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I N T R o D u e e r o 1 

Dadas las condiciones tan p<irt.iculares en el aspecto 

e·con6áai:Co y social en las que. nos encontramos inmersos quienes 

v'tvim¿s en un· país subdesarrollado )" con un poco de inter~s pa

ra· observ8r los fenómenos socio-políticos de nuestra comunidad, 

lOs estudiantes, los r.iaestras, los profesíonistas y hasta los -

ciudadan~s comunc:>s podemos ccn<;;'Jlidar un criterio respecto del 

sis"iema pol{ticr. en el que actuamos cotidianamente: no obstante, 

tal critertc. no dejaría de ser una opinión subjetl\•a en tanto ne; 

se sometiese a un estudio nr.al!tico bien documentado. La pre-

sente investigación persigue el objetivo de aclarar el panorama 

respecto de lo que en la actualidad se conoce como democracia; 

al estudiar tal concepto nos encontramos con una multiplicidad 

de opiniones e interpretaciones, sin embargo espero ~uc este mo

desto estudio, contribuya de alguna manera a enriquecer el ac~r

vo cultural tanto en el campo del Derecho como en la sociedad -

misma. 

La democracia, a decir de la Constitución vigente, en 

su articulo Jo •• no debe considerarse como un sistema político 

solamente, sino como una forma de vida fundada en el constante 

mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Ante tal 

afirmación habrá que considerar que si bien es cierto el constan

te mejoramiento y perfeccionamiento de nuestro sistema político 

y jurídico en favor del pueblo, tambi~n lo es que éste sigue sic~ 

do tratado con despotis~o, con prepotencia y hasta con indiferen

cia por nuestros gobernantes, haci~ndonos reflexionar sobre si 

la aplicación de las nor~as jurídicas s6lo resulta efectiva hacia 

ciertos sectores de población. 



A mayor abundaciento habremos de notar en la dinámica 

de la sociedad mexicana, el enor::ie grado de dificultad para la 

satisfacción de las necesidades mas urgentes como son: habita-

ción, alimentaci6n, vestido, educación, etc. Ya no podemos cul-

par a fenómenos como la inadecuada política poblacional, de las 

innumerables carencias por las que atraviesa la mayorta de la po

blación mexicana, menos aún cuando existen patses con menor exte~ 

sién territorial y sin tanta abundancia de recursos naturales co

mo !i~xico y mantienen para su población un nivel de vida supe

rior, como es el caso de Japón. 

Ante tales circunstancias cabe destacar que un mod-elo 

polilico trae consecµencias directas sobre las estructuras econ6-

micas de un pais; que el ~xito de un~ democracia debe evaluarse 

observB~do __ P.l gr~do de desar:r_o_llo 4eL país y ·1~_ eq~idad en el -

reparto, tanto ·de la z:iq~e_za __ ~xi-1'."_tent_e -~~natural - como de la 

riqueza producida. 

En M~xico, n~ s~lo no e~ist~~e,uid~d en la repartici6n 

de las riquezas ya mencionadas, s~no que en algunos casos tal re

parto ·es inexistente. Hay sectores· de población a los que se 

les ha -despojado de sus tier-~a~ y otr-os han perdido la vida en 

la b6squeda de la equidad_ en el reparto de la riqueza. Para -

ejemplificar lo anterior bástenos con citar a los campesinos de 

los Estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, quiPnes victimas de 

la modernidad vieron ocupadas sus tierras sobre las cuales, se 

foreción y explota¿i6n de pozrii petroleros con el consecuente de

terioro de la ecología. 



Para los obreros, el panorai:.a no es halagador de nin

guna manera ya que constantemente ven sus más e~ementales dere

chos atropellados, principalciente por conducto de los patrones, 

con la anuencia en algunos casos de las autorirlades laborales. 

Situaci6n que podría ejemplificarse cuando una huelga se d~clara 

inexistente, o cuando con artimañas legaloides, se despide injus

tificfldamente a los trabajadcres. 

Con todo ésto quiero afirmar que si bien resulta incue~ 

tionable la existencia de una tendencia al perfecci?na~icnto fun

cional de la Administraci6n en México, esto no resulta de ningu

oi manera una garantía de democracia en tanto no inmiscuya ccmo 

proyecto nacional al 6Itimo de los ciudadanos mexicanos por enci

ma y no obstante de sus preferencias ideol6~ica~ para hacerlo co

rresponsable y solidario. 

En H~xico, el proceso de=ocrátjco se inicia en l~s -

oficinas del Poder Ejecutivo y termina en el Municipio, trayendo 

como consecuencia la impopularidad y el rechazo de toda acci6n 

administrativa o gubernativa. Como ejemplo tenecos, la actitud 

del pueblo frente a los diferentes pactos econ6111icos que el go

bierno ha signado con los representant:.es de los empresarios, de 

los obreros y de los cacpesinos. 

Si nos remontamos a la Edad Hedía veremos que el asien

to de la organización social fué la voluntad divina, sin embargo 

en la medida que las relaciones sociales se hicieron rnás comple

jas por el modo de producción y los adelantos científicos, sobre

vino una ruptura en el esquema socio-politico ésto trajo con

sigo la idea de la soberania del hombre, sobre la confor- -



maci6n del Estado, emergienrlo el concepto de voluntad popular co

mo fuente legíti~a del peder político. Los principios de igual

dad y libertad se hicieron aás elementales en Jas normas funda

mentales de los regímenes pcl!ticos subsiguientes a dicho fenóme

no, quedando plasmados en las constituciones, miscias que dan a esos 

rPgimenes la característica de Estados de Derecho. 

la democracia por tales motivos requiere de dos elemen

tos que son: la voluntad populdr y la conc1Pncia jurídica. CuaB 

do_ la voluntad popular se convierte en norma, constit•1ye un fun

damento de la democracia como r~gimen social. 

la idea del Derecho impresa en la vidn di~ria, da lugar 

a -la organización de1::10crática ). a la estri1ctura estatal, pero -

sólo con la afirmación de la igualdad escencial entre los hombres 

cráticG alcanza plenitud y resulta un patrimonio comlin 1 igado- a 

la idea de justiria como necesidad social. 

En el tiempo que se pensó en la posibilidad de sacri

ficar los intereses individuales en beneficio del interés comCin 

o al menos, que ambos intereses fueran compatibles, el ~rgumcnto 

válido fué la raz6n, entonces la democracia se construyó con u~ 

en la raz6n. 

Sin embargo -nuevos cambios econ6mico-sociales se efec

tuaron, derivados de la especialización en el c:ampo del saber y 

el trabajo, entonces la democracia pierde su unidad fundamerital 

ya que resulta imposible conciliar las aspiraciones individuales 

con' la sat1stacc16n de las necesidades sociales. 



C~ncebida desde un principio como un estilo de vida y 

no como la reglamentación del arribo al poder contenida en un -

c6digo constitucional la democracia fu~ dando paso a una real.i

dad social que la reduce a un aspecto particular del saber y la 

práctica sociales, realidad social c11 la que se le desliga de su 

relación permanente con la existencia individual: asi el afán de 

progreso y superación material desJparece al exttnguirsc ld idea 

que lo an1m6 y da paso a un r~@imen de explot~ciln donde la libe! 

tad, fundamente. de la dignidad, perdió su significado para las 

mayor1es :igobiadas por sus necesidades, la igualdad qued6 sin sen

tido ante el aumento de las diferencias por causa de la injusta 

distribución de la riqueza, la oportunidad de participar en el 

crden social, se transforma en ocasión para legitimar el predomi

nio de unos cuantos, y la educación, presupuesto indispensable 

de la democracia, adquiere el carácter de requisito domesticador 

impu~sto por un grupo minoritario a la mayor!u enajenada y sumi

da en la ignorancia. 

El desarrollo en Hóxico a partir del Estado trae conse

cuencias que se deben c~timar para entender algunas caracteris-

ticas fundamentales del régimen. En primer tórmino, los Estados 

nacionales europeos, se consolidan, c~n la intervención del pue

blo - obreros y campesinos - por la burguesía ascendente y cons

tituyen una organizaciln política que sintetiza, las relaciones 

sociales, en tanto que el Estado mexicano se esfuerza por crear 

las relaciones nacionales r por t!l la sociedad nacional emerge 

de las relaciones de poder. 

E.n Héx1co 1 la democracia· ~~-s que una iormu cie E-~t.ad~, 



es un régimen pclitico o unJ forma de gobierno. Para ser una 

forma de Estado, se requiere: scb0ran(a 1 legitimidad, representa

tividad, efectividad y funcionalidad, cor.10 atributos necesarios 

para desarrollar y conservar plenacente la realidad estatal. La 

democracia en M~xico no se ha dado dentro de la sociedad, se !1a 

pretendido \'erificarlü en el senu de las instituciones surgidas 

del régimen político que en nu<.::stro país es presidencíalist.::i. 

Las condiciones de la dcmo~rdCiJ se ha11 dado por excepci611 en ám

bitos reducidos y de manera ~islada, como es el caso de los pro

gramas para la regularizaciln Je la tenencia de la tierra en al

gunas localidades del paf~. pero \•istas siempre Je.:>de lds pers

pectivas del gobernante, trayendo como conseLuencia un mayor dis

tanciamiento entre pueblo y gobierno. 

Durante muchc tiempo, el presid~ncialisrno satislizo las 

necesidades de contener la dispersión de los intereses parLicula

r~~ Je lu~ gru~os nacidos de la revolucí6r1 de 1910; par~ tltir~ar 

le fortaleza del gobierno en la unid3d estatal, e·>tablecilJ la -

1J-nidad en la cumbre y desde ella se emprendió la consulirluc16n 

de la base, hubo momentos en que el plan resultó \"iable cicsper-· 

t6 la posibilidad de un Est3do Sacional. 

Por todo lo anterior, he considerado de gr.in impcrt.:in

c!a sbordar el presente tema, enfocándolo tanto en el campo del 

Derecho como en el seno de la sociedari. Estudio socio-políti-

co, asi, contempla el terreno del deber ser y el de la reali- -

dad. lle sido necesario, por tanto abarcar en principio, los CD! 

ceptos fundamentales que habrán de manejarse en esta investiga

ci6n: sociología, sociología político, Estado, gobierno, democra-



cia J presidenci~li~~~. 

un aarco hist5rico de referef1Cid que arrancd desJ~ id ~nti

gueded, con Grecia concretacente, hasta el Ml!xico independien

te. Resulta iQprescindible, establecer el marco jurldico, aten

diendo la opini6n doctrinaria y los aspectcs legislati\'OS tales 

cooo; el fundaQentG ccnstitucio~3J, un breve análisis del C6digo 

federal Electoral: para el caso de las facultades del Presiden

te de le Rep6blica, la Ley Orgánica de la Adcanistraci6n Públi

ca Federal y algunas disposiciones compleffientarias. Se expre

san asimismo los puntos de \'ista politico, econ6cico y social y 

finalmente las conclusiones. 

Es menester sin embargo, aclarar que, como toda obra 

humana, el presente trabajo no es definitivo por cuanto a su te

mática, es apenas un inicio que abre las posibilidades para con

tinuar invesligandv ! .:..::jvrandc enfoques, que s~gur¡¡,;;.entc, des

pu~s del examen correspondiente, deberán ser corregidos. 



C b P I T U L O 

CONCEPTOS GWERALES 

1.- Sociología r Socio!og!a Política. 

2.- Estado y Gobierno. 

A.- Definici6n del Cvnecpto de Estado. 

B.- Clasifítación Aristotélica. 

3.- De1;1.ocrac1a. 

4.- Presidencialismo. 
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1.- Sociología Sociología Pclitica 

En el desarr~llo del presente teca, no se pretende de 

manera alguna definir el término, la preocupaci6n estriba mejor 

eri- los cuestionamientos que diversos autores han planteado respc~ 

to del objeto de estudio de la Sociología, su m~todo y plnn y su 

intima relaci6n con la política, así tenemos que resulta más pro

vechcso definir el thrmino sociedad y consecuentemente otros que 

se aplican como sin6nimos, grupos, colecti\·idad 11 0'' comunidad, 

todos ellos están constituidos por conjuntos de individuos, liga

d~s un~s con otros par l~ voluntad del viv:r colectivo resultan

te, sea del contacto, sea de proximidad, sea del parentesco 6 de 

la al1anza. Concluyen algunos sociólogos que los indi\'uos ac-

tGen siempre en relación con otros: toda acción es el resultado 

de las relaciones entre dos personas por lo menos, la prolonga

ción en la acción de esta relación constituye la interacción. 

Por lo tanto la sociedad no es tan solo la adición de individuos; 

es un siste~e de interacciones. 

Los conceptos de rol y de status tambi~n utilizados por 

los soci6logos permiten explicar la concepción del. sistema de in

teraccion.es. Cuando dos personas están en contacto, lo que da 

lugar a une interacción, cada una de ellas espera de la otra un 

cierto comportamiento y se prepara elle tambi~n para adoptar un 

comportamiento determinado. Se puede ejecplificar esta actitud 

con la de los actores en la que se ponen en relación personajes 

tipos, encarnando cada uno de ellos un cierto papel pero libres 

de inventar el diálogo r desarrollar la situaci6n es el marco de 

su papel. Las interacciones se desarrollen as! en el cuadro de 

los roles o papeles, generando cada uno de ellos, cotDportamien-
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tos de su titular y expectativas de co~pcrtaoientos por parte de 

los titulares de otrcs roles. 

Cada rol se define por sus relaciones con los otros; 

el profesor por su relación con sus alumnos, con sus colegas, ccn 

la administrac16n, etc., el oarido por sus relaciones con su mu-

jer, con su suegra, con otras mujeres, etc. Pcr otra parte cada 

individuo asume diversos roles sir.iultáneaciente: fulano es a la 

vez profesor, marido, sindicalista, deportista, mie~bro de un Pª! 

tido etc. En los dos casos, la "congruencia" de los status no 

está siempre asegurada. El profesor no responde siempre a la ex

pect~tiva de sus alumnos, ni el marido a la expectativa de su mu

jer y viceversa. 

Los diferentes roles asumidos 'por u-n indiVi'duó -pueden 

ser parcialmente contradictorios,· asi com~ '-n<'.' s.i.empi:e· e_s_t.in en 

armonia el· co~portamiento como profesor _c~n el_ compor~amiento co

mo c6nyuge, o con el comportamient~ sindica~~sta, ~te. 

Mientras tanto un status es un haz de modelos de conduf 

ta que prescribe a sus titulares ciertos comportamientos con re

lación a los titulares de otros status, seg6n las circunstan- -

cias. Asi las interact.iones particulares se desarrollan en el 

:arco de escenarios preestablecidos. Comportan una parte de li-

bertad y de innovaci6n pues los roles da un cierto margen de in

terpretaci6n en relaci6n con los status que lo definen, pero este 

mismo juego depende ampliamente de las normas, creencias y velo-

res existentes en el grupo de actores. Los sistemas de inte-

recciones constituyen, esencialmente conjuntos coordinados de -

status v roles. en el intPri"!'" -:!~ l~: :::;;:!t.~ se Jeocsrcullcrn las 



relaciones 1nd1v1duales concretas. 

Otro cuesticna::iento no menos icpcrtante para nuestra 

investigaci6n, es el que se refiere a la ccncepci6n de la socio

log!a politica como ciencia rlel Estado 6 ta1<1bi~n la concepción 

de la sociolcg!a coco ciencia del p~der. 

Co.1:10 ciencia del Estado, es la concepci6n oás antigua 

pues puede remitirse a Aristóteles, para quien la politice es el 

es~udlo del gobierno de la ciudad --polis-- que constitula enton

ces la unidad estatal. El desarrollo del Estado---naci6n la ha 

refo.rzado. El diccionario Si Littr~ (l) da ocho definicio

nes de la palabra política, la que corresponde a la política con

si.derada como ciencia es la siguiente: "La ciencia del gobierno 

de Jos estados", y define el adjetivo política as!: "Lo que tie

ne la relaci6n con los asuntos p6blicos 11
• 

La propia palabra Estado se toma ac¡ui coc:io designando 

una categoría particular de agrupamiento~ humanos, de sóCiec:ia

des. En le práctica tiene dos sentidos: Estado---naci6n y Esta

do---gobierno. El Estado, en el sentido de Estado---naci6·n, de

signa la sociedad, la sociedad nacional; .es dec-ir, un tipo de -

comunidad, nacida a fin es de la Edad Hedia y que hoy. es el más 

fuertemente organizado y el mejor integrad~. 

El Estado---gobierno, designa los goberndntes, los je

fes de eRta socieda~ nacional. Definir a la- sociologia----poli

tica como la ciencia del Estado, es situarla en una clasificación . . -

de las ci~ncia~ sociales basada en la naturaleza de las sociedu

~es estudiadas, sociologia-polltica surge en oposición a socio-

(1) DUverger -Méiurice, -·"Sociología de la Política'~, -Editorial -
Ariel, Barcelona, 3a. Ediciln, 1972, p.p. 14 /_· 25 
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log!a-faciliar 1 a -~~¡;:!.~:!.c;!a i!c grupOs ·_elc::ien~ales,, a soc:iolOgia· 

urbana etc. 

Como toda cuestión de defínici6n, ~sta no atañe única

mente a las palabras: pone en causa el fondo de las cosas. Oe

'finir la sociología política como ciencia del Estado, conduce a 

aislar el análisis de la sociedad nacional del de otros tipos de 

sociedades. Ello significa que se considera a la sociedad na-

cional y al Estado como una especie distinta de los otros grupos 

6 colectividades humanas. Esta concepción corresponde a una -

ideología nacida con el propio Estado, a fines de la Edad Hedía, 

que ha dominado entonces el pensamiento jurídico, y que contin~a 

aún haciéndolo a pesar de un cierto retroceso: la de sebera- -

ria. El Estado seria una especie de sociedad perfecta, no de

pendiente de ninguna otra y do~inár.dota todas, por ~sto seria so

berano. Los gobernantes del Estado tendrían en consecuencia 1 

una cualidad particular, que los jefes de otros grupos no compar

tirían con ellos. y que~~ 11e~~ i¡~al~ent~ ~oberanía. 

As! se comprende que esta conc~pci6n de la Sociología 

Política sea desarrollada sobre todo por juristas y a6n por so

ciólogos sovi~ticos y de las llamadas democracias populares a6n 

que e~ cierto definir a la sociología política como ciencia del 

Estad0, hac.en de ella una parte del conjunto del desarrollo so

cial, el cual para ellos está dominado esenc.ialt:1.ente por las -

fuerzas produ¿iivas y la~ rela~iones de propiedad • 

. En Occ_identet,. P.Or- el contrario y particularmente en -

Eu.ropa' donde 'el ·Est8do está considerado como una entidad autónoma 

y pode~osa, s~berana ·Y:.do-nde los otros aspectos de la vida social 
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están minimizados con relación a la sociología general, cuando 

lo que se hace necesario es empujar en sentido contrario, para 

depur&.r mejor la investigaci6n científica de sus p_resupuestos -

ideológicos. 

La concepci6n más difundida de sociología politice en 

Occidente, la define como la ciencia del poder, del gobierno, de 

la -autoridad, del mando, en todas las sociedades y en todos los 

grupGS humanos y no solamente en la sociedad nacional. 

Esta concepción rechaza implícitamente la teOria de la 

sober~riia del Estado. Hás exactamente: ~sta es considerada co

mo una ideología y no coc:io una realidad. En consecuencia, el 

poder en el Estado no es tenido por diferente opinión de lo que 

es en _los otros grupos hu~anos. Si de hecho presenta diferen-

c-ia--; él --estudio co111parativ'J del poder en todos los grupos huma

nos pP.rmitirá visualizarlas =ejor. 

A este respecto, la concepción sociologiil-Polftica 

~ieniia del poder es más operativa que la concepción sociología 

política - ciencia del Estado , pues la primera deja abiurta la 

posibilidad de examinar científicamente la naturaleza del poder 

en el Estado por comparación con el poder en otras comunidades, 

mient_ras que la segunda cierrtt tal posibilidad. Si se estudia 

de .modo comparativo el poder en todos los grupos humanos, se po

drían descubril- las diferencias de naturaleza entre el podP.r en 

el Estado y el peder en los grupos, si existen. 

Por el contrario si uno no se limite a estudiar el po

der en el marco exclusivo del Estado, Se 1mPedirá coc;iararlo al 

poder en otros ~rupos huma!!'os_, y c;_q.!Js_t~tar_ ·_-Por=_)o .·".l.ismo'. - q~~- -la 



diferencia de naturaleza, que se ha planteado a priori tal vez 

no exista en los hechos. 

Sin embargo la definición de sociología política como 

cienci~ del p~der plantea algunas dificultjdes relativas a la no-

ci6n misma del poder. El Estado no es f6cil de definir, pero 

lo es mucho más que el poder. El jurista franchs león Du- -

guit( 2 ) partía para ello de lo que llamaba la distinción entre 
11 gobernantes'' y ''gobernados''. En todo grupo humano pensaba del 

más pequeño al cás grande: riel más efíciero al más estable, se -

encuentra a aquellós que ciandan )" a los que obec!er:en, a quienes 

dan órdenes y a quienes se someten a ellas, a quienes toman las 

decisiones y a quienes las sufren. En esta perspectiva, el po

der estaría constituido por la actividad de los gobernanles. 

vista. 

Pero le distinción no es tan clara como perece a primera 

Excepto en los grupos muy pequeños, 6nicaaente el ciuda-

dano de abajo de todo es gobernado. ¿ Será necesario, entonces, 

hab1ar de 11 poder'1 cada vez que una relación humana no es iguali

taria, que un individuo puede doblegar a otro a someterse ?. Pe

ro si toda relaci6n poseedora de este car.ácter corresponde a 13 

sociología política, hsta invade el conjunto de la scciología. 

En realidad se impone una distinción entre el poder y la influ~n-

cia o ;iatf'~t.ad. !::e llaca influencia al hecho que un individue> 

~~eda empujar a otro a hacer lo que no habría hecho sin aquella. 

Toda relación humana no igualitaria comporta une influencia. El 

t~rmino del poder debe ser reservado a una categorí~ particular 

de influencia o potestad, aquella que es conforme ·a1 sistema de 

(2) Duverger Haurice, Obra citada, p. 29. 



normas y de valor~~ del grupo_y que es, tenida por _legitima. 

La distinción se basa en el hecho de que en todos los 

grupos sociales se encuentran gentes a los cuales el sistema de 

nor~as y de ralores del grupo reconoce el derecho de ejercer as[ 

una influencia o potestad sobre los otros; son los jefes, los go-

bern'arltes, los dirigentes del grupo. Pero muchas veces es difí-

cil di.!.Jar el peder, definidc come la influencia reconocida como 

le~ítii;na por les r:liembros de un grupo, de la influencia de hecho 

que no es reconocida como poder. Existen numerosas situaciones 

intermedias. Sobre todo, las relaciones entre la influencia de 

hecho y el poder propiamente dicho son estrechas y si se ignoran 

estas relaciones se tiene una visi6n parcial y. formal del poder. 

2.- ~st~do y Gobierno 

:.- A._:-.s~ _h8ée ·a·e~~sario aC~a"r~r -~qu_e-: d.i verso_s_ pen~-~do res ·han 
aporta~o v-;ri·b~<·c-~'it~;·i.~s-<a·l :proponerse eT' ObJetiYo de· definir el 

concep~a· d·e· E,~_í:·a~·c;·-~~;,·l_~,::;-c~:~l ha. P~,Í:>,pié:~ad_~:,::~1-~~~-.ª di!{~~l~·~d '_para 

conce-bi~ un· c_r.it'1:ú~{c>"- -~~'ff(c:a~~·. 

·., ;Á -~~~:~ .. ~éi~_~'.~c.iÓ:n_ ii:e·.::e·x'P're~·~:; la··:t·e;;~'!á ~~!~,~ ~CcinsJdeia al Es

tado de·sde· ~tr'e-~·)j~_n_t·a·s'. ~-e-~·vi·s-~·a~_,_"pr:;"i'í(é~J>~r~:~~:~.~ ~:::-;.: ///: .. 

; . ~~~d; ·.•el pun~o ~~ J~:i:d;·d~ s¿::·1t:entos coristitu-
. - ' .. ···."·, '• ,_·· .. )::_.·"·.·.·.·.·.·. · ... ·· ... < ··-- .. ' '. '':. ··.:;.-:;~ ·.'·~::.!·:>-::.'.:: _-·: - - -_ 

modo en q~~>.· tt5r~e~é:1 d~u:::)¡{1':fl"~~:::::a!fa::~~:~r~::~:~a: 0=' 
tos de derecho. 
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J) .: ~e.sd~ el ;:ur.r.o de vi.sta de su configuración uníta

ria, coco sujeto de derecho. dotado de capacidad jurídica. 

La definici6n del Estado, atendiendo a los elementos que 

lo integran es que se trata de un pueblo ~rganizado sobre un t~

rritorio, baja el mando de un poder supre:T;o, para fines de defen

sa, de orden, de bienesc~r y de elevación com~n. 

En tal def1nic16n est:Sn cor.iprcndidos todcs los eler.ien

tos: pueblo, territorio, potesta¿ de i~p@ric ~ f :n. sin q~e ni~R~

no represente predo!!:.inancia. :-az.6n por la cual se puede atirir.11r 

que el Estado, ni se identifca, ni se individualiza con alguno de 

sus elementos, representa la slntesis superior~ que tiene una -

existencia autónoma e independiente por si ~is~a. 

