdlcclonalmente delimitado. 
c). - Con derecho a un gobierno propio, representativo y pop.llar. 
d). - Reconocida ¡x¡r el Estado, como base de su organizad fin po-

lftica y administrativa. 

El rC:gimcn del Municipio Libre emana en nuestro Pafs de Ja propia 
doctrina constitucional mexicana, conforme a las siguientes bases : 

l. - El Ayuntamiento no será interferido por ninguna autoridad interme
dia entre C,ste y el Gobierno del Estado. 

11. - Cada Munlcipio será administrado por un Ayuntamiento de elección 
po¡:ular directa. 

Ill. - Los Municipios administrarán libremente su hacienda, Ja cual se -
formarfi de las contribuciones c¡uc señalen las legislaturas de los -
Estados y que en todo caso, serán las suficientes para atender n las 
necesidades municipales, 

IV, - Como entidad de car~cter p<iblico, el Municipio es autónomo en su 
régimen i 1terior, est~ Investido de personalidad jurídica para todos 
Jos efectos legales y es tirular de derechos y obligaciones. 

Así Investido, el Municipio atiende sus flncs que son los de : 

l. - Garantizar Ja seguridad de su terrltorlo. 

ll, - Garantizar el orden p<ibl!co. 

lll. -Garantizar la prestación y el funcionamiento de los servicios p:lbli
cos. 

IV. - Garanti<:ai· Ja justicia munlclpaJ, 

Para el cumplimiento de estos flnes, en el Ayuntamiento recaen las 
siguientes funciones : 

l. - LEGISLATIVAS. 
JI. - EJECUTIVAS. 
III. - JUDICIALES. 
IV. - ADMINISTRATIVAS. 
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CONCUJJSl!ONES Y RECOl\lENDACIONES. 

Un p.¡nto que empieze a ser reconocido no sblo a nivel nacional sino 
tambil!n a nivel internacional, sin que por ello se ponga en entredicho Ja in
tegridad lle In República, es la heterogeneidad cultural, educativa, reli¡§osa 
y polftica de nuestra sociedad, 

El asunto adquiere relevancia porque el tema de la provincia pcrmn 
ncció relegado durante mucho tiempo de la discusión nacional. En t~rminos
incluso académicos, el paradigma del que se parti6 consistió en considerar -
que la relación de Jominacibn de un pcxler sobre otro (el Ejecutivo sobre el -
Legislativo y el judicial), y del centro sobre la federacibn, marcaban sin ma 
tiz significativo el funcionamiento del sistema pol!tico mexicano. Esta pos:.
tura, resultado de un desarrollo histórico espec!fico, implic6 que al nivel -
del sistema pol!tico, que es donde tienen lugar las actividades partidarias, 
fueron borradas, paradójicamente, las diferencias regionales. Sin duda 
M'exico no es un pa!s homog~neo, aunque el proyecto hegcmbnico consolida
do por Juérez, haya resultado exitoso. Pero en el transcurso de Ja historia 
y atendiendo a fines polfticos, • termin6 por confundirse hegemon!a con homo
geneidad, las diferencias existentes fueron relegadas, dominadas. En efecto, 
el proyecto nacional se habfa imp.iesto. 

Quizé un aspecto que explique la preservacibn de la federacibn den
tro de la Constitución, a pesar del evidente centralismo que ha prevalecido -
en la Historia de Mfaico, es precisamente el de la existencia de dlferercias 
regionales que, aunque subordinadas al proyecto hegembnico nacional, no han 
dejado de existir. 

Sin embargo, la representacibn pol!tica a nivel comunitario donde -
Ja regla general es el Municipio Libre, ha derivado en una forma de homoge
neización, toda vez que se aplica por igual al Municipio de Guadalajara, de -
Monterrey, de Chllchotla, de Cuautit!An, o de Jos !lJeblos 1-luaves asentados 
a la orilla del mar en el Istmo de Tehuantepcc. 