Por lv que ha.ce al segundo criterio, se puede definir 

al Estado coao un ordenac;iento jurídico en el q_,~l =~t.~n regula

dos los 6rRancs y !e~ yv<leres del Estada por un conjunto de normas 

generales y abligatcrias, as! come las rel~ciones entre 1~5 ~iuda

danos y el Estado J las relaciones de los ciudadanos entres[. 

En relación al !i:ltimo punto de vista, se puede definir 

al Estado como una corporaci6n de carácter territorial o cooo una 

instituc.16n territorial, seg6n que los ciudadanos sean ndr.:!tida~. 

o no a la administrac.i6n y nl g~Lterno de él. 

La síntesis de todo lo anterior: podría ser que ''Estado 

es la persona jurídica que está constituida par un pueblo organi

zado sobre un territorio, bajo el mando de un poder supre~o, para 
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fine5 de defensa. de orden, de _bienestar y _de superac~6n_ ca-.- -
m6n".< 3 l 

L-a pcsicibn geogf.áfica 1 la extensi6n territorial, las 

costumbres, el sistema econ6mico y la cultura, son elementos que 

bien pudieren caracterizar a un Estado, sin embargo ese seria sol~ 

cente un criterio social, lo que lo particulariza desde el punto 

de \'ista jur1d1co es la estructura de sus lrganos fundamentales, 

~en relaciln a la cual se han expuestc varias clasificaciones. 

B.- De toda~ las clasificaciones, - - la que hace Arist6.teles 

es la clásica. El estagirita habla de gobierno y del Estado des

pubs de haber realizado una intensa in~estigaci6n comparada acer

ca de las constituciones hasta de 58 Estados, los distingue, según 

en manos de quien esth el poder supremo, en ~onarquia, aristocra

cia y democracia. 

Estas son las tres formas tipicas que Arist6teles llama 

tembihn puras ya que todas tienden el bien de la colectividad, pe

ro al lado de ellas coloca las degeneraciones relativas a formas 

impuras, en las cuales el poder supremo sirve pare la consecuci6n 

de los intere~es particulares de los gobernantes, es decir, la ti

ranía, la oligarquía, y la oclocracia (de ocles vulgus), que se 

ha venido interpretando como demagogia. 

(4) 
Esta clasificaci6n Aristotélica íuh puesta en prác-

tica 'en Roma durante el gobierno de Polibio quien la adoptó subs

tancialmente en forma mixta ya que la Constitución fusionaba sa-

(-3) t;rop~ali. A .. le;S~andro, ''Doctrina General del Estado 11
, Editorial 

Po_rrua __ Hn_os. la. __ Edici6n 1944, pág. 2~7. 

(4) Cr-opp;;Ú :-Ú-e~s;ndro, Obr_a_ citadi<. ¡,. -269: 
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biamente la m~n~r~~!a, l~ ~ristocr~cia, y· la democracia, represen-

tadas respectivaoente por el ccnsulado, el senado y los c.omicios, 

evitando así los cawbios bruscos ·a que se sujetaban las otras -

for:::ias. 

Cabe aclarar sln embargo que for~as de Estado y forQaS 

de gobierno, no son tfrn1nos eGuiva!entcs, ya que el pri=ero desig 

na al titular de la Sob~ran!a y el segundo al conjunto de los ór

ganos Il quienes está confiado el ejercicio de la misma SQhcran{a. 

Las !"or~a.s de gobierne, cc.nsecuente::iente, atañen a los 

QOdos de organizaclln ée los poderes supremos del Estado, ~ientras 

que las formas de Estado se ref ie~en a las relaciones que ~e esta

blecen entre pueblo, territorio ~· gobierno, según estér.. fundados 

en un organiSQO Gnico 0 ~~e sean Uescentralizüdos. 

La forma :::i.ás caracter!stica de go!iicrnc t?~·, ª'~tH·li~ e:i 

la que el poder supr~m~ ~~l [3tuJu está en canos de una s~l~ per

sona f!sica, se trata de la cona~quia. 

Pueden existir diversas figuras d~ gobierno oo:dr:¡uico 

y son: la monarquía - absoluta, que existe cuando el mcnarca se en

cuentra por encfQa de la Constituci6n y es el 6nico titular de la 

sob~rania; la monarqu!a constitucional, en la cual el ~enarca está 

sooetido al derecho y existen ~ s•J !3~~ otro& 6rgancs funda~entn

les y, substancial aunque no formalmente, iguales a ~l. 

La monarquía constituc1c:.nal se puede di.,..idir en monar

quía constitucional pura y monarqula constitucional parlamentaria, 

atendiendo a que el .oonarca tenga efectivamente el gobierno, 1J -

bien, que lo ejerza por medio de ministros, n11Q ~~=~~ ~~ LvJo caso 

~é la conr1anza del parlamento ar.te el cual son responsables. 
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Otra forca de gc.biernc existe cuand-o el e-je:-cicit.c 1.h>l 

peder suµre;;;o se atribure no a una scla persona física, sine al 

pueblo. Se trata de la fcrca republicana que a su ve~, se divide 

en dos sub-espec1es: república directa; cu2.""ldo el pueblo i;;isno, 

rel!nidc. en asamblea, forna direct3::ente las leyes, no;;¡bra a les 

magistradc.s, e~c.; rep6blica indirecta, que existe cuando el pue

blo no ejerce d~ oanera directa el poCer suprc~o. sino que se li

=ita a n~~brar a sus representantes, a quienes enco~1enda su ejer

ciclG. 

TambiAn s~ distingue la república presidencial de la re

púhlica parlur:ientaria, en tanto que el Presidente de la Repúbli

ca, Jefe del Estado, se encuentre en posiciln independiente o de

pendiente del pa~laQento. 

P-or lo que hace a las fcri;:ias de Estado, éstas pueden -

reducir a dos fundacenL1li::;ent€' 1 fh•rque 

co¡:¡puesto. 

Estado simple, por tanto, es aquél en que existe una so

la soberanía sobre un solo pueblo y en un solo territorio; por el 

contrario es Estado ccmpuesto el que se forma con otros Estados, 

ést~ es, que ent.re sus elementos constitutivcs comprende a Esta

dos menores, siendo un Estado de Estados. La figllro típica de 

Estado compuesto es el Estad e Federal, que tiene: a) un territo

rio propio constituido por el conjunto de los territorios de los 

Estados miembros; b) una poblaci6n propia que está sometida a su 

ordenamiento y que está constituida por el conjunto de las pobla

ciones pertenecientes a cada uno de los Estados .:nicmbros, por lo 

que existe una doble pertenencia estatal. la del Estado Federal 
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J· la del Estado mieabro; e) una soberanla originaria que _s~ ejer

ce tanto- dentro del á&ibitO del dCrecho intc-rnc cuanto dentro de 

l~ csfcr~ J~ lüs normas 1nternuc:onalcs. 

Esta 6ltir.ia C'S la principal curactcr{s::.ic;i del ~stad(.· 

Federal• pues mientras los [st ados ".1i(';:-.bros gozan de sobC"ran{d, 

cr~ginoria y no Llenen la intern;!cional, ;11 Estado Federui rampete 

una soberanía que es ta~ti~n ori~iriaria, p~ro al misno ltempo in

terna y externa, a diferencia riel Estado simple, en que la ¡.otes

tad de imperio rcservuda a lGs entes. públicos mcnore::. es deri\'·'.l

da, siempre y s6lo puede ejercerse en les l!citr& de la cunccsi611 

estatal. La fuente del Estado Federa! es la ru~:.tilUCi6n !'~dera) 

y la fuente de los Est.Jdos :nier.ibros C'S lu con~titl:r ¡.',¡¡ en parti

culur de cada uno de ellos. 

Al efecto re¿~ e! art[culo 40 de la CnnstiLuciG11 Políti

ca de los Estados Unidos Mexicanos en el ca~{tulo re!Pr~nt~ ~ l~ 

·s,oberan!a nncicnal y lc..1 fon:1a óc gob1err10., .'' f::; ~·ol:!ntad df.:l -

~ucbl~ mexicano constituirse en una rcp6blica represe;11ativa, de

mocrática y federal, compuesta de Estados l ibrc-s y scb{;:-· .• no!:. "·n 

~odn lo ~~nc~rn~cnte ~ ~u rig1men ~nterior, pero unidcs en t·íl·• -

federación establecida seg6n Jos principios de esta ley fundaccn

tal 11
• 

Por otro lado, tenemos las llamadas Uniones de Estado:, 

a6n -~ue éstas no dan origen a una forma particular de Estado. I.a 

·más -compleja de las uniones de 1a Federar..i6n o Confedtraci6n de 

.Estados. Por lo general, suq;cr. cc.n Ld!>I! en tratad1)S mediante 

ios cuaies dos o más Estados dan nacimiento a un órgano colegiado 

dcliberad~mente - que no llega a ser jamás 1Jn nuevo sujeto de de-



recho _inteinacional. - par~ la sat~~fac~i6n. d~ ~nterese~ co=unes. 

3. - DeQocracia' 

"SegGn el m~to de Protágoras el fundamento de. la deQoCr!_ 
cia se encuentr_ci en la naturaleza del hot.ilbre. a quien· Herm.es por 

a.andatc; de Zeus, dot6 con la aptitud pol!tica para que pudiera -

con\'i\•ir en un orden social arreglado conforoe a los p:-incipios 

de la justicia r basado en la conciencia del Derecho y la mo- -
ral". ( S) 

Siendo la aptitud política un don repartido a todos los 

hombres, todos en consecuencia, tendrían igual derecho a interve

nir en los asuntos de gobierno y la decocracia. seria así. la for

mj de gobierno natural y por le que el ejercicio del poder q11~da

r1a sujeto e las decisiones toaadas por una comunidad de iguales. 

Contraria al mito, la realidad fue abandonando los asun

tos de gobierno en un reducido n6mero de expertos que se atribu

yeron la curiosa especialidad de conocer los problecias sociales 

en su totalidad, inasequible a todos los demás porque la división 

del trabajo, la conforcidad en las condiciones de vida, etc •• los 

fue relegando a un 1specto limitado y parcial desde donde les fue 

iopcsible entender el fen6aeno hucano en su dicensi6n política. 

Sus conocimientos confirieron a esos expertos de la realidad to

tal, el derecho de decidir por s{ mis~os lo que oás conviene a to

dos: las decisiones fundaoentales no pudieron quedar al arbitrio 

de la ignorancia y voluntad de las ~ayorias a las cuales, en 6lti

~~ !~==:=e!~ r~~,~~~11Ldn y por cuyos intereses velan. 

(5) Cloc.he Paul "La Civilización Ateniense", Ed. Horeton Bilbao 
1967, 2a. Ed., p. 71. 



Co~a ya ha quedado ano~ado en el teca anterior, México 

adopta el modelo de organización pclítica de una democracia repre

sentativa al igual que la ~ayorla de los paises latinoamericanos, 

sin embargo es oenester aclarar r,ue tal organización ha ido entrag 

do en crisis deformándose y desvirtuándose el original objeto del 

nacimiento y evolución del concepto decocracia. 

De oanera formal, el s1ste~a se basa en los ~rincipics 

del gobierno del pueble, par el ~ueb!c y p~ra el pueble, igualdad 

de todos los ciudadanos ante la Ley y en la consagraci6n de la li

bertad. Estos principios tan auténticos, tan sentidos en su con

figuración teórica, están enfrentando serios problemas en zu di

mensión práctica. 

Asi ve=os que el ciudadano creado igual y libre ante la 

Ley, quedó desigu~l y atndo en infinidad de ~ases e~ !3 vida so

cial. Aquella discinuci6n de las desigualdades que se h1zo pusi

ble con las revoluciones burguesas entre el gran p~tent3dc, el -

propietario. el jefe de e~presa y el obrero, entre el profesional 

y el artesano, en el arquetipo del ciuda~a110 el cual se le hizo 

igual y libre ante la Ley, no cabe la menor duda que ha resulta

do una ingeniosa construcci6n intelectual con una gran capacidad 

de readaptación a lo nuevos cambios que la sociedad va presentan

do, dejando en pie el problema que trata de resolver, por cuanto 

en los hechos los hoobres siguen desiguales y sin alcanzar la ple

na libertad para todos consagradas tras aquellas cruentas luchas. 

Se debe reconocer sin embargo que las fallas esenciales 

de este siste~a. no se pusieron de manifiesto durante los prime-
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ros largos afios de su funcionaQiento ya que si to~a:os como eje~

plc ~l hecho de que el tránsito de la condici6c de siervo a la de 

ciudadano igual )' libre ante la Ley, aunque desigual "i socetido 

en la realidad, fué sin lugar a dudas una sensible oe3oria. 

PeC'o el cr-ecicdentc de la scc.iedad industrial, con los 

problemas inherentes a ese sub-prcducto del Estado burgués que es 

el proletariado, el prcceso aceleradc c!e urbanizac:i6n, con el cú

oulo de dificultades para l~s clas~s pobr~s ge~eradas en el naci

~iento y derivadas del éx~do del campe a la ciudad, y c~n la con

centraci6n de la riqueza y el ingreso de vastos i~perios de pode

río econ6Qicc ya nacionales, ya tras~acionales, con in,1e¡ables io

plicactcnes en las estr~cturas del poder s~cial y político, ha he

cho sac~~ir ias bases del sistcoa ~¡smo ~ue hoy ~s cuestionado pot 

sus grandes contradicciones e~tre sus principies ) la proveccl6n 

de éstes en la Yida real. 

Rousseau( 6 ) resolv16 el problema del origen del poder. 

p~r medio de su teor!a de la voluntad general, suoa de las volun

tades de los indivíi!uos, por les constitu}·entes franceses con su 

frase: "La soberanfa r~dica en la naci6n'1
, consagrada en la decla

raci6n de los derechos de 1789 y pGr las de~ás constituciones de 

la democracia representativa, entre ellaF, !n C~nstituci6n mexica

na act1JE!! en 6.U i.!.rt1culo ;q¡ t~l prctle:::ática resurge ahora con 

gran fuerza por les accnteci:ientos pollticos que sacuden a la na

ci6n. iQue ~!!JOT ouestra al res;Jecto que citar la jornada iJel 

6 de julio de 1999, d{a de eleccio~es! es decir. de parcicipaci6n 

ciudadana en las labcres de gobíecna, e al menos eso es lo que -

(6) Cit. por De La Cueva Kario, ''La idea del Estado", UNAH, la. -
Ed. H~xico 1980, p.p. 104, 105 y 107. 
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formalmente se pretende al convocar a elecciones a un puehlo¡ sin 

embargo tenemos 1 que después de haberse Enanifestado la ..,·oluntad 

popular, tal decisión qued6 en el .. ·acio y sin más respuesta que 

la iPposici6n, ésto últi~o es lo único que nos queda coac conclu

si6n, al notar r.iediante los aparatos de divulgación informativa, 

el manejo del cómputo de ,·otos por parte de la Coroisi6n Federal 

Electoral. 

La ,·nluntad popular, elemento esenci:tl <le la repr~sen

taci6n, ante la inoperancia del autogcbicrno, sefialada y~ por Da

vid Hume( 7 ) coco fórmula inherente al funcionamientü de la d~mo
cracia moderna, en la realidad, se puede traducir en ·~uc el pueblo 

es soberano tan sólo en el momento de elegir u sus representan

tes. En otro tiempo, el pueblo sigue siendo s6bdito, y 11ddd ~ás, 

por cuanto su voluntad nn se vuelve a rnanifestar 1 al ser sustitui

da por la ~el gobernante. 

El no funcionamiento de lu dualidad súLdito y sober:ino 

de que hablaren Montesquieu y Roussedu, como intr!nsec~ al sJ.~i~

ma, es otro de los factores del cuestionamienta en los hech(s de 

la f6rmula democrática diseñada como secuela de las revoluciones 

del S. XVIII y principios del XIX. 

Respecto a la soberanía, el pueblo viene luch:?r.d•: ~1or 

cortar ese abismo que de hecho existe entre los actos de sus re

presentantes y la voluntad popular. 

El pueblo quiere que su voluntad siga imperando después 

(7) Burdeau Georges ''La De~-cci~~-¡~¡~-,- E-;r:----A"r'--:r-~·1 a-erc·erClítá" -_1-910,~-1a. 
Ed. p.p. 276. 
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de los cooictos, los canales de ·ex~resi6n de esa voluntad popular 

se manifiestan por les actos de presi6r. de grupos come sindicatos, 

los partidas ~cl!t!=cs, l~s asúciaciunes, los núcleos de profesio

nistas 1 los i~t.elect~alas, etc.. y las mani!estac:.a:¡es del pueblo 

en pleno, cuando reacciona en sitios determinados participando en 

la toma de edificios o tnstalaci~nes v!iciales, invasiones de pre

dios, bloqueos a los medios de coQunicaci6n; todo lo anterior, pa

ra exigir algc que ccncept6e su fundacental esencia de vida. 

11 La democrucia en ~léxico reivindica un punto de vfsta 

acerca del hombre. Es la ideología del liberalismo individualis

ta llegada al poder•.1 8 1 

Los políticos mexicanos han tratado siempre dé con~iÍiar 

sus intereses particulares con los comunes para ccritir'!~ar .. en el 

poder. 

Hail c-Oncebi.do-a la libertad como l_~_"posibil_.id_ad_ para le

·_&:1-tim:B_r }~ ~!opi~dad pri_vada capitalista. 

?gr le :n:c~icr es p~raisible hablar de que el sisteoa 

político democrático en México se rige en priOcipio por·~l origen 

- y consolidación del poder. 

Al hablar da soberanía como principio rector de la polí

tica mexicana 1 el gobernante justifica pe·ra no explica las deci

siones de poder. 

La facultad de· de.ci~i6n. carac~·~ristica· de la soberanía 

exige te6ricament_e Unidad .Y: vorunta-d y' e~to 6ltimo no se encuen-

(8) Del Palacio Alejandro, "La. Democrac·ia Ficticia", Ed. Costa -
Amic. Héxico 1975. p. 5.!>· 
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tra en ninguqa parte. 

Las teorías de la soberanía pues, lo son sin titular ya 

que ocultan tras ficciones jurídicas a las fuerzas reales del po

der. Por ejemplo: dentro del Pacto de Solidaridad rigen los in

teresés' de los empresarios representados por organism.1s como la 

CONCANACO, CONCAl!IN, etc. 

El principio de la soberan{a p'.lpular no determina los 

mecanismos de la democracia. Por ól se substituye la verdad ab-

soluta de origen divino por la verdad ab.":>oluta de las mayorías. 

En H~xico no hay mecanismos o instrumentos para conver

tir l~ voluntad individual en decisi6n social; pero si los hay que 

convierten la voluntad de los gobernantes en misi6n y obligación 

social. Un ~jc:?lC lG t~11cmos en el hecho de haber elevado a raH 

go constitucional el Derecho a la alimentaci6n. 

Ahora se pregunta la gente sin recursos como hacer pára 

practicar ·dicha prerrogativa. 

El aumento de partici paci6n política es un objetivo de 

nuestros gobernantes para legitimar su poder, p~ro no es la .P3rti

cipaci6n popular, el supuesto de su cargo ni el- fundamento de nue~ 

tro rógimen político. 

El mejoraaiento de los conductos para expresar .el des

contento y su tolerancia no significa que se esté resolviendo el 

problema de fondo, es decir las causaR. 

El problema en el ejercicio del poder no radica en la 

oportunidad de discusi6n, sino en la capacidad de ejecuci6n. Ya 
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la posibi.lid.ad de . .:!i.scuS:.t:: Si!'! )a d.~cisi~n _:no "altera, en nada la 

dep~ndené.íá· di! lOs. c.cr..ttc:lcs ;f.ic,iei'e.s~ 

cuci6n. . . . · ;: · N?i 
·. E('.~~e.' e:i~~.~ci6·ii e.5, un. ·pro.bleaa .. t~cniéo y ~d.~p~O~e :de 18 

can_t~!iad :·J· ~a-1id-8;d de wedios co~: Que·· se .dÍ.sponga> 

Toda ejecuc~6n requiere de cierto -volumen· de recursos 

cuy~·control se. dificulta con el aumento d~ la di~tancia entre -

quien ejecut3 y quien decide. 

Asi que' las fines perseguidos pueden hacerse imposibles 

pues los cedios r.o sclo les alteran sino hasta pueden ser contra

rios a ellos. 

Si observacos los fines de la democracia, veremos que 

ofsto¡:¡ resaltan i::c.o!!lpatibles con los medios de ejecución de que 

se velen los gobiernos democráticos. 

Es viable que haya cierta c.onfusi6n entre el concepto 

ideal y la posibilidad real de su existencia. El concepto de -~a 

deaocrac.ia entraña contradicciones que aún en nuestros. dias las 

hacen imposible''.< 9 > 

La ficción teórica que sostiene -hoy· a t8s A'emoc~aci~s, 
permite su culto al comparar la -democr8ci-a-·Co~ CuafqÚier t-~po de 

gobierno existente. 

(9) Palacio Diez, Ale.jandro Del "Los Mecanismos del Poder.º, "Ed. 
i:~st• Hh. 1:975. •. p.p •. SSy 5.9. 
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Entender a la democracia como unR postbilid~d "d prior1'1 

de la estructura del poder a la cual se llega mediante una serie 

de codificaciones de las relaciones de poder, permite mantener su 

estructura y la desigualdad que ella supone. 

Por ~sto en M~xico, entre más se asciende en la jerar-

quia mayor es el alejamiento de la realidad, Todo lo cual obli-

ga al aumento y co~plejidad de los controles, De al1í lo preocu-

pación creciente de perfeccionar !~s tendencias tecnocr~ticas. 

Corno triste conc1usi6n ~nt~ todo lo ari\..erior, tettemos 

que en el Sistema Politice Mexicano, la subsistencia de la dc~o

cracia depende de los mecanismos de control cada vez más r~fina

dos pero menos democráticos. 

Frente a los controles permilnentes de los ¡;ob•.'1E1anles, 

las libertades elementales y los derechos polític~s fund~m~r1~a!~5, 

ejercidos sólo excepcionalmente. rec:;11Jtan insuf:i:c-;.-nt ..... , ¡:.::.:d.::; .. 

reducidos y condicionados por las posibilidades de control J~ lus 

gobiernos, dependiendo de la naturaleza del poder y en Gltima ins-

tancia de su interpretación de las normas vigentes. Ese r.onjunt1; 

de normas por las cuales se regula la forma de ejercer el p0der 

y que constituye al aspecto jurfdico de los resimenes políticos, 

La regulaci6n de la participación política beneficia ;1 

todas luces a los detentadores del poder, quienes gozan de condi

ciones ventajosas para cambiar las reglas segGn sus propios inte

reses y unilateralmente. 

As! tenemos que; a una determinada forma de ejercer el 

poder corresponde una determinada forma de ejercer los derechos 
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fijada síecpre ~r el gobierno. 

En :t~x~~~ iesulta evidente que· las reformas y·_b~neficios 

·sociales recientes no han sido consecuencia de la presi6n popular; 

sino de la estrategia de algunos grupos -de poder,_para mantener la 

estabilidad del gobierno. 

As{ que las refOTQBS scciales se localizan entre las ex! 

gcncias suficienteciente generalizadas como para ser ignoradas y 

lo suficientemente subversivas como para tener que ser reprimidas 

y las diferencias entre los grupos de poder. 

Sin embargo es menester afirmar que ~e alguna manera el 
ordenamiento jurídico- puede que.dar fuera del poder político, ye 

que alan y cuando el derecho .po"sitivo Do_ se cumple,. por el .hecho 

de ser integrante del sistema s~ciai·.st·1nfluye en las relaciones 

pol1ticas. 

Siendo las normas expresiop~s de las posibilidades cul

t:.:rlllc:., sujetan e:n alguna 'r:.edida, ·e1 ·eJ.ercicio <lt!:l podéc ~ und 

serie de condiciones que los gobernantes no pueden modificar. Es

to se debe a que, a Pesar de que los gobernantes no usan su posi

ción para no- sujetarse al ordenamiento juridico, sino para modi

ficarlo, seg6n los intereses que representan, en un acto de fuer

za, no han podido alterar los fundamentos sobre los que descansa. 

NingGn gobernante puede atentar contra el régimen polí

tico en el cual y gracias al cual gobierna, sin el riesgo de que

dar sin el apoyo de los grupos de poder y en vacio social. Pri

mero es la estabilidad política del régimen y después las modific! 

clones de carácter social, por más urgentes que sean. 
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Jurídicamente seria el poder judicial el fundamento de 

la democracia por ser la instancia en la que descansa el real cua

plimiento del estado de derecho. 

Habiendo la garantía de un buen proceso, la conducta de 

los gobernantes podría ser controlada jurídicamente y las desvia

ciones legislativas rectificadas. 

Políticamente el legislativo deberla ser el motor_de la 

democracia ya que en él se encuentra teóricamente la expresi6n de 

la voluntaa popular. 

Sin embargo en Héxico el poder judicial realiza una fun

ción no ejerce un poder; no controla políticamente las activida

des del Ejecutivo ni sanciona las leyes y por otro lado, las de

ficiencias tbcnicas de nuestra Constituci6n peroiten el monopolio 

legislativo por parte del ~j~cc~ivo privando al ciudadano de toda 

oportunidad frente a la adainistraci6n. Hediante este monovclio 

se le facilita al gobernante el empleo del derecho como instr~men

to para convertir las instituciones de :ou objeto en el pre1iexto 

para modelar la organización social segl'Jn sus propios interC!ses. 

4.- Presidencialismo 

El presidencialismo constituye una aplicaci6~ d~íor~ada 

del régimen pr~~idencial clásico, por debilitamiento de los pode

res del Parlamento e hipertrofia de los poderes del Presidente: 

de ah! su nombre. Funciona sobre todo aquí, en Latinoamérica, 

en· donde las instituciones constitucio,nales. de los E.F.U.U. fue

ron adopta'111, ~i:::::c-::..Hicamente en la me_dida en que __ cada país .eón-
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·~igui6 su indepe~dencia, sin emb~rgo cabe a~larar que la ~oc~edad 
latina, s~· c·a.r.act~ri~a por ef su-bdes8rro1.ió -t~·cn.icO-,-. __ el ·pt'edoii-di.-6' 
~grario-, las··. grándes, propiedades agric~las 'f:··I~·.-.S~-~icl~O-iza~i6~ 
por la pOderOsa economía: del imperi8fi~m~----·e·Sttl-dOl.i~·{íd-~·~5~·:>-

Con .los elementos ya enunciados; s~ ht·:~ Lt' Lpos~ble 
el fÜncionamiento de la democracia lÍ.~era~·: Y:'.d~l .s'i~·t-~~ª- ~-re-~ide.R~ 
ciar, .un ··puro camuflaje. 

Para explicar el presidencialisma··es i:-ieceSario tr~tar 

al régimen del cual se desprende. El r~gimen presidencial que 

como ya se anot6, se puso en prática·, por primera vez en los - -

E •. E.U.U. tras su revolución de independencia, sin embargo, dadas 

las condiciones económicas que dieron orig~n a esa.revolución, mi~ 

_mas que. demandaban seguridad a las clases fuertes, se construye 

de j~~e, el sistema presidencial --- Representativo, seg6n la car

t8 de 1787, con excelentes resultados para -1os intereses de esas 

mismas clases. 

H~xico, no fué la ~xcep_~i6n entre los paises latinoame

ricanos y siguiendo -la senda libera_! marc1:1da por la E_nciclopedie 

; ia:Jtustraci6n y media~tc ia Constitución de 1857, trató de org! 

nizar politice y econ6micamente a los intereses en conflicto, re

sultado de las innumerables guerras que desde 1810 había venido 

Sost-eniendo. 

El régimen presidencial estaba ya puesto en marcha pero 

poco duraría, toda vez que la gran diversidad de grupos sociales 

sUrgidos de los movimientos bélicos y otros de carácter puramente 

económico reclamaban la toma de decisiones~ manera más dinámica 

y el Congreso no daba respuesta expedita a tales exigencias. Tal 
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vez considerando a6n el contenido de obras co~c "El Contrato So

cial" de Rousseau que sostenla la teoría de la voluntad general 

y por tanto tiende al parlamentaris~o; lo cual plantea una posi

ble contradicción al interior del Derecho Constitucional wexica

no, pues en tanto la teoria de la división de poderes, no admi

te en esencia las ingerencias del legislativo ni ~rcponderencias 

de un poder sobre ctro al afircar ttEl Poder Legislativo no debe 

tener facultad de poner trabas al E1ecutivo porque la ejecución 

tiene sus !{cites en su naturaleza''(lO); Rcusseau(ll) en ca=bio 

contraria al régi~en representativo pues segurazente le Ldentifi

ca con la monarquía, para el autor del "Contrato Social''. el ~e

jor gobierno serA aquel que esté más cerca de la Ley. interpre

tándola co~o el parlacento. 

Lo anterior da coco resultado, un eclecticismo politi

co, surgiendo asi un régi=en muy particular reflejado en el ~uer-

direcciln del Estadc, pero :anteniendo frente a ~l a un Jtfe de 

gobierno est~ble, ~en derecho personal al ejercicic del Pn~er -

Ejecutivo. Consec~ente~ente el Presiden~e es 3ucho más pcderu-

so que el Parla:ento - Congreso - sin que éste quede desprovisto 

de toda posibilidad de opinión. 

(10) Deaichelt Alberto "El Poder Eje~utivo", Ed. de Palma Buenos 
Aires 1950, p. 32. , 

(11) Rosseau J.J. "las Confesiones" de Rafaef'Urbano~- 2a. Ed. -
Buenos Aires 1965, Edic.· Selectas, p. 376: · 
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A este i-eS·peé'.to: :affima ;·s;iv~d·p;:. Á.z.uela:. '~En -M~xico ,. en 
realidad vivimos---- uñ _-:r,hS,i~~n·- d-~ &bsolutisoio del Poder· Ejecuci
vo". (12) 

81 e·Je~c·i~i·o·.:.de}: Poder Éjecutivo conlleva a un funcio

namient~ dive~~~~de l~;divisi~n de poderes, seg6n se trate de re

gímenes párla~en~arioS o del sistema presidencialista. En el -

prim~r ca~o, ·exisle una estrecha relación con el L~gislativo, pr~ 

sumiblemente ·con ~terta s·ubordinaci6n del Ejecuti\'º• La uni6n se 

da por medio del gabinete, mismo que se integra de acuerdo con 

la fuerza del Poder Legislativo. Aunque en la esencia del par-

lamenterismo el ejecutivo formal, es decir el rey, no tiene ver

dadera f_uerza, el g9bierno lo reali~a el gabinete que sale del 

parlamento. 

En el sistema presidencialista la separaci6n .de pode

res es ~ás;noto;ia. Los nexos entre Ejecutivo y Legislativo son 

·flexibles. L'a· responsabilidad corresponde al _Presidente de la 

El gabinete, o sean 
lo~ s~cr~tarios_de.Estado, son funcionarios de confian~a del Pre

sidente: de-,la R:epf1b_li!=!!t quien loR nombra o separa del cargo, en 

forma.~dis~recional. En cambio, carece de la facultad de úiscl-
' --;-- ·-· 

ver-·las cAmáras. 

A·- sU:~·.vez, el PQder Legislativo funciona de manera in

depend,ient·e. En-·E.sta'dos: Unidos la separación entre ambos pode

res es_-,·mAs no.·trir·i~~"~q·~-e-:en_~Ké.xico. Ya se ha expresado, como el 

P-0det- .: Le8-~~1·at:·t V~.,~;'.~ e~~~[?· _no so.; ros. ha ido perdiendo ruerza e in-.. 
(12) .Cit\-:._·p~~-:H~i~~~ .Dia~ -óaniel~ "Derecho Constituci_onal Mexica

no"0.·Ed,··Porr6a .1986.; p. 213; 
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cluso la i~iciaLiva .de ley~s, en buena .parte ha pas~do al ijecu

tivo. 

Se atribuye a la tradición hist6l-ica, el hecho de que 

en Héxico se haya establecido un Poder Ejecutivo vigoroso, excep

ción hecha del lapso en que tuvo vigencia la Constltucí6n de -

1857·, en la que el "Poder Legislativo, esgrimiendo dcctrina!'. rie

mocráticas y contando con los r..e jo res exponentf's que ha dado ltl 

P!=llltica nacional, con diputados, e'mpapados de su funci6n y CU)°O 

timbre de honor íu6 el ejer~tcio independiente y a11t~ntico de sus 

obligaciones, logrl el e11Ji~it::c e11trc aobas pcderes''.(lJ) 

Si se ocite esa etapa en la cual, el 1e~!Sldt1vo contu

vo la tendencid al desbordacientc de las fu11ciones del ~residen

te de la Rep~blica, que hered6 el af~n éc~p~tico y arbitrario de 

los cctudillos, prepotentes; prontc l!ste, por meCú. de lés f~cul

tades extraordinarias, pri~ero; luego instruyendo al Senado, res

tablecido en 1874; y despu~s ce:; 1.;< O:-':'~~c:-.:..r<t~iln rfc podcrt?s t:n 

~u~ culo1n6 la dictadura porfirista, fu~ siendo doblegada la el~f 

ci6n del Poder Legislativo, al ctismo tie.mpo que se daba i in a la 

autonomía del Poder Judicial. 

En M~xico y los paises sudamericanos, el presi<lf'ncia

lismo puede considerarse como un matiz que deriva del caurlilJjs

mo y las dictaduras del siglo pasado. 

Lo anterior no signiflca que en el presidenciali_smo -

norteaQericano no haya características especiales, como _lo afir-

(13) Horeno Daniel ''Derecho Constitucional MP.dr;~::::~·. Eü. fax. 
~lAxico, 1972. SPv~~ Ed!cili1, ~· J9~. 
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m6 García Pelayo(l4) "El Presidente de los Estados Unidos es una 

figura cuya plenitud escapa al esquesa racionalista de la Cons

tituci6n. Es mucho más que el centro de un haz de poderes o que 

un mecanismo en la mAquina constitucional y en consecuencia su 

función juridico - política rebasa acpliamente la mera titulari

dad y ejercicio de unas competencias políticas''. 

Las dos notas más rele\•antes del sistema político me

xicano, que son a la ~cz los ejes sobre lo que gira la vida poli

tice de nuestro pais son, por un lado, la presencia de un siste

ma de partidos políticos en donde la hege~onia de uno solo de -

ellos es patente y, por otro, un sistema constitucional que pri

vilegia al Poder Ejecutivo sobre los otros. Se consagra la su

premacia del Presidente de le Rep6blica al hacer unipersonal la 

titularidad del Poder Ejecutivo. 

(14) Cit. p. Horeno Diaz Daniel, Op.'. C.it. p. 399. 



C A P I T U L O II 

ANTECEDENTES llISTORICOS 

A) GENERALES: 

1.- La Antigüedad. 

2.- Edad Media. 

3.- Epoca C~ntemporánea. 

(D~mocracia Moderna) 

B) EN MEXICO: 

1.-. Los· Aitecas·. 

2.- Epoca ~olonial. 

J.- M6xico· Ifi-dependien,te. 
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A~TECEDENTES HlSíC?.ICOS 

A. GEl!ERALES 

1.- La Anti~Üedad. 

!\os remonr..atlos a Grecia ta que es en estt? lugar- en 

itUfHic \n demoeracta se \'tselv!t realidad. Qui::.as de maoer.s más 

q~·· 'Qnlra~ortida, cod~ ve: que los misoos griegos nos hacen dq
•l4t dtl SU f~;..; i 5t.t.•nc i.a.. Oe las dos pol iS tenemos tln gran lei;ftí!O 

1 .,¡1i1r-~l. !lth (.•lbbargo es At-er.as en la que la pa1nbr3 democra

• l.J i;r,l;t11 ttr¡ :'f.ls.tnlfif;.Jd':l espE!c:ial. 

• t lnf1•J del S. VI. A.C"' O!:'l.lrt~ ta fundaci6n de la de-

~ .... ~i;· ~oi Y•~r Jtt 1lr.c.1dl.!11 intcrvenci6n de Clistenes(lS). recibien

,-;.~. -'~' •·'•'-·td~oSt1ildtt r~fne-.rzo .i;:on li!s reformas de Pericles. La 

:.•.;..:.~; .. ~.,> -~~ 1~ ~·i fh~t~ .. n. i1emoi::rhtico en Ateno.s consolida la in-

¡' ~- ' ¡' ,., ,,_, ..... ~¡l.·~'" f,i (;sm1i.~:? Jl sustituir las responsabi-:-

' ! ¡' ·: ,~ L -, 

;_,, '~'H')1r_•,,• J,!, :¡-l·ilPJ?.~n•J rie las viejas fa=ilias pe

,,.~ •. ~ 1 ~- .<¡·, <t',*"Í'*'1'P' 'Hl senttint1;:ntQ cn!s vivo y agudo 

l' 1 ' ¡',,f 

\ \'1·~ >-~,.~;,·rnr; 
t'»l•_V! 

.r .f,... ". · .r·-~-1~·, M::-U-.lf.~_,-:.ih s:l~?:ip.re en vi-

,, -~í,,:_,., .• _. °'"1 ·'"' ,~-·~·:l-i,; ,,ir~l'!-'11.~ag una serie 

:-•··~, . • o¡ .. ··: ... :-"'."••H·i .::f¡.tt~:,~..t.''', /!-.l .. :~c:}"alvr;, 
, 'V· ~-1:¡f;'.·~ 
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A~!EC'EriE!iTES HISTORICOS 

A. GENERALES 

l~- La Antigüedad. 

Sos remontamos a Grecia ya que es en este lugar en 
donde la democracia se vuelve realidad. Quizas de manera más 

que controvertida, toda vez que los mismos griegos nos hacen du

dar de su existencia. De las dos polis tenemos un gran legado 

cultural, sin embargo es Atenas en la que la palabra democra

cia cobra un sign1ficado especial. 

A fines del S. VI. A.C •• ocurre la fundaci6n de la de

mocracia por la decidida intervención de Clistenes(lS), recibien

do un co~siderablc refuerzo con lds r~formas de Fericles. La 

instauración del r~gimen democrático en Atenas consolida la in

dependencia económica de la ciudlld y termina por liberar al in-

::::.·:iC:.::: ~e !.a ·t.:tr,rnfa d~ i.d fami iia al sustt.tu1r las responsabi-; 

lidades colectivas por las de tipo personal. 

La -desap·arici6n paulatina de las viejas familias pa

triarcales -gen~- da al ateniense un sentimiento más vivo y ~gudo 

de su personalidad. 

Al verse oás libre en su vida privada, el indi~lduo lo 

es t~mbién en la vida p6blica. 

La·-··con-stiluct-6n de- Clisteries p-~~m-~n~~f6 ~iempre eil vi

gor, _s.in emb&rgo se le aplicaron eri etap~s_ sucesivas una serie 

de mo.dificaciones que hicieron cada _vez ~ás dii~o,crá~ico· su fun-

'· ' " ·- >o 

{15) _Ad_orno-_Franchesco "Todo- So~rz Atenas-Cl&sic-~".--.E~;• 0:Gri-jalvo; 
Barcelona 1973, p.p.198-205. 
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"El concepto de democracia en Grecia cstu\·o ligado al 

cÓncepto de polis, ~s decir, de "ciudad-Estado". ,\s{ resulta 

obvio que todos los ciudadanos de una polis debían ejercer los 

mismos derechos y someterse a los r.iis¡;¡os deberes cualquier:-i qu'! 

fuese su situación econ6nica, en c~Gbia no aceptaban ~ue pudieran 

admitirse en una ciudad con los ais:nos derechos :le lt1s ciudn.-fa-

nos, a los extranjer•:.s r1ue dec:id!~n t!Stablect.•r.:.••' en ur.a nucv-1 .c:e

de. Lo anterior nos debe h':!ct-r recordar que set:ún Arist6t~!: :::, 

para que existiera de~ocracia, debian reunirse dos e!~mentos: la 

libertad y la s-cberania de l~ may.>r1·•: e:i~:-;i.fia;; la ;JtJSit:..l\rl<iC: 

para todos de expresar sus propias opiniones y la igualdad <le de

rechos para todos los ciudadanos, junto cor: la il!ualJ,1d de ~spi-

.\ l-stos que son los ele:::e1.tn.s fun-

damentales de toda democracia, se drben a~rc~1 ·H otr•.:s 1; •• _. t ,-:i • 

bión la caracterL:an }. son: l<i instituci6n de t:-ituuale . .:; r··;. ... ·l·: 

rPñ 1 f•.'r~e.:::!c:: C.:iJ<.1 uuu ci'.! ellos por asociaciones de ciud;1d11:.0s, 

o bien en ciertos casos sobre todo en los procesos rirl!ti-

cos por todos los ciudadanos reunido~ en asacblea populnr co11 

funciones jurídicas; para juzgar la responsabilidad de los magl~

trados, los cuales al dejar su cargo, son llamados a rendir cuen

tas de su conducta '' de la actividad llevada a cebo durante f'l 

ejercicio de la magi~tratura'1 .< 15 > 

Se ha venido apuntando sobre el demos integrado por -

ciudadanos, sin embargo en Atenas la poblaci6n no estaba compues

ta solamente de estos individuos, existían miles de esclavos y 

(16) P. Cloche, 11 la Civilizaci6n. ·Ateniense"~ 
~:!!b:?.C !':s¡:..illd, 19ó?, p.p. 120, 12:1• 



extranjeros avecinda¿~s Q~ ~1 At1ca. Por lo que tn~~ z ~es e~-

clavos, éstos no s-on, e:-:. vrinc!p!c, ttás que una herramient:a ani

aada; perr~ el Estado !. los particulares necesitan de!:lasiado de 

sus servicios para e~plear contra ellos un rigor extremo: la ley, 

prote~e su existencia ~· regula el castigo de azotes que puede -

aplicai""lt un nagistrada. Su vestioenta no lo distingue de un 

ciudadano pobre y se le permite cierta libertad de lenguaje. En 

suma, la situaci6n de los esclavos ne fue insop~rtable. 

En cuanto a los extranjeros - metecos - la desocracia 

los hizo objeto de grandes favores o beneficios. 

Si la ley les exige el pago de ciertos impuestos, tam

bién protegió a sus familias, sus bienes y sus personas; ante los 

tribunales gozaron de derechos casi iguales a los de los ciuda

danos; el Estado ralera sus cultos o santuarios particulares y 

los admite a participar en el culto nacional. Se trata en suma 

de uno condici6n ~As tolerable que les asegur6 el intPli&~~té 11-

beralis~o de la d~m~c:~~ia. 

Ariatóteles propugn6 por la teoria de la esclavitud na

tural, según la cual algunos grupos de hombres son esclavos por 

naturaleza mientras que otros\ tambi~n por naturaleza son seño

res; en consecuencia, la esclavitud en el ''Muevo Hundo", no esta

ba calculada, cabe pensar, para c.on\'encer a los escla\•os como -

gru~o y a la larga no convenció ni e los mismos griegos libres, 

los cuales la arrinconaron a fevor de la opini6n emplricn de que 

la instituci6n de la esclavitud era probablemente contrario a la 

naturaleza pero que a pesar de ello resultaba indispensable y era 
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un hecho más de la vida. 

Volviendo a Atenas, la lucha entre aristócratas y de~6-

cratas que había lle\"ado al ror.1p-imiento de relaciones con Espnr

ta, trajo COt:'IO consecuencia para el hombre cor:iún at~niense, l'.1 

re~ponsabilidad ra que \'t!Ía. en los c.ambios una depuroti6rt del -

sistema de Clistenes y no la creaci6n de una utopía ini~aginablc 

hasta entonces. 51 eil pol!tica exterior acep~aban a Esparta co

mo ene~iga. ~n los asuntos internos no hacian sino dar forma ccn~ 

.titucional e los resultados de un proceso, iniciado P-n 508 o an

tes .. 

La democracia ateniense se funda en dos ~rincipios(l?): 
en ~l nbsoluto acataQiento de las leyes, 1~ que el aato~ del tex

to consultado llaa¡a administraci6n despersonel L~adn, ~ en la -

=:~en~ia de iue cualquiera que fuera admitido en la socltdH~ MO

bernada por estas leyes tenia io~ w!.:.=~~ ,tp.rc::h..:-~ y e.así la r.'lis

ma obligación de administrarla y consen·arla. El o~rit.:> del -

primer punto debe otorgarse en gran cedida a So16n, a6n y cun~do 

no inici6 el movimiento hacia hl y ni siquiera tuvo el ~xito Que 

se esperaba al establecerlo. El r.i~rito del segundo puede et:-i

buirst> por igual a un conjunto de polit1cos, S·:>16n, Pisistrato 

v Cl{stenes; asi como Efialte$ y Pericles, sin emba:-go a quienes 

se debe en mayor CJed1da t!5 l::is atenienses en su totalidad, ;! •• 

quienes hicieron agitación política para producir los camb1u:> y 

mucho más. a cientos de ellos que se mostraron dispuestos a acep

tarlos y a dejar bien sentado, en lns distintas fases de la ~vo-

tli) "·'-'· f'.:'!"f'Pst. "ta Democracia Griegaº, Biblioteca para el -
hombre actual, Ed. t..ui.HÍd.(roi;::.:? ~"· Ed. Hadríd 1966, p. 191. 



luc:.í6n~ que eran c~peo;ez;;· de af~oñt~r +'as reSponsabilidades que 

se les daban •. 

Del ºse3undo principio aencionado destacaré la palabra 

"conseryar" ya que el ateniense medio del 462 era c.onser\·:idor, 

estaba deseoso de conservar la que tenía, no de iniciar algo nue

vo y ello por la raz.ón de que en todvs los l11:ibitos tenla lo que 

habia deseado por mucho tiempo. 

Jesde luego lo anterior no implic.6 una incob1lidad en 

la organiz.ai:i6n polf:.ica de Atenas, la prtJeba está en las trans

[ormnciones que ocurrieron a la ouerte de Pericles en 62Q ya que 

a decir de Arist6teles (Constitución de Atenas 28), Hpor primera 

vez el pueblo escogi6 un líder que gozaba del respeto de las cla

ses superiores": es dei:ir, liue no era ::iie:':'lbr"o de ninguna de les 

familias que tradicionalmente hablan venido gobernando. 

Cle6n, un ar~~s=~~ •cooodado, hijo de artesanos, primer 

e3euplo destacado de una larg~ serie de hocbres semejantes n hl, 

los llamados "demagosos"t ricos, capaces, a veces brillantes pe

ro muy lejanos a la aristocraci.1, al menos, desde el punto de -

vista de los mismos aristócratas. 

lC6mo expl1car su en~uabr2miento? La respuesta es si:

ple: el desarrollo acon6micn de Atends tba dando, peco a poco pe

ro Lonstantemente. 11ayor 1mportancja a la industria, ast como a 

la agricultura cono fuentes de ríqueza: al mismo tiempo que dcJba 

origen a una eayor decanda de polltícos, ya que la administración 

de un Estado g1ande y complejo exige capacitacj6n profes1onal y 

no una mero habilidad aristocrática. Los llamadas demagogos te-



nf6n los mis~os dones o qui?~ ~is qu~ io! ~:ist~craras; y confor

ee la a.saoblea iba' cobranr.:!o n.a¡.-or fu~rza en sí r:iisoa, arrebataba 

asuntes de ;obierno al F·:Jder Ejecuti\'O con s.Slo ser elocu~ntes 

les era relativamente fácil e~plear sus habilidades en la ~irec

ci6n de la polítíca, sin desempeñar cargr; alguno, cc:uo pudiera 

ser aquél que exigiera cor-,0ci1C1ientos oilit.lres - stratega - que 

no tenian ni pretendían adquirir. So debe sorprendernos pties 

que a la postre recibiera su: capacidad !:'1 pre::iio :'.ierecid•J; aún 

cuando careciera del cJ:udillaje que se~ún los aristóc.rat.1s les 

pertenecía en for~a exclusiva. 

No obstante, en grado r.i!:iimo se le p1Jerlt- d<Jr lu carac

terística Ce ·draje brusco al ;obiernv de Cle6n pues incluso el 

misco Temlstocles fu~ tachado de intruso por Her6doto.(Ig) 

~ás significativo seria el rumbu qu~ to=.arfa el gobier

no en manos de ciertos arist6cratas dt> fa~ilids desconocidas quP 

eQpezaban a abrirse ca~inQ dc~:rn tl~ !~ JJillir11strdci6n ~tenienEP 

pura dar paso a otra forma de gobierno que te6rica e ideol·Ssica

ocnte propiciaría cambios profundos. Se trata de la Ql!aa:G~1a. 

Es a merced de Pericles, que la democracia ateniense 

alcanz6 el punte culoinante de su evoluci6n hacia ·Jbjeti\'OS de 

igualdad y liberted, cabe aclarar sin embargo que si bien se e~;

forz6 por el lo..;ro de esas netas en el s¡::.ri.0 del Atlca 1 en el e:i:

tPrfa~ Jespleg6 1Jna política imperialista de someci~iento de tud

blos y ciudades a i:na condic!.én rle sen·idu:::Lre frt>nt<' a Atenas 

para as{ asegurar los ~cdios d~ subsistencia del Estado democrá

tico en el interior. 

(lB) Carrillo Batalla Tn~é~ .!. "1li~torta Critica rlel Concepto de 
lc:i üernocracia", gd_. __ El _Co_jo,-Caracas 1972, la. Ed-.p.;?. 70-73. 
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Pericles- fué sin·. dUda .un hábil pol.ltico que supo con

servar en los .. 15 años ·que duró frente al Arcontado ateniense, la 

amistad de u~ HerOdoto, -de ·un s6rocles, -de un Anaxágoras y -de 

un Fi"dias. Era.-.de origen noble, pero de clara sensibilidad iJe-

mocrática, de incuestionable inclinación )' simpatías hacía los 

más pobres de su pueblo. 

De entre todas las aportaciones para la consolidación 

de la democr~cía, destacan las siguientes: 

l.- La creación de la acción de ilesalidad (Grefe Pa

ranoe¿n), tendiente a responsabilizar al autor de cualquier pro

posición que fuese aprobada en la Asamblea, por la ilegalidad de 

la misma o por los daños que de ella se derivasen para la colec

tividad. 

2.- En le letra de las constituciones de Sol6n y Clís

tenes, se tendía hacia la consagraci6n del principio de igualdad 

y libertad. En los hechos distaba mucho de ser realidad. Per! 

eles hizo un esfuerzo serio en acercar esos ideales democráticos 

a la vida real. Para ello facilit6 por una parte el acceso de 

todos los ciudadanos a todas las magistraturas y concedi6 el de

recho a todos de aspirar a ellas. 