Es indispensable reconocer en el Derecho Positivo Mexicano vigente, 
Ja realidad de nuestra heterogeneidad social, por cuanto a las formas de su or 
ganizaci6n polrtica. Esto abrirfa el cauce para 1"' reforrrrode los diferentes -=
estados de la Re¡:íiblica y ~stas a su vez conducir!an a Ja reforma de las leyes 
orgAnicas municipales y de los cbdigos locales electorales, Jo que permitirla 
legislar localmente de acuerdo con las características de cada entidad, 

Lo anterior, 16gicamente tendría como resultado un incremento en -
la pluralidad y un adecuado pluripartidismo .regional. 

La lucha legitima por ganar adeptos incluye a los !liridicotoo, ujid0s, 
colonias populares, comunidades ind!genas, organizaciones y asociaciones de 
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profesionistas y zonas residenciales de las capas medios y todos los secto
res de la población interesados en la actividad pol!tica. De tomar en cuenta 
estas consideraciones, las reformas a la Ley Electoral pue:len contribuir -
significativamente a esa tarea, Es, sin embargo, necesario insistir en que 
la Ley Electoral es solamente una faceta de la vida de los partidos polfticos. 
La heterogeneidad social y pol!tica del pafs no la pue:le eliminar la Legisla
cibn Electoral. Mas bien, ésta deberfi adaptarse a la realidad, 

En México, se ha sembrado la semilla para un sistema de partidos 
de naturaleza dlnlimica, en donde to:lo parece apuntar hacia la consecución -
de un multipartidismo mcxlerado. 

Hasta 1963, la Cámara de Di¡XJtados tenía una represemaci6n basada 
en un sistema mayoritario. Las condiciones pollticas de la época, relaciona
das con la necesidad de institucionalizar la oposición, llevaron a la creación 
de un sistema mixto mediante diputados de partidos; que para 1973 pasa a ser 
de representación proporcional con dominante mayoritario, 

En 1982, el sistema de representación proporcional con dominante ma 
yoritario se extiende a tcxlos los municipios del pafs. Para esa fecha, la Climii' 
ra de Diputados Federal registró 300 diputados de elección directa y 100 de re 
presentación proporcional. En las legislaturas de las entidades federativas, se 
registró el acceso de 169 diputados locales de representación proporcional. Al 
mismo tiempo, fueron designados ante los Ayuntamientos del pafs 1416 regido
res de representaci6n proporcional. 

A finales de 1986, es renovado nuevamente el Artículo 52 de la Consti 
tuc!bn Polrtica de los Estados Unidos Mexicanos, y ahora la C~mara de Diputñ
dos Federal se compone de 300 diputados de elección directa y 200 de represen 
tación proporcional, con la aclaración de que ningún partido pol!tico podrli tener 
mAs de 350 legisladores. 

El propósito de los partidos, que es la toma del poder para gohernar -
bajo su programa, requiere, al mismo tiempo, que el Estado no caig~ en mo
nos de un solo partido, manteniendo una posición distante de sus actividades y 
prácticas pol!ticas y sociales, Le identl:lad del Estado no es a partir de los -
partidos po!ftlcos en lo particular ni de sus programas, sino, mas bic·n, reside 
en la identidad nacional, encarnado en un objeto material como lo es la Consti
tución General de la Rc¡:ública. De romper o desacatar este cuidadoso balance 
entre Estado-Gobierno-partidos-socieclacl civil, el costo es lo pl:rdUa de Jcgiti 
midad del régimen pol!tico y la pérdida de derechos polfticos ¡xir parte de: la :
ciudadanía, Abre las puertas a formas autoritarias ele gobierno. Los peligros 
y costos son muy claros. 