Había 8000 empleados: un tercio del cuerpo cívico. La 

mitad no percibía una renta de 200 Dracmas, lo mínimo pare que 

un matrimonio sin hijos no pasara hambre. Pericles crea los -

~isthoi, los sueldos, los pagos: modestos, apenas equivalente de 

lo que dejaba de ganar, Con ello se ebria la puerta a las aspi-
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raciones de lo~ Q¿S pobres que pertenecían al cuerpo c!vico. 

3~·- ?eriCles también se pre>ocup6 de trab&jar por la -

igualda~ de oportunidad para ascender a las magistraturas. 

a) A- los Hoplitas suministrados por la clase de los Zeu 

gitas< 19 > 1 se les recompensó el hecho de formar 1: 

mayoría del ejército desde las guerras nédicas, con 

abrirles el paso al Arcontado reservado hasta enton

ces a los pentacosiomedionos y los caballeros. 

b) Los Tetes es decir, los más pobres. que formaban la 

mayo ria de la flota, se les suministró el más ·vene

rable.·~e los colegios. 

,_D,_e ahi en &dl\!lante se puso en vigen~_ia Ja -~-~-~~g~aéi,6n 
por· sor~eo,· par~ la mayor parte de ·-los-.: cargos .. ·de'-_la ~~minf~trá

ci6n. - ·:_·La -·e·1e-Cci6n se _:dej6 :pa-ra-~-.. cier_tO ~6~e~-O~<"m·~;y~:·, ~:~~,tr.~ri 8·1d~ 
de altas posiciones. '-~" -~ ,1::~~ .. : 

Funcionamiento de.: :la~S_ ·'.-in:_~~~-ii~~~·~:~·~~f~2?:.:::~-~ '1·~- ~.é_poc-a _-de 

Pericles. -. A con-~i ó-U~~Ylm:-::~e e-~UnCian.!-·C-te~~~~"as/f UnCiones . de-· algu

nas insti tucione's e~ 18~ ,-épo~e 'd~~: -p~:;-1~1·;';'; ·:',' 
~:>··: -~:::< -~;--r:- _:,-. _··:·_ 

A.- La Ecclesia.:· . E·l·:··poder' efe '(eg1:Siar asi como todo 

lo concerniente.a la administr~ci6n interior, relaciones exterio

reS, eleO::fones, ·cue-stiones religioS·a-s, materia hacendaria, ei vo

to- del presupuesto, el plan de los grandes trabajos de paz, la 

(19) Sol6n clsific6 a la sociedad en clases sociales J clases econlxnicas. Pen
tacosiomedimnos, la que recogla 500 medidas de grano al año. Caballeros, 
300 medidas. Zeugitas, 200 cedidas y Tetes menos de 200 medidas. P. Clo
che. Op. Cit. p. 131-136. 

(20) Perrot., \;eorge!:i, "Ei üered10 Púülic..u rie AL~m1s" 1 tidrició ¡;o¡, Ed. Ld E:;
paña Moderna, S. A. F. 82. 



declaración ·7 conducción de. ~~-·.suer.ra:, .. ·la ... s.u_e_rte. :d~ ~n. jefe.·t!c. !'12. 

ta, en s'uma, tod.,_ de~en.cie ·de .. :ia-·Sobe·ran.Í~··.-Po:Jl\ilar -eJer-cida ¡tOr el 

6rgano. supremo de- las i~~ti.t"~~~~ri.es,.:.:_~.~enie.~_s_es(_· l_a.~-~-~éiésJ~-~ es. 
decir, la- As.8.ílbiea. 

:Todos !Os ciud~darl'Os i>o,d!an 

bajo las ~igu¡~nt~~- Có:nd~Ci"orié'~·; 
.,: .. _;:-_- ···:: .-.-;· 

la.~ Ser h1Jo~ de.~~dr~· 
·. ':.\«- ._.:'· 

~~dre: -~téri'f.'é~;~-~;?;{J: ;:.:;'·.' -
2a ;-:. _ s·e~'' m~:y·or~.:,de: _(~-dá·d·~- ._:-E·~~- A J~na·~:~.f~~+~ .. ~~j~~·r-~;i ~d·e·<~dad 

se alCanzab~0~~' 10~-··18\~ño_.5:¡. ~-~., <:,'.'.:: ·~---.« '· 1
·:/ ~',;:;., 

', :Ja:_'~~~ -~8 b'~r·: ·.é~mi~-~-~o·~~~~~-~: -~:~~,~~;.~~,:~:~.!~ .. ~1;/~}i~t:i_i-~~.{-~:~ b I~·ga-~:.·: 
t,orio. u.(:- '> ,'!{:;if ,·,>:.~:>/:~{; .. :'ó,:;;,' •:'_>< •' 

>4a.~ No- estar e.n ~ora -~~~~#J~c1.,:¡;~_s·i~af~f.c_C>~. el Es-

:'"l~·.._'._;: ;-.:,:· 

_-o,;~,-;_,~~~~;=/~~~= - - -- '·'~' ~~;;~~ _:._ ~-- - -
Dada la amplitúd · de?.r~·:~:~,~alP.~~~e~'_e:-1~,;),iir('._co~'-O:ce_·r asuntos 

de la Asamb 1 ea• 110'1r !e ¡>erís.aiSC<q'U~ -.. ~SC':~Cné:On·t-ra:>a> reUn1Ja· d lac 14-· 

aente ¡lar a des¡>achar todas I8s cii-~~-t1'6'ries \fe '·la acÍmin.Ístra,c16n es

tatal, sin embargo en la ~poca-d~-p~ricles 1 _ apenas se reunían unas 

40 Teces al año. 

Las Yotaciones se tomaban por mayoría. Todos los miem-

bros podían interYenir salvo las siguientes liaitaciones: la.- Ho 

~od!a ¡>artici¡>ar quien estuviese ex¡luesto a un ¡>roceso cura sen

tencia fuese infamante. 2a.- Si los senadores miembros de la mesa, 

tenían motivos i>ara creer que la buena fe del ¡)Ueblo había sido 

sorprendida, ¡.>adían volver a sooeter a consideración el cismo asu~ 

to, aún des¡.>ués de haber sido a¡>robado. Ja.- Existía tatibién la 

propia linitaci6n concerniente a la Acción de Res?onsabilidad del 

autor, que se t1encion6 como a¡.>ortaci6n de Pericles, la Graf~ Para-



nocón. 4a.- E.n el Siglo-:.\', ,todo· pr~yecco debía -~r .:icoca'!!ñs,do de 

un in(orc:ie del Senad·o; la '6ulé. 

-B."- LB Bul~\-· El - senadO er'a un- cuerpo integrado ¡>or 500 

miembros desde Cltst~_n-e's > 50 por tribu. Sus miembros no eran an

cianos como. en Esparta pero sí ¡>ersonas honradas, que se socetían 

a una rigurosa informaci6n acerca de su moralidad. 

Como no era posible tener reunida a diario a le Asaill

blea, el Senado se ocupaba de la aplicaci6n de las medidas decre

tadas¡ tenía la funci6n y dicha de informar sobre todo .,royecto 

a- ser considerado. ¡>or la Ecclesía; recibía en sesi6n ¡>lenaria a 

los embajadores del exterior; examinaba la gestión administrati

va. Pero la mayor ¡>arte de sus diarias tareas no eran cum.,lidas 

~ar los 500 miembros reunidos en pleno. Para ello dividíase des

de Clístenes en 10 secciones, integradas cadd una de ellas 1~or ,O 
e1iembros de una tribu. Cada una de estas secciones o al menos 

un tercio de ella, se cantenía reunida ¡lermanentemente una décima 

parte del año en una rotonda, la THOLOS, los bulctvs ;!e ::~n·i< lo 

tenían el calificativo de PRITANOS. Al Jefe de éstos se le !lo

maba EPISTATA! era el depositario de las llaves del tesoro y del 

sello del Estado, Era c.ada día el efímero.Presidente de la Re¡>O

blica Ateniense. 

Coco puede notarse, la democracia, por virtud de sus me

canismos institucionales, funcionaba c.on cierta""dosis de dele8a-

ci6n de soberanía. Como se quería conservar al máximo el ejer-

c.icio del poder soberano ¡1ara el pueblo, los requisitos ¡1ara el 

desec¡>eño de magistraturas se extremaban, al establecer períodos 

de un año ~ara su ejercicio; se tirohib!a en la mayoría de los ca-
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s'os la reelec:.ió:;, se -l"rc!ería c;ole¡iar al ciagistrado ,>ara el de

Sl;!r.J¡l~ñc de s:::s !uni:.lon.es 1 a b.n de que se .. ·igilasen unos a otros 

en tanto el Demos los vi~ilaba a todos en ·1a o~ortunidad de rendi

ci6n de cuentas. 

C.- El cétodo de designaci6n por sorteo. La designación 

¡.>or sorteo se hacía en el caso de los generales del ejército, de 

los titulares de ciertos car~os especiales y técnicos de la hacie~ 

da ,>ública. 

Los re~uisitos para ser sorteados o elegidos se centra

ban en la conducta y honorabilidad del candidato: eran e1c.lufdos 

los condenados de derecho comGn; los ex¡Jresidiarios y los de con-

ducta dudosa. Además el Senad~ los sooetía a un minucioso inte-

rrogatorio acerca de su moralidad, la DOCIMASIA. Para ser sorte!. 

do, se requerían ciertas condiciones tendientes a asegurar un mí

nimo de coQ.,etencia en el ejercito de los cargos. 

D.- Lds iunctones administrativas. El colegio de los 

ARCONTES era integrado con funcionarios designados Jor sorteo. 

Eran 10, uno por cada tribu, 6 se ocu.,aban de la administración 

de la justicia. Asistidos ~or un secretario (eran 7 tesmotetos) 

recibían las deaandas y las llevaban ante los tribunales com~eten

tes. Los otros eran: el Arconte EPONIHO, que daba su nombre al 

año; pretlaraba ciertas fiestas e instruía causas en que estaban 

afectados los =ic:bros de una aisma farailia, las viudas, los huér-

fanos. El Arconte Rey, cuya función era presidir el Are6tlago y 

ordanizar las ASTESTERIAS, la LENEA y los HINISTERIOS; el POLEMAR
CA que no retuvo nada de las atribuciones militares que dicho fun

cionario tenía en la é.,oca de la aristocracia, o sea ante Drac6n 

J S6lon. Tan solo se ocu.iaba de la celebraci6n del sacrificio 
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a los guerreros ouertos, el cuidado de velar ~or sus descendientes 

y los mutilados de guerra. Tenía además la Jurisdicción de los 

METECOS. Todos los Arcontes al dejar sus cargvs ~asaban ~or mi-

nisterio de la c.onscituci6n a ser ai~mbros del Areó;ago. 

Los 11 ejecutores de las sentencias de justicia: los 10 

tesoreros de la diosa Atenea (recaudadores y ;asadore~ generdles); 

los 10 ASTIN0!-105 de la lici.neza y ¡iolicía de las calles: los 10 

AGORANOHOS insyectorcs de los cercados y multitud de comisari\?s 

ordinarios y extraordinarios; lo~ BVLE~TOS, etc. todos eran desig

nados ~or sorteo. 

E.- El voto, no el sorteo. Los altos jefes de los Ser-

vicios Técnicos, los Agentes Cajeros de auchas administraciones 

~6blicas; los 10 Tesoreros de la Caja Federal o HELE~OTAHIOS; cicL 

tos ministerios del culto; los oficiales de la caballería J de le 

infantería y los 10 gEnerales y almirantes, los E~trategas, qui e-

nes· de jefes de hoplitas pasaron a serlo de la ciudad. En cam-

pa5a tenía derecho a decretar graves castigos disciplinarios r -
dis~onían del honor y la vida de los ciudadanos. En tie.iD.,OS de 

~az mantenían contacto cotidiano con el Senado y la Asamblea. Por 

lo general uno de ellos dominaba sobre los otros nueve como acon

teci6 con Tem!stoclcs, Efialdes y Pericles. 

F.- Administraci6n de Justicia. El tribunal po.:>ular 

t>Or excelencia fué la Helia que vi6 aumentar sus atribuciones des

de Sol6n en adelante. Los jueces eran jurados designados ~or -

sorteo. Eran 6 mil por año. Requisito: ser mayor de 30 años. 

Se dividían en 10 tribunales de 500 miembros; quedaban mil suplen

tes. No requerían es.:>eciales conocimientos jurídicos los juzga-
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dores -de la He:lia .. El ~rocesc era :nstru!d~ ~or el Helias:o 4ue 

~residía los debates 1 ~O! tanto los CQnocía 3 fondo. 

Teda actuac1ün e;~ ~~~l. Se escuchaba a d~bds ~artest 

sidad de raionar o íuuda.:ientaf' la o;ir.iQn de los jueces. Estv,; 

hacfan saber su o¡ini6n nediante el de;ósito de una c~ncha o bui

jarro en una de las dos urnas: una yara conden,u- la otra jla.ra ab

solYer~ 

Si la ;iena habia sido ,¡Jreviaaente fijada en un.'.i ley o 

con•enio de las ~artes Esta se a~licaba autoa4ticaaente al recono-

cer cul~able al acusado. En otros casos tenía que escoger entre 

la dec:tanda del autor y la defensa del acusado: en el tlrimer caso 

trazando una línea larga y en el seaundo una corta en una tablita 

encerada que se les entregaba. 

Era una 3usticia su~arta, si se quiere brutal. ~ero in

negablemence democrática. De los viejos tribunales había sobrcv~ 

Ti~o el Are6~a¡o y el de los 51 efetas, con com~etencia ~are juz

gar 18s causas de homicidi~, ~~c~nrlio. envenenamiento, con facul-

tad ~ara afectar la cabeza del cul~able. Estos tribunales ~sl~ü 

integrados por antiguos uagistrados. Las causas que eran sameti-

das a su jurisdicci6n, eran las cenos numerosas. 

como ra se dijo, era co~~etencia de la Hclia. 

Todo le deoás 

C.- Adainistración Hacendaria. El objeto de la ndmi-

ntstrac:i6n. financiera Ateniense, se c.oncret6 en reunir lo-s recur;,.. 

sos necesarias sin que la ::iayor ;iarte de los ciudadanos ttaiese 
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que administrarlo~. 

caia.ccel"es de it:J¡>Ortanciu. Fu~ ~.Js ta-rde c~H'I los crecidos ~as-

e.os C1-ilitares y .:iara suft·agar l.:;~ costosos oonuro:ento::> de márn.::il 

así COGO ~ara ~agar los sueldas de la creciente clienteld ~urocr<l

tica, .->Ues con ello habría scg1in Pericles ::icno"' ind~~entes, rpir: 

la materia revistió caracteres d~ mayor ioportanc1a. 

pio a~licado íué: que lv.s aliados d.e Aten<.ts y las ci1dade.s :oor.t~

t.idas a su influencia y tribut.-:., ,Ji'l~aron ~ara cubrir t.ucn<t ¡.Jartc 

de las erogaciones de1 Te-soro Je Atenea, .p.1e dc~;·;e algUn tieoyc 

había absorbido la econorn!a de la confed~r3ci~11. Otri! fuente de 

ingresos, rran las contribuciones de los ric·.1~ ,1uienes creyeitd" 

merecer mas fácilmente el sufragio de la mucht:du::i.brc tomaban a su 

e.argo en forma d."! liturgia el equtt1ati.icn.to de un TRIP.REHE, la or

ganizaci6n de un concierto draaiát-lco, las crOl!M 1~:--.1.::. tl .. t'i", un;J -

embajada o una representación teatral. 

La nivelación del ~resupuesto no fu6 m~t~=:a que preocu

pase a la administrdc!~n ltHCendarta ateniense hasta ~1 Gltimo cuaL 

to del S. V. Las a~ortaciones de los aliados fuelon lo su!icien

te~cnte abundantes como para crear un buen f unda~ento a la p~z so

cial interna del Atica. 

De ohi que la Eccleaia aprobase en general sin discus16n 

los ingresos, gastos. y concediese confianza a sus tesorero~ y bu

lentos. 

H.- Admintstrac16n Militar. La contrapartida del de-

rec:Jlo ¿lú.dadano-:·a no: .. ¡>8-gar impuesto directo~ era la obli.gaci6n de 

enrolarse en"el ej~rcito durante la época de guerra para la defen-

sa 'del Estado. .Porf.ello cada ve~ que en la Asamblea se tr~~=~~ 
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el tema.~~litar, ello apasionaba mucho a Ja mult~tud. El ejérci-

to 1~ integraban ricos, clase media y pobres. Cada rico fué obli 

gado ·a s~plir un caballo. Los propietarios pequefios y medianos 

:fuer~n incorporados a la infantería ~esada de los .hoplitas. Los 

m6s pobres a la infantería 1 a la flota, la cual se componía tam

biEn con un buen número de metecos. 

En todo lo anotado con anterioridad se ha· venido revisa~ 

do la evoluci6n de las instituciones atenienses así ~6mo:su.legis

laci6n desde Sol6n hasta Pe rieles. Se ha apuntado que en esta 

Gltima etapa re en el S. V., culmina el proceso de _estructura_ci6n 

del sistema democrático en condiciones tales que es cuando más -

avanza en el camino de proyectar la teoría hacía el terreno de las 

realidades. No obstante ello, esta evoluci6n de los principios 

de libertad e igualdad; desde las palabras y las intenciones hacia 

los hechos, revela, no un proceso que involucre a la sociedad en

tera, sino a una fracci6n minoritaria de ~ate. 

Le evoluci6n hacía la igualdad se venía operando dentro 

de tres clases: los ricos, los pobres y la clase media, que en su 

conjunto eran unos mimados de la fortuna, frente al resto de la 

poblaci6n que constituían en verdad la mayoría entre los l•abitan

tes del Atice. Pero lo que es m6s grave, no obstante ser igua

les ante la ley, subsistían entre ellos grandes diferencias. Es 

verdad que a las clases altas cualquiera podía penetrar, si tenía 

los medios de fortuna necesarios, pero quienes no la tenían J és

tos eren la mayoría, se quedaban fuera de esos círculos situados 

en el tope de la ese.al d. ::.uo..lcsl ¡ (:.:.;:-,.5:::!:::.::. 

de Pericles los hizo a todos iguales ante la Ley, les d16 acceso 

a las magistraturas a todos; mantuvo el principio de garantizar-



les su libertada·un estado eo-oora en el pago de sus.obligaciones. 

Los pobres, dentro de ·este grupo de ciudadanos. fué a los 

que Pericles di6 más; fichas de remuneraci6n;· sueldos anexos a una 

magistratura, lotes_ de tierra en·una CLERUQYIA, _conces16n otorgada 

por el Estado a las· clases pobres, trigo _en una distribu-ción públ!. 

ra o carne ea ocasi6n de un sacrificio o libre aCceso al teatro, 

etc. 

Eran iguales ~or minis~erio de la ley, pero seguían siea 

do desiguales.en ·la realidad social 1 econ6mica de Atenas. 

2.- Edad Media. 

Considero de capital importancia, el estudio de la demo

cracia en la Edad Kedia ya que de lo contrario correría el riesgo 

de omitir aspectos de car4cter filos6fico que fueron evolucionan

do conjuntaaeote con los elementos políticos que llegan a noso

tros, v!a dominac16n espafiola o a trav6s d~l intercambio cultural 

de naci6n a naci6n. 

Durante la Edad Hedia prevalece el pensamiento teocráti

co J surgen nuevas interpretaciones filos6ficas tendientes a jus

tificar la servidumbre y a prohibir la libertad de conciencia, sin 

embargo cuando ese período hist6rico se derrumba, qued6 abierto el 

cambio de la revigorizact6n del antiguo cristianismo genuinamente 

evang~lico que volvía a repetir la igualdad entre loa hrymbrc~, co~ 

-:!en~ndu c:i ld esclavitud J consagrado nuevamente el principio -de

la libertad de conciencia. 

Al quedar resuelto el conflicto entre el poder espiri-
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~.ual _Y ~~".~e:>-~~-~" temp_~"ral( .. los~- mo_n~-rcas ·vieron_ su_rgir. ~·n _Óu_evo.''fac

tor- que· venra· B-cúe~-tion_8i;:1.e~ -Su .Pºd~i:.·_::··- :. _.-~ -:-_'.?S:--·~:.~.'.:~·- \:-:: 

Es·~ nuevo :~y~.n.K~ :iiíE ·¡;1 ·i~et.fo aY?~etf1ni1;cai: pára sí; 
e i ~ ~-ci e·~--~-~" :~\ ~ ;'~~~~~-~::~~,~~ {~~~~-~b·~-r ~ J;fá __ :riiCfr--~~~ !:'~~~ ·. . ' .. · •. ~'.-~ ... _.'.'. -<f.-~}'. "-. -. , 

'\:> ·\;: '.'}' ..:; 
La.5 :ma;eri8S c~'nc;-~ni~-~t-es al di?reCho·,~: 8- .--Í~' "igUalded 

a la 11 bertad de:. ~o-~c.i-en~i8: r.esur8en··~1ncontenibl~~--~ 

El estudio se adentra hasta les bases del dereCho natu

ral. En la búsqueda de los principios del Estado, encuentra que 

la antiguedad no habla desentrañado los derechos de la persona 1 

la conciencia; separa al hombre del ciudadano y se embarca en la 

creaci6n de un Estado 1 sustentado en la filosofía 1 la raz6n. Se 

elabora entonces la ciencia de la Política, en los 300 años que 

culainaron con las revoluciones liberales burguesas de las postri

merlas del S. VIII, fundadoras de las nuevas democracias rcpre

~cntetiTa~ q~e hen reRido al mundo durante los Gltimos 200 afies. 

Es de considerar el hecho contradictorio de que siendo 

esta época, un tiempo de profunda religiosidad, no se hubiese he

cho nada en contra de la instituci6n del siervo¡ antes bien, que 

San Agustín r Soto. Tom&s se avocasen a justificar la esclavitud 

·como un reflejo de la calda del hombre, a coordinar los postulados 

del nacionalismo griego con el dogma cristiano, sosteniendo el de

recho divino de los monarcas. Ellos buscan f6rmulas d~ r~laci6n 

entre la iglesia - poder espiritual - y los gobernantes - poder 

temporal. Soto. Tom6s( 2l) por ejemplo, sitúa el origen del poder 

en Dios¡ pero éste se transDlite al príncipe a tralés del pueblo, 

(21) Cerrillo batalla Te>mtts "Hi:itC.ria. Cr!tic:! ':!el ('-0n~Ppto de la Democracia", 
Caracas 1972, Ed. El Cojo la. Ed. Y.I. p. 188. 
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-· pó:':< ~irtud_ de_:'.Ün cODtia'tO: r&l _·teor_ía:·seiía r~YiY'ida - post_é.r1or-

11ente, por .los ;-,tratadistas del S. XVIII 1 particularziente por Rou

ss·e-au~ en su·· obra.:"El- Contrato SOtial". 

R
0

ac.l8 el ·s. XIV se escuchó una voz, que si bien coinci

día·_ CÓn a.1&unos· aspectos de la doctrina de Snto. To::ás, incluye 

~tr~s, ~e :indudable novedad para aquella ~poca. Harsilio de Pa-

dU~.~ un distinguido jurisconsulto. Su doctrina descansa sobre 

tres soportes fundamentales; lo.- El principio de la soberanía, 

que arranca del pueblo. Pero este hecho de por sí ya trascenden

te no es todo ya que además. no obstante que el poder del pueblo 

pasa al gobernante; el pueblo sigue c.onaervando la soberanía de 

derecho, en Tirtud de ser él, el único legislador, bien directa

mente ~ a traTEs de personas designadas por él. El soberano es 

aquél que tiene el poder de hacer leres. 2o.- Es el pueblo, mediaa 

te-e~ ejer~icio del poder legislativo que hace la ley J •oldea las 

instituciones del Estado J desi"ºª al Poder Ejecutivo. Jo.- Si -

quienes encarnan el EjecutiTo se apartan del cumpli=~ento de la 

Ley, pueden ser reprimidos y hasta deouestos. 

La diferencia más notoria entre Harsilio de Padua y -

Soto. Tomás de Aqu~no, radica en el carácter laico con el·que con

cibe al Estado el priaero, y la idea teocrática del segundo. Ha~ 

silio, no s6lo quiere la emancipación del Estado del poder also

luto, sino tambiEn su separaci6n de la iglesia. Y es a&s, se pr2 

nuncia de aanera clara por la libertad de conciencia. Afirm6 que 

el sacerdote no posee fuerza coactiva, por la esencia de su •inis

terio, para hacernos cumplir los preceptos que El nos enseña. 

Como se puede ver, Marselio de Padua lleg6 a extremos 
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Eugenio Veta!!:(iZ) se refiere a la dem.oci-acia en la E.dad 

Kediá coao una Repfiblica Municipal, con la característica de la 

constante lucha entre nobles y burgueses, as! como la progresiva 

dis111nUc16n del ofi•ero de ciudadanos que gozaban del derecho a in-

tervenir ~n- el gobierno de la ciudad. El autor citado. ejecpli-

Cica lo anterior en Venecia, lugar en el que la organización re

publicana se erige con la excelencia de un régimen ari:nocrático, 

pues éste brindó a la ciudad no sólo el dominio del Mediterráneo 

Oriental, sino un espléndido poderío comercial, al mismo tiempo 

que la coaYirtiO en foco de civilización 1 de cultura. 