En nuestro caso la situación, sin embargo, adquiere caracterfsticas 
singulares. El régimen polftlco mexicano es singular por una razón fundamen
tal. A pesar de que existe un Estado fuerte, adem~s ele los poderes Legislativo 
y Judicial, un Poder Ejecutivo fuerte y, formalmente, un régimen ele partidos; 
a pesar de lo anterior, el mexicano es un régimen de partido de Estado. Esto 

;;ignifica fundamentalmente una cosa: que el ejercicio estatal del poder se iclen-
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tlfica estructuralmente con el programa de un solo partido. Muestra de ello 
es la estructura de poder que revela en su interior una rigidez ante las exi
gencias de cambio que hacen diversos sectores sociales, p:>r cierto cada vez 
mas grandes,que no comparten las pro]Xlestas y los proyectos pollticos de un 
solo partido. Cuando los sectores sociales y polfticos que representa el par
tido oficial actúan, es en sincronfa con los organismos estatales. En México, 
el Estado ha perdido la autonomía polltica que debiera consagrar la posibilidad 
de la alternancia en el poder, y se ha convertido en ~rbitro a favor de un solo 
partido, de sus proyectos y de sus prop.iestas. El régimen de partido de Esta
do siempre ha definido un mecanismo para la sucesión del poder: aunque es -
hereditario el poder, se transfiere con una máscara electoral, sustentad~ en 
el ejercicio activo de la fuerza estatal. Esta es la caracterfstica sobredetermi 
nante del sistema polrtico mexicano. -

En la actualidad se identifica a nuestro sistema polrtico como demo-
crático y mcderno, en tanto que la cultura tradicional está teñida con un tinte 
autorltarlo que corresponde a una ciudadanía poco participativa, o bien con sis
temas polrticos de participación controlada o corporativa;· Con todo lo discuti
ble que µ.ieden resultar estas concc~ioncs, p.1edcn tomarse como punto de pnr 
tlda µira una reflexión sobre lo que la modenrklad electoral ¡udrfa significar -
en este momento de transición pna nuestro país. 

La cantidad y calidad de las ponencias presentadas en el Foro de Con
sulta Fablica sobre Ja Reforma Electoral no deja lugar a dudas sobre lo impor
tancia que los µirtidos pollticos y los investigadores académicos conceden a la 
practica de la democracia electoral y su reglamentación. Los temas tratados -
en las audiencias cubrieron prácticamente todos los aspectos importantes el; la 
legislación electoral, desde la noción del sistema de partidos hasta lo contcnci~ 
so electoral o la democratización del Distrito Federal. 

Hubo consenso respecto de que los cambios en la legislación deben focl 
litar la participación de los ciudadanos en la polftica, t¡ue permitan fortalecer a 
los partidos politlcos, que garanticen el pluralismo y sobre toJo que restituyan 
la transparencia a los procesos; la credibilidad a los organlsmos electorales y 
consecuentemente la legitimidad de las autoridades electas. 

Las propuestas fueron múltiples y en ocasione:s contradictorias, pero 
en lo fundamental los partidos de oposición y los ciudadanos coincidieron en que 
éstos son los cbjet!vos fundamentales que se deben alcanzar con las reformas -
electorales. Las mayores discreµincias se observaron entre el PIU y los demás 
partidos. 

Por otro lado, se requiere aceptar que serfa difícil alcanzar en este mo
mento un cambio radical del sistema polltico mexicano, porque el partido que ha 
detentado el poder tantos años, difícilmente estaría dls]XJesto a "modernizar" tan 
aceleradamente, a pesar de las tesis que sostiene su presidente, como para pe.! 
mitlr de la noche a la mañana una renovación total de las normas electorales, 

Por ello, en el terreno de la concertación, las fuerzas de oposición ten 
drfan que definir las cuestiones que son realmente indispensables para dar con-= 



tinuidad al pacto social expresado en la Constitución y que permitirían supe· 
rar la crisis de legitimidad que dejaron como saldo las elecciones de 1988. 

Quizlis no sea, por el momento, tan furrlamental cambiar el slste-
ma de partidos, ni el de representación; aun cuando desde luego serfa !nace.E 
table que se aprobara una legislación mlis restrictiva y conservadora que la -
actual, que cancele las alternativas de coalición y de alianzas electorales co
yunturales y la representación proporcional. 