El gobierno veneciano- es. Si~ilar ·a .Una ·casa comercial 

en la que l~s jefes estAn preocupados· por· la bu~na marcha del ne

gocio. 

La asamblea del puebl~ se reunía tan s6io ~n circunstan

cias eztremas~ no tea!a otra misi6n que la de aprobar las decisio

nes que proponía el Gran Cons~jo, cuerpo soberano ea el que radi

e.aba el poder del Estado. La asamblea del pueblo, sin embargo, 

estuTo compuesta por personas select!simas que sometian su intreso 

a otro 6raano aristocrático llamado el Tribunal de los Cuarenta, 

mismo que habíase formado a instancias del Gran Consejo. En suma 

1 de manera práctica, el concepto de soberanía quedó enterrado -

junto con otras instituciones jurídicas difundidas por los romanos 

al mezclarse con el siste!!lt! con.suetud1nario que no era otro que 

el de los más fuertes 6 poderosos, los nobles y los burgueses que 

empezaban a remover a las Honarqufas pues, constituían un obstácu-

. lo para sus afanes de expans16n econ6aica; el ejemplo a lo ante-

(22) Vegas L.atap1e Eugenio. "Democracia: lllusión ffistórti:~?". U.l.1..iones f'~o
mesa, MExico 1983. lA. E1. ;:. ?2. 



rior lo tene~os en la Carta Hagna de Inglaterra 1215 1 cuando Juan 

Sin Tierra fué obligado por los propios señores feudales a limitar 

las facultades del soberano para crear impuestos o exigir servi

cios militares. Prohibe el arresto de hoabres libres, sin causa 

justificáda y restringe los priTilegios feudales. 

La organización pol{tica de la Edad Media no permitió 

la existencia del Estado, en el sentido moderno de ser una unidad 

de dominio independiente en lo anterior r en lo exterior, que a~

tuara de modo continuo a través de ór~anos de poder propios y cla

ramente delimitados en lo personal y en lo territorial, pues casi 

todaS las funciones que el estado moderno monopoliza, s~ hdllaban 

entonces repartidas en diversos depositarios: la iglesia, los no

bles latifundistas, los fueros r pr!.'o·ile&ics concedidos a bur&os, 

ciudades, corporaciones, etc., y en lo exterior, el poder de re

yes J príncipes estaba limitado por el del Papa 1 el del Empera

dor. 

Esta pugna por el poder se da también en el plano te6ri

co y junto a los que afirman la superior~dad del Papa, están los 

que, sostienen la soberanra del Emperador. Pero la lógica de la 

historia iba a darles durante un buen tiempo la raz6n a .les qu~, 

aún que con diversos fundaoentos son partidarios de la soberanra 

y absolutismo !!lonl;rquicos, COl!IO el autor del Leviatán, To11fi_,; Ho

bbes, el de El Pr{ncipe, Nicolás Haquiavelo o bien, los sostene-

dores del derecho divino de los reyes a mandar. En efecto, cerca 

del fin de estn etapa histórica-, los monarcas lo¡ran someter en 

el interior a los señores feudales y a las coryoraciones; y en el 

~xterior lleguena afirmarse como un poder aut6nomo frente al Papa 
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7 al Emperador. 

La monarquía absoluta cumple así varias tareas· hist6ri

cas: unifica los poderes que se encontraban dispersos; delimit6 

¿,eográficamente las fronteras territoriales del Estado nacional, 

7 como consecuencia, la de vincular cultural, linguistica, reli

giosa e hist6rica•ente a pueblos de_ origen distinto, lo que con 

el correr del tieapo d16 paso a las nacionalidades. 

De lo anteri~r se desprende .qüe .la monarquia ~b~oluta, 
es el antecedente aás in:iediato-:del: Est.ado·:·mod·e-~no/-, .. ~rA.~ti~~11ente 
todoa sus ele•entos est6n dad.os _·en ~11~·,· __ sól~.' e·f~-~~-~~:1~·/~·~':.~-~-~~,~-~~a 
a6n tal calidad. 

3.- Epoca Contempor4nea. 

Probablernente el concepto moderno de democracia contenga 

a diferencia de la democracia en la antiguedad una característica 

especial, basada en la acplia difusi6n de la ideología que trans

forma al indiTiduo c.omfin en un defensor de sus derechos preconi~a

dos por un grupo de individuos más o menos conocedor de ~llos; en 

tanto que el individuo ateniense defendía sus derechos cuando se 

percataba de ellos 7 este impulso cognocitivo aunado a los de -

otros ciudadanos hicieron presión para lograr un gobierno democr6-

cico. 

Se podría hablar de la democracia moderna a partir del 

51.;lo del liberalismo¡: la revolución de independencia de los 

E.E. U.U., r la Revoluci6n Francesa podrían representar sendos pu~ 

tos de arranque para la interpretación de lo nueYa democracia; con 

!o~ f!!,so[o& de lu ilu~tcuci5n J .los enciclopedista~ 16s p~obie~ 

mas de carencia de libertad-, j u_-stiC:ia--y deSigua-i-dai 'S·~~t-a1!!'-;_- co-



bran un interés inusitado, sin einbdr6o, ésto no ~uiere decir que 

tal problema no hubiese exisc1do antes. 

Es incuestionable que debido al encajonamient·o ,en que 

se encontraban las relaciones de producción h.acia· la' Edad Media-, 

las fuerzas mas representativas del orden ccon6mico vigente·hicic

ron co~verger la evolución doctrinaria, iniciado en el S. XVI. 

Estos hechos concretizaron en las obras de Ho11t~squie11, 

Voltarie y Rousseau, para expresar la fuerza del pensamiento de

mocrático frente al absolutiscio, 

Habré de señalar los factores económicos y sociales que 

determinan el cambio del sistema feudal por el burgués y que junto 

con las ideas filosóficas de los personajes ya mencionados. sirvi~ 

ron -de base para la elaboración de documentos to.les como: ºLa De

cleraci6n de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 11 misr.:o que 

sirvi6 para configurar a la democracia representativa bur1.:uesa. 

En cuanto a la cuestión económica y social, aún y cuando 

hubo momentos en que los burgueses aparecieron unidos a la J.ris

tocracia, y que había muchos burgueses con propiedades rurales, 

es bien cierto, que lo fundamentalmente en juego eran los intere

ses de la nueva clase como tal, frente a los señores feudales. 

Todas las medidas lc~islativas, estaban orientadas a extirpar de 

la sociedad al poder feudal. 

Esas medidas legislativas abolieron la servidumbre; los 

servicios en trabajo, las obligaciones personales sin compensa-
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El régimen democrático lo define Montesquieu, (
2
J) como 

a.quél en que "el pueblo en conjunto tiene el poder soberano". 

Esta definición es la que responde a lo que 61 llama "naturaleza'' 

del gobierno democr~tico. 

Por ello es que de ahi sur~e la teoría de la represent3-

C.ión para le gestión de los asuntos del gobierno y ello conduce 

necesariamente a convertir la· elección en un factor esencial de 

la democracia moderna. 

El pueblo sabe elegir, dice Mon~es·quieu·. pero no puede 

administrar por sí mismo. 

cindible la elección. 

Por esa circunstancia se hace iwpres-

La noción de democracia dir-ecta tropezó cuando se esta

hfln elaborando las noi!:!.as para poner en vigencia el sistema, a -

ratz de la revolución, con problemas de tipo material: rc:rnir une 

a·Samblea general de todos los ciudadanos era inconcebible para los 

grarides estados, a la vez que los ciudadanos carecían d1~ tiempo 

para consagrarse a los asuntos pGblicos. Por otra parte lus fi-

16sofos del S. XVII como los constituyeºntes de 1789 desconf!abar: 

de la cultitud y el populacho. La represcntaci6n y los problemas 

materiales tenían la ventaja política de constituir las asambleas 

en sitios menos próximos al pueblo. Para permitir todas lns ga-

rant[as, la teoría de la soberanía popular, entre ellas, se forma

lizó limitando el derecho de sufragio, lo que lo llevó a reduc.i.r 

la importancia de la elección. 

Ya en el S. XIX todas las luchas políticas se orienta

_ro~ __ ti:Scía_ la elección procurándo~~ la empliaci6n del suir_-agi~ )itt:s
ta hacerlo universal. .Así---~l c-o~bote Por -ia-s·_-f~ea~ ;-d-em'ocr1.'t-1caS 
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se confunde c.an ld lucha por el voto o.e c:o::!a que democracia y -

elecci6n se ligan en los hechos. Los motivos explican la unión 

actual entre democracia y elecci6n en las "democracias occidcnta-

les". La noción de la democracia misca ha evolucionado mucho -

hasta considerarla sinónimo de régimen liberal, es decir, donde 

los ciudadanos están beneficiados de las libertades públicas: de 

prensa, asociación, religión, reunión, pensaciento, lo que cons

tanta más o cenos en la práctica cuando se realizan elecciones más 

o menos libres y honestas y la existencia de las libertades públi

cas fundaaencales. La elección entonces aparee.e como el medio 

blsico de mantener un rfigia~n decocrático en el sentido contempo

ráneo del término. 

En uno de los libros de Montesquieu se trata la teoría 

pura de la 5eparación de los poderes. Esta teoría ya había sido 

tratada por Locke,< 24 > y tiene su más recato origen en las consi

deraciones hechas por Aristóteles en la antiguedad sobre los ¡o-

::;1~rnus mi1tos. No era pues una invención de Hontesquieu, pero 

si contribuy6 como aporte a la Ciencia Politica de su época, y en 

especial, de su país. Además su influencia se hizo sentir no s6-

lo en Francia sino en otros paises incluyendo México. 

Hontesquieu, sostiene que ''es una experiencia externa 

que todo hombre que tiene poder se ve inducido a abusar de él J 

lleg41 hasta d.:>nde encuentra límites. Tan sólo el poder detiene 

al poder". De ahí la teoría enunciada en resguardo de la liber-

tad política. "La libertad, es ~l derecho de hacer todo lo que 

las leyes permiten; y si un ciudadano pudiese hacer lo que prohí

ben, no tendría ya libertad, porque los demás tendrían igualmen

te ese poder". 

(24} Carrillo Batalla Tom!s E. Op. Cit. p. 270. 



A Hont:"'"!"~'.!i.c...: Jei11o> <lárse!e el crédito de haber añadido 

el poder judicial, como distinto y separado de los otros dos. Co~ 

tra la unidad de los poderes ejecutivos J legislativos en una sola 

cano; !1ontesquieu, agrega respecto del poder judicial lo si6;Uien

te: "Si estuviese con el poder le~islativo, el poder sobre la 

vida r la libertad de los ciudadanos sería arbitrario; si estuvie

se junte con el poder ejecutivo, el Juez seria un opresor''. 

\'olt.aíre.- La pr1nc1?3l característica de Voltaire es 

el ser un critico agudo de hombres e instituciones, ade~is d~ hd

ber influido Eíl tl curso de la historia en torno a !as transforma-

e.iones y cambios sucedidos en su ~poca. Entre las priceras enco~ 

tramos su firQe posición por la tolerancia religiosa J consecuen

temente por la libertad de pol!tica. 

Por lo que hace a la libertad, Volt.:dre afirma en su -

"Ensayo sobre las costumbres" que "todos los ho~bres tienen un d~

recho !gua!~~~ !ib~:~~~, o la p~opiedad de los bi~n~s. a la pr0-

tecci6n de las Leyes. ~o deben ser considerados i~uales para los 

empleos porque sus talentos son desiguales"(lS). 

Como se ve, El asocia libertad y propiedad como "un gri

to de la naturaleza". 

Voltaire defin~ al e;ohicrno civil coincidentemen;-e con 

Rousseau 1 _ "La voluntad de todos, ejecutada p.r;>r un sólo, o por 1:1u

chos, en-virtud de l~s leyes". 

Juan ~acobo Rousseau.- En su obra "Discurso sobre el 
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origen ~e la desigualdad entre los hombres'' Rousseau especula so
bre· el Estado de naturaleza y muestra su indignación por las desi

gualdades e injuSti~ias,que el atribuye al Estado Social: pretende 

redescubrir al hombre pc;imitivo, anterior al Estado y no ve más 

'en él que '"un anitlal más fuerte que los unos, cenos ágil que los 

otros, pero el m~s ventajosacente organizado entre todos" • 

. La contradicción surgida de esa relación entre voluntad 

Particulac y 'toluntad general se rcsueh·e con el imr'!rio de esta 

última sobre el eonte~~o r~u~$eauniano de su teoría de la sobera

n!a. La vida social da lugar a una nueva naturaleza que conser

va, triinsfori::adas la libertad e igualdad del Estado de naturalc-

za. 

Con el "Contrato Soclal" toma cuerpo su teoria de la vo

luntad general y junto con "Los principios del Derechc Po1it!:G 11 

se refiere al iobí~rno, .-1~:::.ft.;_dnóolo basado en la separac.i.ón 

Je los conceptos de soberani.a y gobierno viniendo a confirmar su 

rasgo esencial fundado en la desconfianza que se debe tener (rente 

al gobierno. 

En el anilisis de su· teor!a, Rousseau separa la "depen

dencia de las cos~s" de la "dependencia de los ho&bres". La pri

mera deriva de he7hos, de leyes físicas 1naltcrables y estables. 

Lo ¡rave en la de los hombres, derivada de fuerzas sustraidas al 

cuerpo del Estado~ "La solución estiÍ en el imperio de la ley, 

la cual por su generalidad, su inflexibilidadt su impersonalidad, 

puede llevar al hombre al encuentra de su libertad natural, ya -

transformadat desnaturada por virtud del pacto. Es ese mismo pe~ 

to el que da vida a la igualdad en Pl ~~:~Ju ~octal, pero tam~i6n 
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transformada, ad~p:a¿a ~ e~n nueva situación. 

En ol desarrollo de su teorÍ3, Rousseau adci.t~ c.i.c:ta '!!t!

dida de desigualdad en cu3nto a las fortunas. "El Estado con re~ 

pecto a sus miembros, es dueño de todas sus bienes por el contrato 

social, que en el Estado sir~c de base a todos los derechos 11
, pe

ro el Estado dueño, 1.·:>s d,\ ~ los individuos la posesión. ..Los 

poseedores siendo depo~it~rios Jel bien pGblico, siendo respct~~~~ 

sus derechos yor todos 1o:; ;:i.;.e:ibro:; del Estildc. y cante.1!i1Ji::s con 

todas sus fuerzas contrJ. ... 1 extranjero, p,:,r cesión \entajosa al 

p6blico, y aGn a ellos ~iscos, p~··~e decirse que hnn adquirido ~o

da lo que dieron''. 

La teoría de la i~ualdad rousse.!uniaaa, conduc.e al re

conocimiento en los hechos de cierto grado de d~sibuald~ñ econóoi-

e.a entre los i.;ii.;;,;.'.:t:-~s ~·~1 F.st3do social. l!ec.ho que cu;1dra per-

del S. XVIII, a las nuevas forotis dcmoc.rát.icas te- ~obicr!n• ::nnda

das en márgen~::. pc:::::::i.•1•-'"' de tlesisualdad ciaterial, no ub:.;tant'-' 

la declaración forinal del principio iiualit.ario como es::nc.1.1 ..I.:.l 

Estado Decocrático. 

Hasta este mooento, la presente investigación par~~~ pa

ralizada debido al constante examen de un plano a otra o al c~tu

dio de diversas etapas y diferentes protagonistas, haciendo in~lu

so pensaf que h:!.'! modificaciones en relación a las perspcct.i'13, 

un cambio de valores que oe sirven como referencia. Tome tn ~o~

sidernci6n el lector que habría que ser sucesivamente historinJor

para comprender como se ha venido tranefiJrciando la idea 

democrática, sociólogo para estudiar su arraigo en el grupo so-
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eial, ecOnoi11:ista. par_8: dar cuenta de los factores materiales .que 

actuan en __ su evolución, ."Psic-ólogo- ¡:i.ara captar en las re(lresenta

ciones que de ell'u se hácen-_los indi.,·iduos la fuentes de energía 

que la nutre, político teórico para analizar las incidencias de 

los sistemas y de las doctrinas, jllrista para definir las insti

tuciones tanto privadas como públicas en las que se concreta. 

Es tan amplia pues la concepci6n, el estudio ~ identi

ficaci6n de la democracia que npelando al buen juicio del inv.es

tigador debo agre~ar que no obstante las limitaciones JB enuncia

das. yo como millones de seres humanos tengo el firme pro,ósito 

de alcanzar lo consolidaci6n de una democracia que permita a los 

miembros de las comunidades humenas una convivencia en la que los 

principios de igualdad, libertad y equidad sea.n su valor funda

aental. 

Para concluir el presente tema mb referir' n las carac

ter!sticas de la organizaci6n política que las naciones, poste

rior a la Revolución Francesa y a la Revoluc.i6n de los Estados 

Unidos de Norteamérica adquirieron en virtud de sendas experien

cias. De estas dos revolucfones surgió un Estado al que se le 

ha designado como Democracia Representativa. 

En EE. UU. no había cientos de años de tradición monár

quica, sino el dominio de una metrópoli por lo que se pasQ r5~i

da1tente e la República, estructura que se ha mantenido hasta -

nuestros días sirviendo además, como ejemplo 11olttico a se~,uir 

para los ~atses latinoamericanos. 

Los ra~sos caraceeribticos ~n este t190 de Estado demo

crltico son: 
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1.- El principio de soberanía Rousseauniana. 

2.- El reconoci~iento de los derechos individuales con

forme a la tradición de las declaraciones sobre los 

derechos del hombre emanados del constituyente nor

teamericano de 1676 y francés de 1889. 

3.- Separación de los poderes siguiendo las teorías de
Locke y Montesquieu. 

4.- Organización del Poder Legislativo en dos cámaras,
una; el Senado vesti6io de la cámara de Íos nobles, 

reóne a los representantes de las provi~~ias,· E~ta

dos o circunscripciones del país en el interior. 

La de Diputados congrega a quienes representan al -

pueblo en general. 

5.- El EjecutiYo es encabezado por un Presidente con ae 

plios poderes como en las repúblicas americanas o -

por un Primer Ministro como en Inglaterra, cargo -

que en ese país recae en el jefe del partido de la

aayoría. Igual situaci6n ocurría en Francia de la 

Tercera República. En este último país, el Pres! 

dente en la actualidad tiene más amplios poderes y

ejerce la verdadera jefatura del gobierno. 

6.- Esta característica será mayormente cocentada y es
tudiada en la presente investigación y es la que se 

refiere a la dependencia o inde~endencia del jefe -

del Poder Ejecutivo al parlaQento o Poder Legislatl 

vo. En los paises que se ostentan coQo Deaocra-

cias parlamentarias, el Primer Hinistrc permanece -

en el car¿o en tanto conserve el voto de la mayoría 

del parlamento. Mientras en las democracias re-pr~ 
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recta 1 ocupa el cargo por un lapso determinado, -

aunque la mayoria del parlamento esté en contra del 

Presidente - hecho que es muy dificil d~ ocurrir 

éste éontinúa su mandato sin depende· del otro po-

der. El parla=ento puede aprobar leyes en contra

del criterio presidencial y aún oponerse a proyec-

tos remitidos por el Ejecutivo. Sin eabargo ello

no provoca ni determina una posible renuncia del -

Presidente. Esto ha hecho que en EE. UU. se de -

una deformaci6n de la deQocracia representativa ha~ 

ta denominársele Ejecutivista o Presidencialista, -

fenómeno político que ha pasado e los pa!scs latt-

noamericanos y concretamente a HExico. 

7.- El Estado Democrático post-revolucionario puede ser 
federal en EE. UU. 7 Central o Unitario como en In

glaterra. 

8.- Las elecciones constituyen un elemento esencial al
sistema, contrariamente a las democracias antiguas

fundadas en la actuación Ci~ccta del pueblo en el -

gobierno, mediante su participaci6n en la Asamblea. 

Adeoás en Grecia como ya se vió anteriormente, gran 

parte de los cargos eran provistos por sorteo y no

por elección. 

9.- El juego político de canalización de las corrientes 
de opinión, se verifica a través de los partidos p~ 

líticos, que han venido a con5~ituir und pieza ese~ 

cial al sisteaa. Si los partidos que dominan la -

opinión son dos, el sistema toma la denoainación de 
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bi.pertidista. Si son más de dos, se 1~ dési~na --

plural o pluripartidista. 

El pluralisao puede tener lugar dentro de un =ismo
partido si admite y juegdn sigultáneamente en su s~ 

no, varias tendencias r si no responde a una estru~ 

tura doctrinaria rígida y excluyente. 

B. EN HEXICO. 

!·.'"'."" LOs Aztecas.- Para poder externar una opini6n en 

torno a la de=ocracia· entre los aztecas, se hace necesario un -

breve· a~ili~-is ··de dos aspectos qUe pueden ser- determinantes en la 

concep~~ali~aci~n política de este pueblo; tales aspectos son la 

economta 1 las clases sociales. 

Por lo que hace al aspecto econ6mico y considerando que 

el pueblo azteca fu6 una civilizaci6n agríe.ola eainenc.emenc.e, -

Fri~~erich [atz( 26 ) apunta lo referente a la posesi6n o tenencin 
de 1~ tierra coi:;o 1acdio de producci6n, refiriéndose a los CalpE_ 

llis cuyas tierras fueron consideradas propiedades agrícolas ~en

tilicias ya que los Calpullis o barrios estuvieron formados GOmo 

clases patrilineales J exo8ámicos, pueden ser consideradas tie

rras del pueblo ya que éste las habitaba y labraba para su sus-

ten to y la paga de tributos, Al6unas características de las 

tierras que podemos llamar cocunales son: a) La propiedad no era 

enajenable; b) Si alguno dejaba de labrar la tierra por o.as de 

dos años sin justa causa, lo apercibian de que lo hiciera al ano 

siguiente, de no ser asi se las daban a otro; y c) Quien abando

na el calpulli, perdía todo derecho a la tierra. 

(26) [atz 1 Friedrich "Situac.i6n Social y Econ6mica de los Azte
~a~ :~~~~:~ l~~ ~illOR XV y XVt~ KExic.0 1 UNAH 1 Instituto de 
Investigaciones Hist6rices 1 1~66, p.p. 27 - 43. 
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Junto a la prop1edad colectiva, exis~i6 tambi~n la pro

piedad privada de la tierra·qu~: p~;~~~¿c~~:~ i~~ no~lez~, ~~ta fu~ 
clasificada en atenci6n a la forma' en q~e ~e obtenía, pues podía 

ser po,í- hechos sobre·salientes en -la gu·e~ra .:o- p·~·r herencia en: Pi

llali, pertenecientes a los caballeros·:; o- a =10·8 descerldientes de 

los reyes, y Tecpillali, tierra·s perteriecientes a señores muy an

ti~uos~ 

Existieron además al¿unas parcelas que se trabajaron 

en beneficio de algunas instituciones y que por lo tanto se pue

den denominar de propiedad pública: a) Tierra del soberano, cuyo 

rendimiento servía a fines comunes pero aun~ue el soberano se ali 

mentaba de ellas no las podía enajenar, b) Tierra del templo cu

yos productos se aplicaron al ciudado de los templos; c) Tierras 

del palacio considerada de aquellos que tuvieron a su care10 la 

edministraci6~ y sostenimiento del palacio: d) Tierra de los jue

ces quienes se vieron beneficiados por los productos que de ellas 

obtenían quienes las trabajaron y; e) Tierras para la guerra, te~ 

t~ 5Us produ~tos coco los recaudados directa o indirectamente -

eren destinados al financie~iento de la ,uerra. 

En relación al aspecto social se puede hablar de dos 

~rendes ~rupos que podrían resultar antagónicos: los privile~ia

dos y los desposeídos; ahondando más, Manuel H. Horeno(lJ) clasi

fica a la sociedad mexica en cuatro apartados: militares. sacer

dotes, ~ercader~s y el cocún del pueblo que cocprendía desde los 

sericultores hasta los esclavos. Entre los desposeídos encontr~ 

=os a una amplia gama de artesanos que labraron el oro, la plata 

y las piedras¡ otros que trabajaron la ¡:del y las pluaas, sin -

(27) Moreno Manuel M .. "La Organización Política 1 Social de los 
Aztecas", H~xic.o. INAH, 1971, ·p.·p. 66 - 73. 
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les son los mayeques n cemp~5inos ~!.:-. ':.it::rrd, ios tlamemes que 

fueron utilizados como b~sti~~ te car~a d¡ite la ausencia de ~s

tas últimas y por último los esclavos, mismos que ostentaban esa 

condición, no por ser individuos pertenecientes a una determina

da clase social, sino como una 1nodalidad especial impuesta a la 

capacidad jurídica de quien incurría en ella. 

La esclavitud entre los aztecas era de~asiado brnigna, 

el esclavo podía tener familia y patrimonio y podía obtener su 

libertad dando un substituto. Las principales fuentes de la -

esclavitud era: l) La deuda, en este caso la entre~a que el deu

dor hacia de su persona equivalía a una verdadera dación en pago; 

2) La venta que de sí mismo o de sus hijos hacia un macehual para 

librarse de fa miseria¡ 3) La escla\·itud por pena; y 4) La escla

vitud en que incurría quien era capturado en guerra. 

Con los elementos anteriores se puede apreciar que en

tre los aztecas existió una organizaci6n socio-econ6mica que no 

encaja fá~il~ente ~n nin3un~ de le~ ciTilizacion~s de las que 11~ 

ma~os clásicas, como serían los e~ipcios,' los ~riegos o los roma

nos, lo anterior conlleva a presumir que con la organización ~o

lítica, ocurrirá lo mismo yues hay quienes la califican como un 

imperio pero asimismo hay quien se refiere a los aztecas como una 

repGblica. A continuaci6n registrar~ algunos datos de .la orga

nización política de los aztecas. referida en la obra de Vice11tc 

Riva Palacio( 2B) que reune datos de cronistas, historiadores y de 

(28) Riva Palacio, "H~xic~ _a trav~s de los Siglos'', HExico, 1987, 
la. Reimpresi6n de la edici6n de 16 tomos, Ed. Cuinbre, S.A. 
Tomo 30. 1 p.p. 51 a 54. 
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documentOs de primera aano como fueron los ciscos códices de los 

aztecas. 

Tenochtitlán se encontraba dividida en veinte calpullis 

1 e.a.da uno· se organizó con cierta independencia, existiendo sin 

emb~rdo el ¡obierno supremo y la autoridad de cada calpulli tenía 

un carácter fa:niliar o de jefe de tribu para el cuidado de los 

intereses privados de ese calpulli, sin significación políti- -

ca. Los senoríos en cambio si tenían un tecuhtli nombrado por 

el Colhuatecuhti o emperador como lo llamaron los cronistas. Ca

da calpulli sin embargo, si tenía la posibilidad de nombrar para 

su gobierno interno a un chinancalli, dignidad doméstica que de

bla ser vecino del mismo calpulli, y se escogía entre los privi

legios, el cargo era vitalicio e indirectaocntc hereditario, aún 

que_ repr~sentaron al t:.alpulli ante los jueces y en todo lo que 

beneficiase al mismo, no produjeron nin6una influencia democréti-

ca ja :;uc f-i.:crc:: los :::<i!;::.xq:..:c qu!c::c.:: se encar¡aro:: de: abrir caminos 

1 cobrar tributos. 

En suma, era el Colhuatecuhtli quien 60bernaba realmen

te con el Consejo, éste último como fórmula instituida por Iz

cóatl, aunque antes del Consejo, se celebraron juntas populares 

y después asambleas de principales, el Consejo no tuvo ningún -

oriden popular ni en su fundaci6n ni en le elecci6n de sus oiem

bros, Izcóatl lo fundó por propia autoridad y nombró principal

mente a miembros de la familia real como consejeros, cargo vita

licio y hereditario a ~stos consejeros se les llamó tlatoani y 

al Consejo tlatocan. Aún y cuando ni en Europa a estas fechas 

se conocía la división de poderes, el tlatocan se encontraba di

vidido en varias c!maras con cuatro miembros para el ejerc.icio 
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cinco cámaras ?_út:tero que -conformaba veint~ dignidades; las c~::_a

ras eran: 

Los cuatro grandes electores 

Los jefes de los cuatro grandes calpull ls 

Los grandes jefes ~uerreros 

Los grandes ejecutores 

Los grandes jefes 

El Colhuatec.uhtli o Tlacatecuhtli mantiene superiori

dad p~r encima del gran Consejo, reforzado por el ~uoo sacerdote 

quien en compafiía de un tecuhtli inferior le recomendaban por 

los tres grandes objetivos que debía velar: las cosas de la Aue

rra, el cuidado de sus vasallos y el esplendor de su culto reli

gioso, así. el seflor de He11co era consagrado e.oso r~~resentante 

de la divinidad. 

Las funciones del tlatocan eran eminentc~~n=~ udminis

trati vas, encontrándonos con que al~unas· de sus cámaras tenían 

atribuciona8 j~diciales aunque siempre con sujeción al tecuhtli. 

Este quer1a ea cambio intocado el poder leglslativo. No obstan

te, entre los sacerdotes y los guerreros dentro del tlatoc:in, -

existe cierto equilibrio en cada una de las cámaras, razón por 

la cual podemos afirmar que el gobierno azteca fué una Teocracia

Militarista. 

2.- Epoca Colonial. 

La Colo~ia o,-_.el Virreinato, com.o se le conoce a esta 
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etapa de la historia cexicana, va desde 1521 hasta 1821, inicián

dose con la calda de la Gran Tenoctitlán en manos de los españo

les y concluyendo con la Consuo.ación de la Independencia, el 27 

de septiembre de 1821. 

Tres siglos de opresión o coge lo afirga Mex ~eber en 

su Historia Económica Generar 29 ) , de explotación colonial feu

dal. 

El virreinato en :iéxico está inscrito er. el contexto 

de un io~erialisgo naciente y en el interés de una España por re

hacer su econoQ{a pues al expulsar a judíos y árabes se había -

Tisto empobrecida. As-í, el descubrioiento del territorio de -

A.cérica o de las 1 laaadas Indias Uc.cidentJ.lcs. ::-'! constituy6 en 

"atrh1on10 considerado 1uridic.a .. 1ente :regalL\ de ld corona de -

Es dec~r la tierra y otros b!unes vinieron a s~r pa-

triaonio del Estado Es~afiol. 

Por otra parte no hay que olYidar las condiciones y ca

racteristicas de la sociedad novohispana pues éstas tac.bién son 

factor detercinante en el terreno político. Entre los habitan-

tes de raza pura, ene-entramos en se6undo lugar a los blancos, -

mis~os ~ue se dividen en los nacidos en Europa y en descendien

tes de europeos nacidos en A~érica v en las islas asiáticas. 

los primeros se les conoce con el nombre de chapetones o gaChu

pines y a los segundos como criollos. 

"La poblact6n de la Nueva Es~afia, dice el obispo .y ca-

bildo ec.lesiistico de Valladolid; se coci¡>one de tres clases 

(29) Cit. ¡>or Cué CanoYas A~ustín "Historia Ec-on6mi~l( y SO~ial"- de Mé-xii:.O de 
1521 a 1854. Ko. de Ed. 2a., !léxico, Ed. Trillas, p.p. 18 - 23. 
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\o conside-

ro 1.J.Ue los españoles coi.:;.onen la décii:oa parte de la masa total. 

Casi todas las propiedades y ri1uezas del reino est~n en sus ma

nos. Los indios '! l.1s casta~ cultivan la tierra; sir\·en a la 

&ente acouod3.da, '! sólo Yiven d~l trabajo de si.:.s bra.z:os. Dt: -

ello resulta entre los indios y los blancos esta oposición de in

terés, este odio reciproco, que tan !dciloent~ nace entre les que 

lo poseen todo y los que nada tienen •••• " 

"La ley prohibe la mezcla de e.astas; 13ohibe taL':lbién a 

los blancos esta~lecerse en los pueblos i11Jio5, ¡ a lstos do~!ci-

liarse entre los españoles. Esta distanci,l, puesta e:ltrc unos 

y otros, estorba la ciYilización, •• 

5~¡;;'.;.r, lJ.::; lCj!!!:, :\C ~..:"t-'? hnbf'r inrlios esclaYOS en las 

colonia5 españolas. Sin ecbar¡o, por un ab~s0 btc:i e1:r~~a. dos 

especies de guerra, muy diferences entre sí, dan cc~s:6n a ~ll tl-

' ~ - f r:::.-

les aisioneros de ld Anirica Meridional hdcen de cua~d~ ti! c~an

do incursiones en lueares ocupados ílºr ~ribus pac.ífica!~ ,¡,, ir.

dios, llaoados indios bravos, por L.1 que na saben l::i sef!al <l'1 la 

cruz co~o los otros a los 4ue lld~dn indios reducidos. En !•~ t.as 

incursiones nocturnas, se apoderan de todc lo que ~u~dca r pr1n-

cipalillente de ni:los, ciujeres y ·•tejos, y separan sin coo¡lasión 

los hijos de sus ~adres, para ev~tar que busquen de acuerdo unos 

con otros los medios de escaparse. El fraile q'.le hace de jefe-

de esta expedici6n distribuye la ~ente joven entre los indios de 

su ui.isión ••• 

En México los prisioneros hechos en la tuerrilla que 

casi de con~inuo se está haciendo en las fronteras de las provin-
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zos de La Acordada u. {30) 

·Ante t.odo lo anterior, resulta ló&ico que en los años 

de la conquis_ta, quienes ejerci"eron las funciones gubernativas 

fueron lo~ pro~ios militares, los jefes de las e~~ediciones des-
cubridores. Se les di6 título de Adelantado, palabra castalla-

na de cu~o medieval, sobre el funcionario c.ivil y militar que -

ejercía .el mando en las zonas fronterizas con los árabes. En 

el caso de la e.enquista de A~Erice, y por tanto de Mé1ico, el Ad~ 

lantado íué -investido siem~re con el carácter de l!Obernador, así 

es que tenia {une.iones militares, administrativas y afin juris

diccionales. Tal organización se fué haciendo a un lado en la 

medida_ en que avanz6 la or~anizac.ión y se fueron creando los vi

rre-iriatOs, con lo que el Estado español se volvi6 owni"rcse-nte 

en las nuevas tierras conquistadas. 

La má:tima autoridad después del Monarca iué .:l Rc::l y 

Supremo Coniejo de Indias, que inició sus funciones como una sec.

c.i6n del Consejo de Castilla desde 1519, adquiriendo plena inde-

pendencia a partir de 1524. Las atribuciones del Consejo con-

Sistían: en decidir en última inst.anc.ia de los asuntos judicia

les, civiles y criminales que le reoitieran las audiencias de -

América; deslt;:nnr e los funcionarios de Indias; hace a la Santa 

Sede la presentaci6n de obispos y arzobispos¡ disponer la salida 

de las flotas; autorizar las e:iplorac.iones de descubrimiento '! 

conquistas; velar por la Hacienda Colonial r el buen tratamient.o 

de los indios. Del Consejo dependieron el Cronista Mayor de las 

Indias el Consm6grafo Mayor. 

También fueron cread~s con mayor~> a:ribu~iones que los 

(,30) .Cit. por Hu:iboldt Alejandro d~ ... nfü,sayo Polltico sobre el Reino ,de la flu!J. 
va España", Hex •. Ed. Porr6a, S;A. 1966, p.p.:49, 83, 85 y 87. 
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Adelantados, los Capitanes Generales. Tal· es- el CasO de Herndn 

Cortés. quien sentó las bases de la orga.n.izaé:-Í.ón· .política y á.d

ainistrativa mexicana. 

En vustas ,- illejadas regiones, los re.,resententes del 

Estado fueron los gobernadores. En zonas pequeñas y pobl:'.lc.io-

nes prin7ipales actuaban los alcaldes mayores y los corregidores. 

Las ciudades fueron ¿obernJdas por m~dio del Hunici

pio. El cabildo municipal o ayuntamiento se integraba con un 

Alcalde Ordinario, dac.c redidores o oenos setün la iraportancia 

de la. ciudad y otros funcionarios con atribucione:; e:opcc!sles~ 

todos designados anualmente. Los ayuntamientos, son en todo ca

so la célula políticu a l~ •111e le podríamos atribuir algfin car5c

ter democrático. 

Para ~obernar a los indios habituados a for~as instit~~ 

cionales la Corona mantuvo a sus anti~uos señores o c.aciques e 

implant6 un sistema, semejante al municipal a cuyo frente qued6 

_un alcalde, sus regidores y alguaciles. 

de indios. el gobierno estuvo en manos d~ funcionarios desitnados 

por las autoridades superiores. 

Con un carácter administrativo o de fiscalizaci6n T no 

popular• el Estado cre6 dos formas de c.ontrol r vigilancia pdra 

sus autoridades: la visita y la residencia. El visitador podía 

enJuiCiar ¡ ~.i::>Rtituir autoridades novohtspanas. La residencia 

era e1 juicio a que se sometía a todo íun~i~~ario al final de"su 

gesti6n 1 pre~iándolo o caliti¿ándolo~ 

Otro Ó<iano d~ gobierno político u judicial creado por 



l~_.Co~ona en 1527 fui la Audiencia de México presidida por Sufio 

de Guzmá~. "Los e.xcesos cometidos por ella ori¿inaron que el 

_Honcirca la destituyera y no.nbrara a Sebastián Raoírez de Fuen

leal, ·Juan de Salmerón, Francisco Cernos, Vasco de Quiroga y -

Alopso_Ha~~onado, cuya conducta frente a la Segunda Audiencia fui 
en extremo benéfica para la Colonia''.(Jl) 

La Audiencia realizó funciones legislativas ioiediante 

sus ''Autos acordados" y, en ausencia de la autoridad civil 1 sus 

actuaciones !ueron ejecutivas. 

En el terreno jurídico, la Au~iencia tiene una ~ran -

releYancia pues consideró a la tradición del Derecho Romano y el 

Can~nico ·ya e_xpresada e!1 al~unos códie;os es¡Jañoles, supliendo las 

la¿unas Je la le~islación ~etropolitana con las disposiciones es

peciales sur~idas de la realidad aciericana 1 noraas que a¡>oyadas 

en seYeras doctrinas y codificadas dieron lu~ar a la RecopJ1~~i6n 

de Leyes de Indias de 1680 que fué el primer código fundamental 

del Imperio Español. 

Parte del aspecto deaocrático con el que se había oste~ 

tado el Municipio o ayuntaaiento 1 se conservó a travEs de los ca

bildos abiertos, a los que podían concurrir todos los vecinos del 

lugar; aunque hay que decir que tal institución funcionó en los 

pri::eros ali.os de la colonización y al final del virreinato, cuan

do los ayuntamientos se convirtieron 20 voceros y partidarios de 

la emancipación. 

Otros organisaos creados ¡>or el gobierno de la metr6po-

(Jl) De la Torre Vi llar Ernesto-yootros.-- "Histori-a Documental de 
México",- HExico 1974, Instit-uto de Investigaciones Históri-
cos, UNAH, p. 174. . 'f\r.~t 

''~ 1./.t>L 
t~1~ ~t_:,\~ Í'<' ·~ 1~\t\',~ 

~\ '·'·· \.~ l¿¡\ u - .. t l'r\ 

'iiil.L\í\ ·-~ 
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li carences por co'1~leco de elew.entos t'Ot'Uiar~s !.t:eron: la Cc.\Sa 

de Contratación de Sevilla fundada en 1503 más que nada con fine~ 

cooerciales yreferente~ente en el ca~ítulo fistal~ final~ente fué 

sometida al Supre.::o Consejo óe Indias, éste se fundó en 1s;u. y 

~or diversas Ordenanzas entre 152l y 1523 se estableció su estrus 

tura, constituyéndose en el ór~ano su~re~o del rey para el 60bieL 

no de AQérica, canto en el orden le6islatiro co~o en el judicial 

incluidos no:bra~ientos y asuntos eclasiásticos, aunque ~ar3 es

tos Gltiaos se cont6 con el Re&io Patronato Indiano que tuvo un 

poder casi absoluto en el terreno eclesiástico pero en beneficio 

de la monarquía pues hasta para exi6ir una iglesia en territor1u 

de Indias había que obtener la autorización del Rebio Patronato. 

3.- México Independiente. 

El ?l~n ~e lsuala lo~ra unir a todos los criollo$ y -

europeos afines a la causa emanci~adora. 

del ejército se a¿lutinan en torno a lturbide. El alto clero 

y los propietarios sosrienen el aovi.i:1iento con toda su fuerza -

econóuica y moral. La rebelión no ~ropugna ninguna transfor~3-

ci6n esencial en el anti~uo r~gimen; ~or el contrario, reivindi~a 

las anti~uss ideas frente a las innovac.iones del liberdlismo. 

Ante torlo se trató de detener al clero de las refor~as que Jme

nazan 1 a las ideas católicas de su "c.on:.;:i::üni\c:ión" frent.e a la 

filosofía liberal. 

Sin embar¡o, aún cuando se conserva en general el anti

¿uo sistema, ha habido un cambio importante. La clase euro .. ea 

~iPrde la direcct6n de la naci6n en favor de los criollos. Los 

funcionarios de Estado, casi e~ ~~ toralidad, abandonan el pars¡ 
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~l ejEr¿ito ex~edic.ionario, es repatriado; los co~erciantes euro~ 
peos pierden sus ~riYile~ios al romperse las relaciones co~ercia

les con Cádiz y decretarse la libertad de comercio. A este cam

bio corres~onde otro en la for~a de gobierno. 

"Se estableció una Junta con prejlonderancia del alr.o 

clero y nobleza criolla y exclusión absoluta de los insurgentes~ 

Para lo futuro se pensó en una .. Constitución ¡¡¡oderaddº, lillJitada 

al esp(ritu y esti~ulaciones del Plan de I~uala'1 < 32 >. Se trató 

de ase6~rar los intereses ~ro~ios de euro~eos r criollos derojan

do las estipulaciones le¿tslativas opuestas a su desarr-ollo y -

otorgando <:oncesiones a la .clase c:iedia y castas para e•;icar su 

desc.uento~ 

Resulta eviden~~, co~ t~~Q lo anterior que, la ~roclamA 

ci6n de la inde~endencia mexicana en 1821 no ~arca de nin~una ~d

nera el final de la revolución y aenos adn, supone al,Gn triunfo 

po~ular, es tan solo un episodio en el que una fracción del par

tido c::ontrarrevoluc::ionario suplanta a la otra.. Iturbide no es 

realizador de los fines pop"ulares ni de la clase 111edia mfi.s qu,e en 

el aspect? ne¿ativo de descartar a la clase europea de la direc

ci6n pol!tic::a. Es ci~rto sin e~bargo que en la Junta Frovisio

nal formada 9or Iturbide 1 se aceptó a un gran ndmero de represen

tantes de la clase media; éstos provenian del anti¿uo baluarte; 

el ayuntamiento y las diputaciones provinciales. As! la divi

si6n de partidos en el seno de la Junta, ~ropicia la reanudaci6n 

de la lucha de clases. En apoyo de Iturbide y la Redenc.ia se 

unieron todos lúS t!tulos y mayorazgos, con los miembros del -

(32) Villoro, Luis "La revoluc.i6n de independencia~ Ensayo de in
terpretaci6n hist6rica". UNAM Mªxico, 1953, p. 182. 
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dos los abo¿ados. fué esta última fracción la que con inteli-

&encia. llegó a controlar el yequcño con6rcso. 

Cuando se pro~uso la convocatoria para un Con~reso Na

cional 1 sur~ieron tres proyectos: El de lturbide .:tue ~roponía una 

c~~ara 6nica con representdci5n ~ro¡Jorc.ional a la importanci~ de 

las clases. El de la Re~encia ~ue ~edía una cJmarJ alta formada 

?Or clero, ejircito y di~utacionc~. y una cJ~ara baja de ciudddJ

oos; coincidía con el .rnl~r1or en la separación de clase~ y iJn 

la intervención electordl de los ayunta~ientos. f;l de la JuntJ. 1 

en cambio, pedía una sola cácara si1• separaci6n de clases ni re

presentación pro¡Jorcional 1 y elección indirecta - sit1.Vición que 

daría acceso a los cabildos que controlaban las elecciones-. El 

¡Jroyecto adoptado, fue mixto; aceytaba la r~yt~5c~:aci6n por cla

ses, más no proporcional, r trasladaba a los ayuntamientos la fu!!, 

cl6n de las juntas electorales. Con esa couvoc.atorla, el Con

&reso quedó dooinado por la clase &ed1a. 

Desde la primera sesión, el Con,reso vota vor unanimi-

dad, que en él reside la soberanía. Si¿uiendo la misma lf ne~ 

que su antecesor de Chilpancin&o, actúa co~o soberano, tomándose 

por fundamento real de la sociedad. 

Para it.urbide en cambio, el fund:imento de. la socie-

dad es solamente el Plan de I¿uala sobre cuya base se llev6 a ~a

bo la independencia. Estamos frente a un ca.so de "sobera

ní.a" <33 >: una que se sitúa en el Poder Ejecutivo· sobr-e la base 

(33) Término "U.c.iliz.a~o ;:r-· .CrRne· Britón "An'atomía de la Revolu
c.~6n n ,- ·~ Foñ dO -de C_ul~ura .. ~~-o.n_óm~C:ª, MéxicO i :;42. la; E~. -
p. 182. - - - - -e -
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del trabajo que lo llev6 al triunfo, otra en el Poder Legislati

vo que aspira a su¡.>lantar a la anterior y se proclaca 6nica sobe-

rana. El equilibrio inestable de esta situaci6n tenia forzosa-

aente que dese•bocar en la lucha abierta, con la consecuencia el! 

=inaci6n de uno de los dos pretendidos ~rinci~ios soberanos. 

gente. 

La lucha del Congreso se enlaza con el ooviciento insuL 

lturbide posterga a los antiguos revolucionarios y olvi-

da cencionar sus méritos; ~stos se reúnen nuevacente para consi>i

rar co~o en 1810. Lus antiguos tc=as se actualizan: ataques a 

los euro¡.1eos pidiendo su expulsión, teo.or del despotismo ¡.1erso

nificado ahora en Iturbide, recelos del alto clero, pro¡.>aganda 

de las ideas liberales. La revoluci6a prosigue¡ ¡>ero lo que es 

-ás sig~if!cativo. esa luchA ha roto su alianza con el ~ueblo que 

no volverá a hacerse oir hasta cerca de un siglo ~ás tarde. La 

clase media, asi, ha encontrado en las logias ~as6nicas su ~aqui-

El Congreso dirigia sus ataques contra los tres gru~os 

dominantes: ejército, alto clero y nobleza criolla. El ¡>rio.ero 

era el verdad~ro ¡>unto de fricci6n que se ocultaba detrás de to-

dos los pretextos. El ejército constituis un enorme cuerpo que 

absorbia todo el diner·o del presu.,uesto. El Congreso intentaba 

reducirlo. r€'bajar sus soldados y se.,arar los mandos militares 

de los civiles. Iturbide, en cambio, intentaba extender su po

der, llegando incluso a proponer la forcaci6n de tribunales mi

litares. Cuando el Ejecutivo disolvió el Congreso, el principal 

motivo que aleg6 fué su hostilidad hacia la clase oilitar. Con

tra la nobleza; el Congreso intentaba sl.:.,ricir los oayoraz.gos. 

Contra el clero; impedia el regreso de los jesuitas y anunciaba 
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.ziedidas que en lo futuro habrían de regular las te•poralidades 

eclesiásticas. A la disoluci6n del Congreso sucede la ~romul-

gaci6n del Regla~ento Político ProTisioaal. que disimula las li

bertades politicas de los ciudadanos, acrecía el poder de la igl~ 

sia a exyensas de la soberanía de la naci6o J daba amplio yoder 

al Ejecutivo e inusitado a los jefes pol!ticos 1 JB que era única

mente el desarrollo del Plan de l~uala¡ asi, 1)ode•os apreciar -

cual era el verdadero espíritu que había ~revalecido en el ~nvi-

•iento iturbidista. La noeva coovocator1a del Congreso ·1olvia 

a los ¡HOfeCtos originales de lturbide y la Regencia. Así la 

clase media se veía f~rzada a elegir entre la sumisión y l~ r~be

li6n ar1Z1ada. Decidida por la segunda, logró destilutr al e~~e

rador, proclawar la reJ>6blica y restablce:- el Con&r.;:::.u 1 t!slu vez 

co~o 6nico soberano. Nuevaaente evi t6 la alianza con las cla-

ses proletarias y si en cambio, la estableci6 con una fracci6n 

del pro~io ejército. q~c e:pP7~h~ e j~:~r el pap~~ J~ ler~~ra en 

discordia sieapre ganancioso. La clase media traicionaba, ~n 

este acto, su papel de directora del proletariado, en ca~bio, lo

graba asestar un golpe a la clase euro-criolla. 

La abdicaci6n de Iturbide el 19 de •arzo de 1823 ·y la 

instalaci6n del Congreso dias •ás tarde •arcan el fin de la re

voluci6n, porque señalan el acceso de la clase 11edia cri<:Jlle ::il 

~oder, lo cual no im~lica el lo~ro de todos sus objetivos revolu

cionarios. 

La estructura social y ecoo6•ica sobre la que fincaba 

la supre•acia de la otras clases peraanecia inLacta 1 era necesa

rio reeapla~arla. Mientras la transformaci6n se sitúe e~clusi-
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~a.iente. en el plano y:>litico r no i:iuerda en la estructura econ6-

~ica, el do~inio de la nueya clase estará constante~ente a un ~a

so de perderse. La segunda eta~a revolucionaría comienza con 

la .conq.uista del Y"oder t>Ol!tico y terinina con la transforcací6n 

~.e··l.a estructura econ6cica y social. La clase media, había per-

dido en su ascenso y conquista del ~apel de directora de la soci~ 

dad, su contacto vivo con el ÍQ¡>ulso ~o~ular y consecuente~ente, 

lo pierde ta.abii-n con las fuerzas ¡>roductivas de la sociedad: -

desli~ada de la tierra en la que labora el indigen.?, de la pro

ducci6n industrial a que el obrero se encuentra encadenado, se 

ve obligada a crear instituciones sociales propias en las que -

pueda sostener con alguna estabilidad el sitio que ha conquista

do. Los ayuntamientos aportan el terreno propicio pAra el de

sarrollo de las logias M1C1s6nicas 1 en ellas los criollos encuen

tran un orgenis~o eficaz ~ara asegurar su sitio dominante. La 

burocracia ofrece el 6nico sostén econ6~ico de ~na cl2~c ;u~ ••i 
tiene ~ro~iEd~1~s ~t 3~ encuentra esclavizada a su fuerza de tra

bajo. La burocracia, junto con el ej~rcito gravita sobre la ec~ 

noaia del ~ais. La nueva burocracia. a diferencia de la buro-

cracia colonial, habiendo surgido de la destrucci6n del viejo -

orden ~ol!tico, solo tiene razón de ser en tanto fuerza transfor

madora de le sociedad; lejos de encontrarse - coao los funciona

rios coloniales - en la ci~a del poder establecido, tiene que -

oponerse ~ara subsistir, a las clases econ6Qicamente privilegia

das. 