En cambio, es Indispensable que la nueva legislación contemple trans 
formaciones profundas en la composición de los organismos electorales, en -
los mNodos de calificación de los resultados, en la penalización del fraude -
electoral y en la reglamentac!bn del acceso de los partidos a los medios mnsl 
vos de comunicación. -

Con base en todo lo anterior y con el consiguiente peligro de no ser -
original en estas conclusiones, se aceptan los conceptos vertidos en febrero -
de 1989 durante el primer dfa de sesiones de la'Consulta 11'.!blica sobre Refor
ma Electoral", por el Lic. Jaime Gonzlilez Graf, distinguido soclólC>go mcxlca 
no, especialista en lnvestlga~lón polftlca y Director del Instituto de Est11dlcm -
Políticos : 

" ••• Hemos de privilegiar la concepción de la democracia como fonna de 
gobierno en la que el pueblo elige a sus gobernantes, La democracia no es 
solamente polftica, lo es tambl~n económica y cultural. Por ello necesaria 
mente es adjetivada cuando busca la equidad y la justicia, -

A la búsqueda de la libertad, hace tiempo gue los mexicanos supera
mos viejas formas de gobierno de base jurfdlca autoritaria. Establecimos: 
la soberanfa no es asunto de la voluntad divina, es asunto de la partlcipa-
ción ciudadana ••• 

Para evitar en lo posible la arbitrariedad del gobernante elegido acep
tamos el principio de los pesos y contrapesos. Pero no lo hemos ejercido 
a cabalidad, le hemos dado preponderancia al Poder Ejecutivo en el pre-
sidcncin.Hsrno imperflnte. 

:'., Como la participación polftica no se organiza sola, tambl~n consagra
mos redientemente el papel ele los partidos pol!ticos, Cada vez les damos 
mfis espacio en la administración de' la democracia, pero aOn es lnsuflcie!l 
te, 

" .. , La democracia no se agota en la participación del pueblo en la elección 
de sus gobernantes, comprende tambi€!n la participación del pueblo en la -
distribución de la riqueza social. No solamente es una estructura jurfdlca 
y un régimen ¡::ol!tlco, sino un sistema de vida fundado en el constante me
joramiento económico, social y cuiturul de:l p.icblo, . . liemos crcndc· 1rns 
democracia compleja. Por eso ahora estamos embrolladcs. Necesitamos 
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volver a simplificar el problema. Tenemos que retomar Jo bfisico: 
Jo relativo a la legitimación de Jos actos dirigidos a Ja elección de nues
tros gobernantes, objetivo original y mfis genuino de Ja democracia, 

Como socie::iad perteneciente al mundo occidental, descubrimos que 
la democracia directa no es viable. La dificultan, por un lado, la com-
plejidad social, y por otro, las dimensiones nacionales, 

Para superar las dificultades de Ja democracia directa hacemos uso 
de Ja representación. Hermosa teorfa que tiene una limitacibn: convier
te a la lucha polltica en asunto de iniciados, Restringe Ja participación -
del pueblo al ejercicio del voto, , , La representación no sólo sustituye 
a la democracia directa, tambi~n elimina el papel de la violencia de la -
masa enardecida. 

", .. La vida pol!tica de Ja Nación entre el movimiento de 1968 y las elcc -
clones de julio de 1988, plantea cada vez con más fuerza los problemas, 
de tal manera que se vuelven conciencia ciudadana. Erectivamente, en -
México se viven presiones democrfiticas. 

La sociedad mexican;i ha evolucionado, Estaba desorganizada, ahora 
se ha estructurado mejor en un conjunto de clases sociales modernas, 
producto ¡je la urbanización y la industriallzadbn. 