Los decretos que attlica, las instituciones que crean, 

no repiten moldes antiguos, sino que están destinados a negar los 

existentes y provocar la traosfor=ací6n de la sociedad; desrl~ el 

1110.aento c¡ue esta lt?!?o:- <::C.cidfd, terminarla .su funci6n burocrátí-
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ca. La burocracia colonial ligada a la conservaci6n del pasado 

era necesariamente antirre\·olucionaria; la burocracia criolla. 

surgida de su negaci6n, está de~tinnda a ser revolucionaria para 

poder subsistir. La ~nica posibilidad para no derrumbarse se 

materializa por un lado, en la destruccibn total de todo vestigio 

colonial y por otro, en la aparici6n del nuevo orden. Revolt:

cionaria sin el pueblo, la clase media siente la inseguridad de 

ser s6lo un tránsito, una vía qlle, de llegar a la democracia, la 

heria desaparecer. 

Al t~rmino del predominio hispano, deviene el Imperio 

lturbidist.a. Agustín de Iturbide habla conseguido, allegarse 

el apoyo de las eltaS clases novohispanas y de los altos funcio

narios clericales. hecho que no representaba la garantía democrá

tica que perseguían las grandes masas de poblaci6n mo",.ilizadas 

durante l~ ~ucrr3 i~~~rg~nte. 3Un esl, cabe aclarar que los espa

ñoles peninsulares consideraban a lturbide como traidor a la cau

sa realista, no obstante lo cual habi~ndose conocido el rechazo 

de las Cortes hispanas para el Tratado de C6rdoba, lturbidc fuh 
proclamado emperador. Los enfrentamientos de lturbide contra 

el Congreso provocaron la disoluci6n de la· asamblea en 1822, pro

vocando la rebelión de Santa Anna contra el imperio y la proclama 

del Plar. de Cesa ~8ta. en el que se postul6 la reínstalaci6n del 

Congreso cisma que declar6 nulos todos los actos del imperio, -

anulando taabi~n el Plan de Iguala y los Tratados de C6rdoba. 

A partir de esta bpoca, el pais va a ser escenario de 

una lucha constante entre centralistas y federalistas. Al mar

b=~ ~~ 1Aq ?Ol~micas en el sentido de que si el federalismo fue 

una imitaci6n extral6gica de las instituciones de los E~LóJv~ ~~i 
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dos de ADérica o que si este sistema tenia profundos antecedentes 

en México; se oye la opinión de Daniel Moreno que dice: ~ ..•.• se 

puede afir•ar que en su tiempo result6 bastante postizo el siste

ma, a tal puoto que a pesar de su victoria forcal, primero en -

1824, J después en forma definitiva en 184i, el centralisoo tra

dicional se impuso y en 1980 lo vemos en todo su esplendor".{3 4 ) 

las cuestiones relativas a la pugna centralisDo-f edera-

1 isao, quedaron reservadas a la elaboraci6n de la Constitucibn 

definit.iYa. 

El proyecto de Constituci6n federal aprobada el 3 de 

octubre de 1824, se present6 al Congreso el lo.- de abril de ese 

año, toaando el nombre de Constituci6n de los Estados Unidos Me

xicanos; uno de los articulas de mayor importancia fue el 4o., 

que estableci6 la forma de repÚbl1C41., :-e??'f'S€'ntatiY80 popular f fs_ 

deral. Durante su vigencia, las facultades de los Estados eran 

•ayores, sin restricciones en su rbgimen interno. 

El año de 1848 tiene especial significado pues esa fe

cha significa el despojo de la mayor parte del territorio mexica

no, DO obstante los intentos de los federalistas por sacar a flo

re la carta de 1824, con el Acta de Reformas de 1847. 

Roto el orden constitucional desde comienzos de 1853: 

como base de la dictadura sirvieron las Bases para la ad~inistra

ci6n de la Rep6blica hasta la promulgaci6n de la Constitución . 

(34) Moreno Daniel 11 Derecho Constitucional Mexic8.no", M~xico, 60. 
Edici6n. Pax-Hhico, 1981. p. 103. 
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Durante esta epoca, priva el capricho personal carac

:ter!stica del gobierno santanista, a base de decretos, centraliz6 

el poder Santa Anna toaando el título de Alteza Serenísima. 

La libertad de imprenta fue combatida y desap~recieron 

los peri6dicos de ideas avanzadas. Para obtener ingresos se -

dictaron ~edidas como las de contribuciones sobre puertas y ven

tanas o sobre tenencia de perros r lo peor para la integridad te

rritorial; la venta de 130 mil ki16metros cuadrados en diez mill~ 

nes de pesos. 

Con todo lo anterior no era de extrañarse que al lla

mado del Plan de Ayutla acudieron moderados y liberales ! un sec

tor d~·1os ~o:~cr•a~ores. Los comienzos de ls Revoluci6n de Ay~ 

tla, fueron.modestos pero poco a poco alcanzaron importancia has

ta obligar la s8lida de Santa Anna. 

El gobierno y los destinos del pueblo, quedaron en ma

nos de liberales puros y moderados, estos 6ltimos representaban 

mayoría y Don Ignacio Comonfort tom6 el ~argo de Presidente sus

tituto pues el General Alvarez dej6 el poder en diciembre de -

1955. 

El Congreso Constituyente de 1856-1857 est& considerado 

en la historia de H~xico, como el de mayor altura por la calidad 

de sus debates y el mejor integrado por la importancia de sus -

elementos. David Horenn ~!~~ ~! ~~~féouc Custillo Velasco quien 

señala en relacióna la integración del Congreso: "Consumida 1.1 

Revolucibn de Ayutla, al verificarse las elecciones de diputados 

el pueblo tuvo el acierto de nombrar para este encargo, casi en 
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~u totalidad a ciudadanos que hablan sido .. ·iccime de la tir"'uila 

o d~ la dictadura militar. Era natural que qu~enes hablan comba

tido. a la tírenla y por esta causa acababan de sufrir todo g6nero 

de tormento; que quienes volvían del destierro o sallan de las 

prisiones de Estado, adonde habían sido relegados por amor a la 

libertad, tuvieran la cas firQe voluntad y el mhs escrupuloso em

peño en establecer preceptos constitucionales que hiciesen impo

sible la repetici6n de los abusos del poder e imposible tambi6n 

la tirania. Y el pueblo ~exicano no se engañ6 porque el pensa

miento capital, la idea predominante de la Constituci6n de 1857 

es el aséguremiento de la libertad". (35) 

La aplicaci6n de esta Constituci6n, trajo como conse-

cuencia un baño de sangre durante tres años, tiempo que rese.6}t · 

~l golpe de Estado por Comonfort 1 el gobierno autoritari9 d_e_ Ju~':' 

rez y fue a la vez plataforma de sustentaci6n para el régimen -

dictatorial de Porfirio Diez, sin olvidar la intervenci6n fran

cesR, para el establecimiento del segundo imperio. 

El México moderno, el Héxico que está a punto de inte

grarse a un ::iercado internacional con sus vecinos del norte. Este 

pa!s es el resumen de casi cien años de historia, desde la procl~ 

maci6n del Plan de la Noria cuya bandera fue el antirreeleccio

nismo, empuñada por el gran dictador Porfirio Diaz. La socie

dad actual ha asimilado sus lecciones de historia, en algunos -

sectores de manera positiva pues participan en forma responsable, 

en otros, por el lado negativo pues se han vuelto opAticos e in

diferentes. 

Una de las consecuencias de la Revoluci6n de 19iQ.., aun-

(35) Op. Cit. p6g. 85. p. 160 .. 
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que tiene antecedentes :as profundos en la historia nacional, es 

el presidencialismo. l!ste no se puede considerar como una [orea 

espuria ci como una deforcaci6n de la d¿oocracia representativa. 

Considerando que el propio Coconfort se volc6 e.cintra 

la Constituci6n del 57 pues acab3 las Qanos al Ejecutivo, tendre-

11os razones sobradas para que el constituyente del 1916-1917 Jot.Ha 

de amplias facultades al ejecutivo. 
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A. ASPECTOS DOCTR!SALES 

En la O¡.lini6n de Giovanni Sartori ~rofesor de Hu-

~anidades de la Universitlad de Col04bia, la de~ocracia y el pre

sidencialis.!lo, se.inscr!ben en el marco de la reforJ:1.a del Estado 

1 está !ntiilla.11ente vinculada a los ca.abios econ6.nicos que han -

venido siendo ele~ento básico en las estructuras políticas de la 

sociedad. 

El citado profesor se hd referido recientemente al Es

tado liber3l de~ocrático y distin5ue cuatro ti~os de P,stados: 

a).- El Estado que siendo fuerte, es débil. 

b}.- El Estado dedicado a hacer leyes. 

e).- El Estado empresario - industrial. 

d).- El Estado i~presor Je billetes. 

Con respecto al prioero de los casos, el Estado que -

siendo fuerte, es débil, el profesor Sartori afir:nó. "Parto 

del supuesto de que se trata de un Estado constitu(ional, que ga-

rantiza su propia constitucionalidad. L~ relación que establez-

co entre "fuerte - débil'', tiene ~ás relación con el conce~to de 

un Estado eficiente versus un Estado ineficiente. Es decir, gi-

t"a en torno a la cayacidad del Estado, de for-aar decisiones, y 

a su ~apacidad de llevarlas a cabo. ¿estado o ~obierno?, yuesto 

que me refiero al Estado, ~i ar~u~cnto es estructural y esa ''es

tructura" coincide plenamente con la estructura constitucional. 

Una •anera de referirse a este tema en A•érica Latina, 

es ubicarlo en el conte,!(tO de las "estructuras del presidencia-



93 

lismo. México, en este sentido, destaca co.::o caso único, al -

pers~guir un proceso de~ocretizador bajo la é~ida de un ti~o de 

Concentración del yoder ¡1i-esidencialista. La fór~ula .:i.exicana 

contrasta claracente a la nortea~ericana, ~ue re;resenta el .::ode

lo estanrlar de separaci6n de ¡JOl!eres, co;no sucede ta:ibién en -

otros paises de A~érica Latina. Este funciona bajo el su~uesto 

de que el ¡;¡is~o .,artido controla el Con~reso y la ~1residencia. 

lrónic.a:iente, el ¡•residencialis..::o }'Uro nortea.;i.erica110 tiene la 

re¡>utación de ser un Estado fuerte, cuando, en realidad, es un 

Estado débí l. 

Son estas áreas las que constituyen la agenda de las 

reforaas al Estado. En Latino~m~ric~, lo..s refor~adores del pre-

sidencialis•o, buscan alternati~·as parlaiDentarias. Los italia-

nos en cambio, cansados del ~arlamento, buscan una correccí6n ha-

tia el ~residencialisco. 

tando 1 en los aftos que vienen, el tema del ~residencialismo 11 • 

"El Estado hacedor de leyes tiene, como centro, un Es-

tado controlado por el ~arla~ento. En todos los ¡;aises hay asa~ 

bleas legislativas, las he.nos llamado asi ¡;orque q,ueremos subra-

yar que las leyes son iaportantes. Rousseau lo dijo con más -

insistencia que ningún otro pensador: ser libre es obedecer a las 

leyes y no a los hoabres. Cicerón lo dijo antes: somos siervos 

de la ley para poder ser libres. La fórmula libertad bajo y a 

través de \eyes destila milenios de experiencia y sabiduría. Pe

ro ¡;arte de una noci6n de ley, que nuestras asambleas le&islati

vas y el positiviSiDO juridico kelseniano y la jurisprudencia ana

lítica, han eros1on'1do l-'rvf.J;;\!;i:::.c~t.e. 



Las leyes que Rous!;e;!u y Hontesqt.:ic.!! te;¡,lan en ,:¡ente 

eran reglas generales y relati .. ·a1D.ente estables. Eran ci:c!s que 

nada, leyes protectoras de la liberta~. Si ld regla: 11 todos -

tienen que estar cuertos", se aplica sin exce~ci6n a los legisla

dores que lo pro.:zulgan, p-odelllos estar seguros que nunca s~ pro

oulgará. 

Pero los yarlamentos se han convertido en máquinas de 

hacer leyes, productoras de legislaciones sectoriales, y no de 

leyes generales. La causa que acelera 1.1 µr.Jducción de l~yes 

sectoriales son bi~n conocidas. En ¡>r1nc1pio, inter alla, las 

le1es iguales nunca lo son en su impacto, nunca son igualitd- -

rias .. Inversamente, para tener resultados iguJ.lcs se r-equieren 

leyes desiguales. Par-a ser cás iguales debemos ser tratados en 

nes de igualdad, el ¡.iroyecto igualitario de nuestro tieopo .:iina 

la generalidad de la Ley, es decir la i~ualdad de ld ley''. 

A la opini6n del profesor Sartori t-1odcmos a5regar- que 

en el régi.iDen presidencialista se ha vuelt? una necesidad apunta

lar al -gobierno con un gran n6mero de leyes y decretos cuyo ori

gen, se encuentra en el Poder Ejecutivo. 

"El Estado emJlresario - industrial occidental es de -

for.iDaci6n reciente. t{ace pare a:io:rtiguar la gran de 1:>resi6_n, v,~

ro ~ronto asollle une ¡losici6n ideológica - entici.,alista-, y tras 

bambalinas una force fantástica de echar a perder recursos, con

virtiéndose en una mina de oro pare las colonizaciones partidis

tas, los financiamientos y patrocinios políticos. 

Es un hecho que el Estado es un induRtr1 Al ~~tjff')t;r'!' y 
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un ~~si•o adQinístrador. 

El Estado eapresarial - industrial, hecos sostenido du

rante wucho tie;::apo, resultaba de un :iat necesario que encontraba 

su justificaci6n en las preocuyaciones sociales, !os deseos de 

independencia nacional, el fortaleci.::iento del ca¡Jitalis..:ic y -

otras razones. Ahora esta~os forzados a ace~tar, que la justi-

cia social, la ígudldad y el interés ~úb!icc nunc3 se pro:ue..-c 

produciendo pobreza''. 

"Un Estado impresor de billetes. 

Este es un asunto dificil y un teoa crucial. Sin ell:I-

bar·~o, inYolucra, desd-e sus origenes, las instituciones de nues-

tro siste.!:a constitucional. 

bajo la premisa de que el Estado democrático no está preparado, 

en su estructura actual, para resistir una economía que no sea 

sana y cenos aún las malas políticas económicas que resulten de 

el lo. 

El propósito de nuestros siste:rns constitucionales, -

cuando fueron concebidos fue el de evitar los poderes arbitrarios 

y tiránicos. Asi el poder estatal se vi6 equilibrado, en la me-

dida en que parlamento y gobierno. se mantuvieron como entidades 

sep~radas, el parla~ento se reservaba el ~oder de la bolsa-y, por 

tanto, la capacidad de obtener y otorxar recursos en dineros. 

En este últico sí~lo, los f,orcejeos entre los frenos 

par._l~m_e:ntar_ios y los aceleradores del ~oder_ ejecutiv_o teri:i.inaron 

de echar a ~erder todo equilibrio, y aún más, la posibilidad de 

reequilibrarse". (J 6) 

(36) Opiniones publicadas en el Diario "La Jornada" lo. de julio - 1990, en 
ocasi6n de la Hesa Redonda sobre la Reforma del Estado, en al Instituto -
de Investigaciones Jurídicas de la UNA..'1. 
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A continuación se ex~resan las ideas que sobre el par

ticular. ha vertido el Doctor Mario de la Cueva, en su texto ''La 

idea del Estado'': 

DesrJul!s de repasar el pensamiento de enon:ies iiguras 

en el áiJlbito jurídico - µolitico, como son: Augusto Comtc; N.M. 

Konkaunov 1 Jorge Jellinek; Herbert Spencer; Antonio y Alfonso Ca

so; Le6n Du6uit, Federico He~el; Harold J. LaskiiMaurice Duverger 

y del mis:io Marx; con el objete de desentrañar la veracidad ..!e 

las teorías ld~alistas en oposición a lds r~alistas, en su rrop6-

sico para interpretar y concebir dl D~recho y al Estadc, el Doc

tor Mario de !~ c~eY3 ~~ocluye con un sentido plenamente democrá

tico: ''si es que d~ verdad se quiere salvar la esencia de lo hu

:nano, es preciso derrocar al tantas.na, deseninoscarar al Es~ado, 

presentarlo tal co:o es, como se ha desc~peñado en la historia: 

una organizaci6n que ha servido y sirve a los dueños de los es

clavos, a las propietarios de ld tierra, a ld nobleza y a la bur

guesia para do~inar a las ~randes masas y explortar su trabajo". 

Es notoria la preocupación del Doctor de la Cueva, en 

torno al ideal democr~tico al ex~resar: ,;iQue hermoso será e! día 

de la ¡.1az perpetua, en el cual, suprimida la .iroi>iedad tirlvada 

sobre la tierra y los elementos de la 1'roducci6n econ6~ica, desa-

1'Brezca la lucha de los hombres por la conquista del poder ~oll

tico, y s6lo subsista el torneo del talento, del sentido artistí

co y del celo i>Or servir aejor a la humanidad!''. Esta preocu-

1'8Ci6n que hace suya el autor de la 1'resente 1nvestigaci6n tiene 

uno de sus principales basamentos en las ideas marxistas, mis~as 

que encuentran en la lucha de clases al QOtor de la historia, lu

cha que el Doctor Hario de la Cueva traduce como lucha por el po-
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der, cuando e:q>one: "Estas luchas por el poder constituyen una 

cadena de pequeóos y grandes eslabones que se anudan en la vida 

de los p!.!eblos: patricios y plebeyos, reyes y señores feudales, 

protestantismo y fuerzas católicas en los años de la Refor:i:i.a, -

burguesía y nobleza en los tiempos de le Revoluci6n Francesa, -

guerra econ6mica de las e~~resas en el sistema cayitalista de ca

da pue!:;lo, o el iinperial1s:10 de las economías nacionales, estu

diado recia~ente ~or Lenin en ese ensayo precisa y concreto que 

lleva por titulo: "El l~~erialis~o co~o eta~a su~erior del capit~ 

lis:io". lJ p.iu~na fC!n el i;it~rior de ld clJse social dOiilioante 

a~areci6 en Atenas en la o~osici6n entre la de~ocracia de Peri

cles y los trenatirados, y tuvo co~o su te6rico ~olltico a Cali

cles, el rál>soda del µoder, ¡:>ues la teoría del derecho del .:iás 

fuerte para gobernar a los débiles, no es sino la expresión ideo-

16gica de la lucha por el ~oder. 

En eses luchas, e! yuctlo era algo as! como los peones 

en un tablero de ajedrez, sin más misi6n que sacrificar sus vi

das en beneficio de la gloria de sus amos. 

El dominio de los poseedores de la tierra y de la ri

queza sobre los sin tierra y sin riqueza y la lucha por el poder 

entre los pri~eros, deter~in6 que la ciencia política del mundo 

antiguo, del medioevo y de la Edad Moderna, y con mayor fuerza 

en la Edad contemporánea, haya sido y sea una disci?lina justifi

cadora del poder de las clases poseedoras sobre los desposeídos 

7 de los aás fuertes sobr~ los débiles. Creo que son únicamen

te tres los ~oAentos en que se intent6 transformar la ciencia vo
litica y convertirla en una disci~lina social al servicio del -

hombre: ea el "Dircurso de ?Pr-1.-:le: .;:;¡ lvor a los muertos", en 

el que se cantó la de111ocracia, en el Dircurso sobre las causas 



~e la d~si¡ualddó entre los hoobres; en ''el Emilio'' ¡ &l ''Contra

to Soi:ial 11
, 1:::0 l'Js ;;,u.:: Juan Jacobo pretendió entregar el poder 

a la voluntad general del ¡>ut:blo, formada con la concurrencía de 

las \"oluntades de todos los ciudadanos, y en el pensamiento de 

Marx, que ~ro~uso la supresión de la propiedad privada y con ella 

del poder político, ~ue será substituido por la organizaci6n de 

la estructura econ6~ica Ce cada pueblo y de la hu~anidad para -

ser\·icio de todos los ser°""s huoa;;os 1 este pensamiento que es el 

lucero del por\·enir, quizá una utopía, pero si lo es, serán tau:i

bién utopías, ra lo diJi.:i.os, la igualdJ.d y la libertad, lo que 

significará que la huwanidad está cono;!c;.dJd a v1\·ir eternaoente 

la formula hobbesiana: el hombre es el lobro del hoQbre''. 

Por otro lado, contacos aqui con las valiosas investig~ 

clones y estudios llevados a cabo por el profesor de Derecho Con~ 

titucional Daniel Horeno< 37 ) , :;:¡ismo que cita a su vez a eminen

tes polit6logos y juristas: :Una de las cuestiones de todo estu

dioso de Derecho Politice, sobrr todo a ffn~!e~ ~el VBSado siglo 

y r:i;:;er.ss aecadas del actual. fuéo la concerniente a las formas 

de gobierno, que algunos autores, como el eminente Hauriou, ana

lizaba al estudiar las instituciones constitucionales y distin

guiendo entre formas de Estados y for~as de gobierno. 

El pro¡;iio Bi~caretti di Ruffia ha recordado ca.no se ha 

tratado sieiapre de hacer un encuadramiento dolmAtico de las d1te

rentes for.r.a.s de gobierno en clasificaciones sistemáticas, p"aro 

determinar ciertas aproxia;aciones que tienen significado entre 

los diferentes tipos hist6ricos que ha ofrecido la realidad. 

(37) Moreno Daniel ''Derecho Constitucional Hezic~~~", ~a. ¡dición 
Ed ... ?a_;i S.A. !'!~:!..:;:., 1901. p.p._ 28 __ ~ y_~s.s. 
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Si queremos acercarnos a nues~ro derecho positivo, re

cordemos que según el articulo 40 Constitucional. nuestra foraia 

de gobierno es la de una repúblicd re 1nesentativa, de.:iocrática 

y federal. ?or tanto es,en tércinos originarios, una foraa rc

vublicana"· • 

. \di;:-.:ás de las vrecis1ones de Bi.scaretri, el profesor 

Daniel ~tureno, recurre al jurista hi.Sr.'dOOa..:erica>lo Bernaseh1na 

Go.nz.ále<". i''.!!"3 .J.Cl~r3;-: "H<sstt! Jhor.1, la teo:-ia subre las for:J.J.S 

dt? gobierno tenia un C;)rácter :zat(>rial, que :>e rclacion.lba con 

La ¿1visi6n de los gobiernos de Arist6-

teles, to.:aad.i ¡;or 1(15 f1l6sofu~ de los siglos X\'Ii 'f X\"llI, te-

nia una has!.:' pol:ir¡r.,J, r~l~-:.i-::-.:i;!;,i., .:.,:.¡,id :ibertaó.. 

la for~a afectaba al gobierno y no al Estado, se Cecia que el Es

tado subsistia a~1 cua11¿0 ca~b1dra el gobierno o adoptar& una fo~ 

ca d!sti:ota''(JS) , :=:i:-: !:".::~:-g~. ;,,c.i~la .:i tJIOfesor ~areno DídZ 

que entre las pri~c1µdles forQas de gobiu:~o reconocidos por di

versos teóricos, se encuentra cooo for::ia. funda::ental atare.Jodo 

los siglos X\'!II, XIX y la pri:iera :::itad del actud.l; el Estado 

democrático y liberal bur~ués que se halla en franca descooposi-

ci6n. A! irma Daniel !1oreno: "La palabra democracia se ha 

usado con los más diversos sentidos, o bien, en foroa si.:1¡ll1sta 

f atendiendo a su et1.nol0g!11, pc:!:-í~ hablar.;).:: dci e;obiern0 del 

¡1:Jeblo; si bien muchos han recordado la definición hech:i ¡;or el 

~ran Lincoln que h~bl6 de un bobierno del pueblo, ver el vueblo 

) para el pueblo, idedl sofi~do que ~Jrece inalcanzJble''. 

El pre5tigio y arraigo de las ideas de~ocráticas es ca~ 

C 38) Be["narschina González Mario "Manual de Derecho Constitucio
nal", 3a. Edic:i6n Ed. Ju["idica de Chile Santiago, 1958. J.1·274. 



lOú 

prensible, no porque se trate de un sisteina de escasa posibili

dad en su realiz.a.ci6n 1 o se::i. co.no ya se anticip6, una utopia, si

no porque ~tanteada un alguno~ p~lses que al mis~o tiem~o dcsdrr2 

llaron un nuevo siste.n.i econ6.nico, deri\'ada de l.l industri;,ili~!a

cibn, se creyó quu era el siste.na político ~· no el 11rogrc:;,~ t" 1)-

n6iDico, el fundancut.ll. .\l res 1H~cto, sc1\dló Georgü Bur•h·.1~, 

1'la democracia h~ sidu anticili,1JJ Jotes de ser experimentaJJ. 