La pluralidad social, por estos fenómenos promovida, se ha conver
tido ya en pluralismo polltico, Las diferencias y las divergencias Ideoló
gicas y pollticas, legítimas y protegidas por el Derecho, están a Ja bús
queda de espacios de participación. La sociedad mexicana se ha organiza 
do ya en un conjunto de partidos pollticos plurales, que luchan por lo más 
básico de Ja democracia, No se conforman ya con una democracia social 
administrada desde el peder del Estado, Legftimamente pretenden el res
peto de Ja voluntad ¡xipula r en la elección de los gobernantes, para tener 
dios Ja oportunidad de administrar Ja democracia social desde el Estado, 

El problema de Ja democracia mexicana no es un problema relati1·0 a 
Ja consa¡;ración de los derechos polfticos. Estfin consagrados. Son jurf<li
camente vigentes, Frecuentemente lo único que falta es su eficacia, Que 
sean respetados y protegldos a cabalidad, 

El problema de Ja democracia en M~ico no es de Derecho, es de he
cho. Es de volunwd polftica para el establecimiento de reglas para la elec
ción de Jos gobernantes, de tal manera que el resultado del proceso obtenga 
la m~s absoluta credibilidad y legitimación jur!dlca, social y pol!tlca. El 
problema de Ja democracia en México, es establecer normas que eviten -
que un partido pueda monopolizar el peder, no en función de su fuerza, que 
ser! a legftimo, sino monopolizar el poder en contra de la voluntad ciudad! 
na, porque cucmc con los recursos pnra tnm;tnu· resu]t~drm el~ct0rPles -
falsos, que eludan la necesidad de compartir el paler y la rotación de los 
pnrtidos en el Gobierno. Por eso es tan trascendente Ja reforma del Código 
FC"deral Eicctornl. 



237 

", .• Para resolver este problema hay que atender antes que nada cios asun 
tos básicos que, claramente reglamentados, empujaran una reforma lnrc-= 
gral del Código que atienda puntualmente a las presiones sociales para el 
perfeccionamiento de nuestra democracia. Esos asuntes son la representa 
clón del pluralismo social en Jos órganos legislativos y la legitimidad de:: 
Jos gobernantes elegidos. 

", .• Tenemos que aceptar también que cada clase social, que cada grupo 
de presión, que cada partido tiene una visión propia de lo que es el lnte-
rés de la Nación. 

", •• Debemos alcanzar mejor Ja representación de los múltiples intereses 
de una sociedad en transición de rural a urbana, heterogénea hasta el ex
tremo en sus sustentos culturales, aún en proceso de consolidación de sus 
clases sociales y, por lo tanto, de una diversidad de Intereses tal que en
cuentran Incluso una expresión regional. 

" ... No obstante que la Nación es mosaico de culturas; mosaico de nacio
nes somos todavía; no es conveniente la pulverización al infinito de los -
partidos polfticos, para que encuentren representación satisfactoria tan di 
versos Intereses. • • La representación proporcional pura nos llevaría a
la pulverización polftlca, lo que sería un obstaculo para el proceso de lntc 
gración de la identidad nacional, que aún ahora nos ocupa. -

Propongamos un punto medio. Hasta ahora en la legislación hay sabidu 
rla al hacer convivir los principios de mayor!a relativa y de representa--
ción proporcional, Sigamos buscando un equilibrio y ademas otorguemos un 
espacio a su expresión regional. 

Legislemos para abrir Ja oportunidad a la existencia de partidos reglo 
nales que actúen en los procesos locales, pero con la condición de que sóío 
poctran actuar en elecciones federales en coalición expresa con un partido -
polftlco nacional. 

Legislemos para que el equlllbrio de la representación entre' la mayo
rla y las minorías se aproxime a Ja Integración por mitades de Ja camara 
de Diputados. De quinientos diputados, que trescientos sean de mayorla r!'_ 
lativa y doscientos que representen a las minor!as, pero con Ja técnica de 
elegir como diputado de minarla al segundo lugar de cada distrito, elimi-
nando del reparto los cien distritos donde el segundo Jugar recibió menor 
porcentaje de votos. 

No se tratarla de una representación proporclun•l cstric,ta, sino de -
una representaci6n de las minarlas, tomando en cuenta que, en nuestro -
pa!s, diversas corrientes han obtenido diferente fuerza en las distintas re 
glones. Se tendr!an como beneficios que todos los partidos se vcr!on repre 
sentados, sería posible Ja int~graclón de una mayoría ab8olut&, y al mis-:' 
mo tiempo se tenderla a evitar la pulverlzacl6n partidaria. 
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SimultAneamente, esta solución eliminarla el problema del anonitnn 
to de los candidatos de representación proporcional, que de acuerdo coñ 
los ordenamientos actuales, son postulados en una lista abigarrada y por 
regla general desconocida, 

", • • Propongamos los principios elementales que hadan posible In com
petitividad al ser incorporados en la legislación: 

Una C.Omisión Federal Electoral y comisiones electorales estatales, 
de conformación paritaria con todos los partidos, presididos por el 
Secretario de Gobernación de cada nivel. 

Un padrón electoral conformado mediante la acción conjunta de los -
partidos, con base en la volurtad ciudadana de participar, bajo el -
principio del acredltamiento de la ciudadanla como condición del re
gistro, con earActer de identificación (por su¡:uesto esto significarla 
perderle el miedo a un abstencionismo que igualmente apoya que re
prueba). 

Nombramiento de los funcionarios electorales por consenso de los -
partidos, 

Recuento y escrutinio transparentes y ¡:iibl!cos. 

Anuncio de los resultados el mismo dfa de la elección; por tanto, 

Calificación por los orgnnismos electorales paritarios, eliminando 
la autocalificación; por último. 

Un tribunal electoral integrado por ministros nombrados por consen
so de los partidos cuyas resoluciones sean lnnpclables." 

En este ¡xJnto de conclusiones y n:comendacioncs se perdió origina-
lldad, pero no capacidad de an~lisis, ya que p:irn mencionar lo cx¡uesto por -
el distinguido lnvc:8tigodor de refercnci.i, ¡Jrevlamc;ntl"' :.,e dcs.1rroll6 un culcin
doso estudio de los efectos causados por la falta de pluralismo y moderado pi~ 
ripnrtldismo en el Municipio Libre. 

Actualmente México vive una crisis socloJXllfticrt provocnda por los si 
guientcs elementos que, no son tcx:.los, pero sf Jos rntis representativos de la _-.: 
situación : 

l. - Inflación. 
2. - Centralismo. 
3. - Desempleo. 
4. - Falta de credibilidad. 
5. - Funcionarios corruptos. 
6. - Fraudes electorales. 
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7. - Autoritarismo en el Gobierno. 
8. - Falta de representativldad, 
9. - Presencia de un ¡:nrtido-Goblerno que no se integra ni reco

noce las necesidades de sus representados. 

10. - Contfnuo incremento del abstencionismo. 

11.- Cncicazgos. 

Estos conceptos impiden u obstaculizan Mslcamentc que el Ayunta
miento ejerza su derecho de legislar dentro de su fimbito de competencia: 

Un abierto pluralismo y pluripartiúlsmo polftico. 

Lli pvrtlclpación en polftica de grupos marzlnados, desde el 
µ.into de vista cultural, educacional y económico, 
Desarrollo regional equillbrado y dentro de una justicia social. 

El acceso al Gobierno de ciudadanos no pertenecientes al "equipo" 
en el poder, pero altamente calificados. 

Finalmente se hace notar que lo expuesto por el Lic. Gonzfilez Gral 
es total y absolutamente coincidente con el criterio y experiencias del ponente 
y que, de aplicarse en el corto plazo, redundaría en maltlples beneficios tanto 
para Ja sociedad en su conjunto como para el sector Gobierno y serla Ja ple:lra 
de toque para que M~xlco saliera del bache en que se encuentra actualmente, -
por faltn de una mo:lernización de sus sistemas, básicamente los que se rela-
cionan con otorgar a los ciudadanos el ejercicio total de sus derechos polfticos, 
sobre todo en el §mbito municipal, donde, reiteradamente en el cuerpo de este 
trabajo, se ha hecho notar la falta de un pluralismo real y sin cortapisas, asr 
como un adecuado pluripartidismo que efectivamente sea representativo de la 
democrncia y libertad que requieren y exigen los mexicanos. 
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