Los ho~bres ~ue la pref1~ururon vivl~n bajo r~~iQencs oli~ir~111-

cos o autoritarios. 

cia por contr.iste con el sistc~.i político que tenian ~11te l.l vis

ta; y lo construyeron sólo (Un los 1.?l0rnentos qu~ les pl"');~orciu

naba lu reflexi6n, ¡iuesto que los <lutos Je la r<:.:did.ut ni:> les -

ofrecian Jlada utili~able. !_¡1 1dc.1 dc~0cr~ticd ~·· ~hrrc~tur6 asl 

racionalinente partiendo de un t·once¡ito metafísico do.: la ndtura

loza hu.nan~. Cristalizó l!n 11i1..1 filosofia de la lit1t:rtad¡ en -

virtud de u11 altl.l c.onc.e¡.ito del homb1e :...:: lt:t;i!.! .,, ~ .. libcr.<Jci611 

de todas la formas de u~remio o de arbitrariedud''.( 191 

Apoyado en las afir~ucíuue~ de Burde;1u, el praf~~ur ~n

reno Diaz, continua: "Será JespJés de dos siglos Je <:xrcr1u.i:1t~ 

lucha por la realización de un nuevo régi.ncn político, incluso 

con la aparente cristaliz1.1cíón Je c.sta forma gubernamental, que 

se quiso convertir en una forma u~ vid~. 3 tr¡1v~~ del csL~Jo dc~2 

crático liberal bur~u~s 1 cu..intlo l..i humanidad se ctJnvenció qui.! :~,1 

bastaba la aparente igualdild, la idea de equidad lt!e;islntiv.~ o 

ln exprcsi6n democrócica, si.nteti1.ada \!ll 1.1 formula 11 un ho!!lbrc 1 

un voto", aparentemente la rnós elevada ex~:iresi6n de la f61.nulo 

de un gobierno democr6tico, que no bastaba para que el hombre ~e 

sintiera satisfucho de id 11u~~~ ~~rrPqibn ~ubernativa. La apori 

(39) Burdeau Geurge, ''La Dcmocracia 11
, la. Edición, Ed. Aricl Bar

celona 1950, p. 84. 
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c.i.li) del scc.talis.:no; 'io .:i.i~::o inar~tsta que moderado~ sin lucha 

de clases, \'ino a ·traslad.dr la·· <:o:itro\·ersia, desde el ca::ipo de 

la liberta.-! ,;olí.tiCá, -·hasta el óc la _necesidad de una libertad 

ecof'l6cica .. 

B. ASPECTOS LEGISLATIVOS 

1.- Funda~ento Constitucional. 

La Ccnstituci6n Polttica de los Estados Unidos ~exica

nos define a la deaocracia, no solo co~o uaa estructura jurídica 

y u~ rlgiQen pcllLico, sino ade~ás co~o un sistema de vida, fun

dado en el constante mejoraGJ.ient.o econ6.Jlic<J, sociesl y cultural 

del tJU'!b!':l .. 

El ideal deco~rático ad1u1ere v!~:s J~ r~alidad inelu

dible) •·i:;\.o dentro del I:Jarco constituc:ional, sin embargo c.o~o 

se hará notar Qás adelante, al adc~trarse un ~oco en el anAlisis 

del texto constitucional nas ~ercata~os de que la democracia re

torna a su antigua forma de ideal. 

t>e.::ioc.racia y soberanía, son a :ni juicio tbrminos que 

deben :archar juntos ya que no se puede conce~ir a uno sin el -

otro, al :cnos de zanera (or~al, toda vez que la realidad nos en

frenta a situaciones por de~ás constradictorias como seria el ca

so del artículo 39 ConstiLucional que reconoce el inalienable de

recho del yueblo para ~edificar en todo tie~po su for~a de gobie~ 

no; ¡Jeto na establece vía jurídica alguna para ej~rcerlo. En 

el mejor de los casos deja abierta la posibi 1 i~~-= :!.::.! ..ierecho a 
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la v;c1~nc1~ ~·a la rebelión. 

Afirma Hermann !leller ''La esencia de la soberanla con

siste. en la _capaci.dad -o facult.ad para posit.i viZ.ar las· normas ju

rldicas d; ~,~-alto rango de la comunidad''.C 40) 

Lo único que ~abría apuntar en relaci6n con tal JÍir~a

ci6n eS que esa capaciJaJ (• facultad, la ejercitará el pueblo, 

·toda vez que )'B he..:ios afiri.t;,J.do la íinportanc.ia d~ un i'istemd ju

rídico como fu1idaillenLo ~~ 13 ~D~ucracia. 

El articulo ~l. desyués de afirmar que nuestro sobera

nía la ejercemos µor medio de Los Poderes de la - Un16n, so~t~~nc 

que lo hacemos en los "t~rmino~ estaLf~c1dos pqr la ~ünstitu- -

cihn": con lo cual qued.i:nos pr~vados de toda posibiliJnd de so

beranla, por lo que resulta notoria la concradicci6n entre ~l =r

ticulo 39 y el 41. 

El articulo 135 al .,reveer las rcf0-fl!l3S o a.dic1ones a 

la Conscituci6n, las li~ita a poderes o mejor a facultades Je los 

poderes constituidos, abriendo la posibilidad de que éstos vbr~n 

sobre el constituyente. 

En las condiciones actuales, l~ QOd1ficaci6n de ~~es~r~ 

organización politica por vias juridicas corresponde Je tlt.·chv, 

exclusivamente, al gobierno, asl al ciudadano le está cons~ituci~ 

nalmente privado el derecho de hacerlo. 

La invocación del articulo 71, que establece los 6rga-

(40) Paldcio OiaZ Aleje!ldt"a Gi:l "Los Meca.nis¡¡¡,os del Poder", "La 
Oe~acrdc.iu ficcieia", Méx. la. Ed. Costa Amir:. 1975, P•'1· 
69 a 71. 
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no~_a los-que les corresponde el derecho de iniciar leyes! decr~ 

tos. es la ':.l.!·.'e ¡.,ur Li cu¿l el ejecuti\·o 3t? con\'ierte de hecho 

y de de~echry, e~ ~l ~~1c0 peder soberano. 

La validez de tal invocación <!'S discutible en lo refe

rente a las modificacion~s a la Constitución. 

En pricer lugar el derecho de i~ic1ar leyes y decretos 

E:S distinto al derecho de ¡;;cJificar articulas constituciona- -

les. El µri~ero sJµone las leyes dentro del ordenamiento polí

tico-juddico establec1C'i por 1.3 Constitución¡ a eso se debe la 

existenci~ del a~µaro. El segundo es un asunto qu~ afecta los 

fundamentos JUr!dico-puliticos de ld organización social. 

En segundo lugar, por el Titulo donde queda comprendido 

el articulo 71 "De la División de Poderes'' y oor el tem:i de que 

se trata, oo hay raz6n para entenderlo como fundamento del dere

cho de :nodificar la Constitución, si éste fuera el caso tal po

testad deberla localizarse en el Titulo VI!!, "D~ lu:; rcfvtwd.s 

La preponderancia del Ejecutivo está en 'contra d~ t~les 

principios jurídico-políticos en los que descansa la idea de la 

democracia. 

Supone la confusión entre un sistema, coOstru!do en ba

se al ordeu social justo y el mantenimiento del poder y reduce 

al estado de derecho al ejercicio legal ·del poder en cuanto los 

valores jurídicos _est~n subordinados a lo político. 
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De hecho, tod~ el texto constitucional podría conside

rarse coQo garantía Ce d~roocracia si tomamos en cuentJ que lJ -

Constituci6n vigente es el resultado Jur!d1co de unJ pJrt1cipa

ci6n ~asiva del pueblo revolucionario de 1910, sin e~hargo he ve

nido mostrando lineas arribd =i inter~s por enunciar los 1.recr· 11-

tos constitucionales relativos u L! soberanía luego de t'Stud1~11 

la natur:ileza del conce¡Ho expuesta µor el ~laestro Danu'l Sorl-

no,C4l) 4uien cita a s11 vez a Rousse3u aiircando ''D~ntru Jel ~s-
tado, cad..i indivil!uo µos{:~..: un.1 i1:.irt~ i~u.11 e in<Jlincablc d1,;- S':í-

bajo la pr1Jtecci6n del EstaJc, los ¿~rechos ·~e ~ue s~ Je~,irendi~ 

primeracente". 

Luego, la soberanía corresponde al pueblo. Si~ue di-
ciendo: ''La Voluntad general es la ~nica canifestdci6n de sobera

nía", con el carácter de inalienable, indi1,·tsiblc t.> i::¡µre:>crip-

tib1e; concluyen1ry: "De i~'.!;?l ~odc q:..:e ta ::~:.~r:!!~.::l ~:1 :l .::n:!~ 

hoobre un poder absoluto sobre sus miembros, os! el puct~ &ocial 

da al cuerpo político un poder absoluto sobre todo lo suyn. Es

te mismo poder es el que, dirigido por la voluntad gcr.cr:r l, l !..-

va el nombre de soberanía''. 

Hi pretensión pues se centra en el estudio de aquellos 

iJreceptos constitucicnales que sostiene a la soberanía corao un 

concepto y ele:riento jurídico ~ndispe_n,sab_le para __ el _ideal Uemocrá

tico, 

Los artículos 39 .y 40 Con~,titu~io_nales ~se hari conser·•a-
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do sin ca~bios desde la Constituci6n de 1857 y por lo que hace 

al articulo 41 s6lo experimentó ligeris!iDos cambios que en nada 

alteraron su significado. 

Articulo 39: "La soberan!a nacional reside esencial ·¡ 

orfgi.ialmente en el pueblo. Todo poder P~.~lico ·di.mena ::.del.' pue

blo y se instituye para beneficio de ~ste. El pu~~lo.tie~~ en 

todo ~ie"."Pº el inalienable derecho dé' alterar· o modificar la for

ma de su gobierno". 

A su vez_, e1 arttculo 40 expresa;- "E~ 5Ólunt.ad del _pue

blo m_exicano cons.tituirse en uria República, representativa, deiDo

cr~tica y federal, co~puesta de Estados libres y sobcranus en to

do lo··conc~rniente a su r~gimen interior; pero unidos en una fe

deración establecida se~ún los principios de esta ley funda~en

ta.l". 

Respecto a la forma práctica de ejercer estas faculta

des, en estricto apego al sistema representativo; J)receptúa el 

articulo 41: ''El pueblo ejerce su soberanía por medio de los po

deres de la Uni6n, en los casos de la competencia de é~tos y-por 

Jos de los Estados, en lo que toca a sus reg!menes interiores, 

en los té.rlJlinos resJ>eCtivamente establecidos por la presente -

Constituci6n Federal y las particulares de los Estados, las que 

en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto 

Federal". 

Se advierten con cierta claridad las ideas de la Revo

luci6n Francesa presentes en nuestro derecho pos.1.tiv_o que~a.nd_o 

consa¡;:rada plenamente la doctrina de ·-q-ue --~-ª ·.so~e~an~á.,, n8ci"o-Q11 

reside, por esencia, en su ori~en y principia,···en _el ·p'ueblo me-
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xicano. No en los individuos. o en las personas aisladas, sino 

en la nación 
1 

en el t)ueblo. Así con.Sid~r·a-,J'Q-- ~i.:· pu.~~lo_, .. ::_ es el· 

depositario de ese atributo. 

Pero entonces, siendo el- pueblo gu-ar_d_a .. ·y ·c.UStodio de· 

ese gran atributo Gcuándo lo ejercitará? 

Ya se habla anotado que no hay posibilida·d jUf:t(ftca pa-

ra ejercerlo. Aparentemente el articulo 41 posibi~~ta :e-se .ejer-

cicio despu~s de afirmar que la soberanía la "ejercemos'' p~r ~e

dio de los Poderes de la Uni6n, sostiene que ''Lo hacemos'' ¿n los 

''términos establecidos por la Constituci6n'' con lo cual el ciu

dadano común queda privado de toda posibilidad de soberan1B p_o~ 

lo que resulta notoria contradicción entre los articules 39 y 

41. 

Re!ir1~nJose al articulo 136 el cual manifiesta el priQ 

cipio de inviolabilidad tras expresar que; "Esta Constitución no 

perderá su fuerza ni vigor, aún cuando por alguna rebel16n se in

terrumpa su observancia; En caso de que ~OT cualquier transtorno 

público se establezca un ~obierno contrario a los principios que 

ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad se 

restablecerá su observancia, y con arreglo a ella y ~ J3s ley~s 

que en su virtud se hubieran expedido, serán juzgados, asi los 

que hubieran figurado en el gobierno emanado de la rebelión, co~o 

los que hubieren cooperado a fsta''. Nuevamente notamos contra-

dicción con el articulo 39, que establece: "El pueblo tiene en 

todo tie~po el inalienable derecho de alterar o modificar la Cor-

ma de su gobierno". Lo que queda plasmado independieritemPnt·":.' 

de la forma en qn" s~ h.1.Sd l1:t niod1ficaci6n, toda vez que el ar

ticulo 136 condena la -forma violenta de hacor dichos cambios, en 
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suma .condena_ la revolución. Ante 19 anterior cabe apuncar qu~ 

posiblemente ~l_constit~yente de 1915 olvidó que la misma Cons
tituéi6-n del 1857 pre..-eí.tt tal sit.uaciOn en su articulo 128 y que 

no obstante tal vtolac.ión. se hizo vi-gente la Constitución ac

tual. 

Sobre lo ant:eríor se han \'ertido opiniones por demás 

constradictorias. sin embargo, la misll!.a Constitución federal con

tinúa en co_ntradicción a la postura de la Constitución Francesa 

de Ii93, misma que en su articulo 35 estableció: ~'Cuando el go

.biernu ·viole los derechos del ~ueblo, la insurecci6n es para el 

pue~lo y para cada porción del mismo. El derecho más sagrado 

r el deber mis indispensable".< 421 

2.- Código Federal Electoral. 

En l~ ~xposici6n de.motivos de la iniciativa del Códi
go Federal .Electoral, expresó. el titular del Poder Ejecutivo una 

seri~_~e_conceptas en torno a la democracia, afirmó el Licenciado 
Hlguel. de la Madrid: "La de.~oc.re.c.iai es el hilo conductor de la 

histo~ia del pueblo de M6xico. Constituye la idea politica cen-

tral en la que se expresa la lucha por la independencia nacio

nal". Y continua diciendo .•••• ''La democrecia es la bandera que 

inspira la lucha de los hombres de la Revolucl6n por ••••• la jus-

ticia social, y el desarrollo independiente''. En las af irmacio-

nes anteriores se concibe a la democracia en el seno de una so

ciedad que permanentemente, busca elimínar las injusticias y per-

(42) Moreno Dtaz Daniel. Op. Cit. p.p. 273 a 279. 
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feccionar su crc!en pol!.~ico, ·pero tambié-n se observa que ni en 

la ~poca independiente, ni en la sociedad post-revolucionaria se 

han logrado abatir tales injusticias y menoS aún afirmar la sobe

ranía nacional. 

Se advierte en esta exposici6n de motivos que de Manera 

constante y sistemática, el jefe del Ejecutivo, alude a los prin

cipios institucionales de µreservación y perfeccionamiento de un 

sistema o régimen que a todas luces ha venido prohijando prácti

cas viciosas en el ejercicio del poder y consccu~1\te~Pnte h~ pro

vocado m.a.,ures diferencias i=1•tre los núcleos de pablaci6n desde 

el nacimiento misi:lo del Mhxico independiente, hasta nuestros -

días, el ejemplo lo tenemos en el tex:to siguit!nce; " ..• ?or con

siguientel la democracia ha sido el instr-u1:1entu f:;;¡da.a~ntal con 

el que ha c~ntaJo ia nación ~exicana para integrurse como repú

blica soberana, para ar-ticular a todos los grupos :>aciales que 

la componen, para incorporar todos los rincon~~ ~~l:~rd¡Cs y geo

gráficos del ~ai~ u la corriente fundamental de la hi~toria del 

pueblo de H~xico, para definir y emprender las grandes tareas na

cionales, para proponerse y alcanzar progresivas conquistas 4?n 

el mejoramiento econ6mico, social y político de los .r::iexic.a.1-.c.s". 

Concretamente. se va refiriendo a cada uno de los sec

tores de que se compone la sociedad mexicana; perfilando la idea 

democratizadora en cadu uno de ellos concibe a la c.ransfor~aci6n 

del ~gro mexicano aludiendo a la refor-ma agraria¡ a la industria 

de la transformaci6n como úno de los puntales del desarrollo que 

él llama equilibrado; a la educación, aL sector salud y al ingre

so per cápita los concibe con sendos incrementos aportando cifras 

comparativas. Todo lo anterior me hace dudar acerc<1 .j'! .:>! el. 
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que se describe es Héxico o al~ún otro pais ya que resultaria ne

cio negar que en efecto, se han construido escuelas y hospitales, 

pero ni éstos ni el ingreso per cá~ita se han increcentado en la 

proporci6n que la población lo de;nanda. El presupuesto para -

educaci6n por ejemplo, no llega ni siquiera al mínimo recomenda

do por la UNESCO. 

De ésta foraia, el titular del Poder Ejecutivo aborda 

el terreno de ld politica y habla de profundds modificaciones en 

pro de la democracia, al enunciar a las instituciones elector2-

les en -calidad de garantla para evitar conflictos en la transmi

sión de los dh·erso~ politices, hechos que como es del dominio 

v~blico, no s6lo no se han evitado, sino que además se han multi

plicado a últi~~s fechas - e~fre~t~~i~ntos entr~ militares de di

versos partidos, toma de ayuntamientos, protestas generalizadas 

que en momentos ainenazan seriai:iente la tan llevada y trdtda paz 

social.-

nosotros como ''guerra de facciones'', es capitalizada por el ré~i

men y su partido, lo .snterior se advierte en el siguiente tex

to ••• "Ast, de conformidad con el ~andato constitucional, nuestra 

democracia ha sido dinámica, se ha perfeccionado sin reposo. Las 

elecciones federales oás recientes acreditan que este proceso ha 

venido madurando, que los partidos politices contiende con una 

creciente evocdciGn ¡ubcrna:cntal ~ disrutar los cargos represen

tativos y que auténticamente promueven la participaci6n del pue

blo en la vida democrática del país. La intensa lucha electo

ral no revela una situación de crisis politica; acredita, al con

trario el éxito del esfuerzo de~ocratizador que el pueblo de Hb

xico ha sustentado durante un largo periodo de su historia y po-
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~~ e~ r~l1eve la solidez dg nu@str~ sisteDa p!uripdrtidista''. 

Ante esas ideas, considero más oportuno hablar de und 

dictadura de partido en lugar del µluripartidis~o, o en todo caso 

un bipartidismo en ciernes y si la solid~z del sistena se inter

preta a trav's de los asesinatos de ~ilitantes de un pdrtido de 

oposici6n. er.t-onces si •?s atlec1Jado ~l adjeti\"O posesivo en¡Jlea

do "nuestro" siste=a, r~r1rii~dose el presidente de ld ~ep~blica 

al partido que lo lle.,.6 al vocter, )' a la permanencia d~l ;;;ismo 

en los car~os p6blicos de gran responsabilidad para la perspecti

va de la naci6n. 

Al refor¡:¡arst! los articulo 52, 53 'i ;1. de la Constitu

ci6n, de la l:'lanera fori%ial 1 quedó plasmado el pri11c1¡.110 de repre

sentación proporci1Jnal en el si~~e;.:;J. t.!lectoral para evitar lus 

excesos de un sisteoa ~ayoritario puro. a~pliando las ''posibili

dades'' para que las ~inor1as se convirtiesen en :avori;1~. A ~i 

entender, estas refornR~ ~osihi!it~rv11 un co~bate frontal .,[ abs

tcn~iun~smo que antes de su articulación, represcnt~ba un~ ~':ria 

amenaza con la consecuente pérdida de credibilidüd del elect~!J

do~ Por otro lado creció considerdble~ente la Cá•ara de Diputa

dost permitiendo de ~anera controlada, la presencia de la oposi

ción, sin disminución o ~erma de la del partido en el poder y si 

fortaleci6 la idea· institucional del ~luralisoa polltico. Ade

cás cabe reconocer que las espectattv35 d~l propio Código Fede

ral Elc.;:.toral 1 estimadas e~ una presencia opositoria del 30% se 

vieron superadas en las últioas elecciones federales, ~or lo que 

las ''irregularidades" en el proceso electoral referidot se inten

sificaron al grado de ia:pugnaciont.?s formales que en la mayoría 

de los casos, no prosperaron. 
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L8.s reformas al Código federal Electoral. se inscriben 

en el .11arco de una "carta de .intención'' propuesta por el Preside!L 

l~ de la P.epúbli::::a ¡ acurdada en la Secretaria de Gobernación, 

haciendo posible que las dos fuer.zas políticas más importantes 

del pals, posibilitaron adeQás la aprobación de las reformas con~ 

tituctonales en materia electoral en el pasado periodo extraor

dinario de sesiones de la CáQara de Diputados. 

Ahora fª tenemos visibles los frutos de las reformas 

constituc.ionales, con la abro~aci6n del Código Federal Electoral 

pues en sustitución, se pone ~n vigor el Código Federal de Insti

tuciones y Procedimientos Electorales. 

El nuevo ordenamiento electoral, que durante su discu

sión y posterior aprobaci6n fue dura~ente impugnado por diverso~ 

s_ectores_de la oposici6n 1 contiene indudables avance.s 1 pero s·~g6ñ 

·1a. misma fuerza, son menores en relación con los rei.ro~~JI09_:_in:~. 

t'rodu-c-idOs ·por la nueva legislaci6n • 

. La .ley electoral vigente que repre.senta para la .vi~a 

politice del país uno de los eventos más importantes en --el -lilti~-'. 

mo q~-Ínquenio,. deberá analizarse más en la -práctica--.-que ·en._-~-1=-.::. 

pepe l. 

Desde las elecciones de 1988, una d-e -las de~and,as ceO

trales por parte de todos !'os péirtid_os_.pOliti'cos. fue- la ·de _que 

los procesos electorales dejaran .de:."~er···-_ ~on_~-roi8cios .Por--·-el _80-

bierno, situaci6n que, median~~ -una.-:_¡~·~~-~~Cad~ ·est'r.uctura, se man-. 

tiene en el Cofipe. 

En el libro tercer.o·, deno.m'i.~ado.· del Insd.tuto Federal 
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Electoral. ~e es:3~lece que dicha instancia es depositaria de la 

aut.or.idad electoral y resµonsable de organizar las elecciones. 

Se dice que el !FE "es un organisoo p6blico aut6noz0 de carácLer 

permanente, con ;;crsonalidad jurídica y patrimonio propio", pero 

el Consejo General órgano general de dirección, estdrá ~residido 

por el secretario de Gobernación, nombrado por el Presidente de 

la República. 

Además, dicho consejo estará integrado por dos diputa

dos uno de la pri~era ~ayoria y otro de la pri~era minoría es de

cir, de acuerdo con la actual co~posici6n de la Cámara de DivutJ-

dos, por un legislador del PRI r otrc del PA~. Dos figuras idéa 

tices se incor~oran, pero ahora del Senado de la República, que 

serian un senador del partido oficial y otro del PRD. 

En el IFE, ta~bién participarán cinco consejeros magis

trados, los cuales serán propuestos por el Presidente de la Re

pú~lica y aprobados por dos tercios de la Cáaara de Diputados. 

Se establece que no obtener las dos terceras partes del 

voto de la Cámara de Diputados, la designaci6n se hará por in

saculaci6n es decir, que de la lista propuesta por el titular 

del· Poder Ejecutivo, sean o no aceptados por el Congreso. de to

das formas saldrán los consejeros :aagistrados que participarán 

en el IFE. 

En el Consejo General del IFE, también -tendrán cabida 

un representante por cada partido político que haya obtenido en

tre el 1.5 y el 10% de la votación nacional emitida en la elec

ción de diputados anterior. 
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Las for~aciones que hayan alcanzado más del 10 y hasta 

el 50% se hacen·. merecedoras a un se~undo representante, un ter

cero con más_del 20 y hasta un 30% y hasta un cuarto con más del 

30%: 

E1·- control gubernamental se garantiza mediante el ar

.ticu~~- ~.s· de~'-:_Cofipe, ·en donde se dice que si el n6.m.ero de repre

~~nta~te~ d~'un pirtido es más del 10, se nombrarA un consejero 

!D·agi~t:ra·d,o ci~s por cada representante adicional • 

.. :_,El, '6rgano de rango inferior al Consejo General es la 

· Jtinta. Gener~.l Ejecutiva, cuyo director general será electo por 

-~l .'-'P~~- :d~ dos tercios del Consejo, a propuestas del presid_ente, 

Si nin~una-de las pro~ucs-

t·as de éste es aceptada. de la misma lista se insacula el no::s

.br.e del director general. Esta situación garantiza que nueva

m.en-~e, de manera vertical, subsi::>té1 el contcol uílcial. 

Bajo la Junta General Ejecutiv.a, se e"n-c-uentrañ;ei_-_Co·ii:,;;, 

sejo Local y la Junta Local Ejecutiva~ Cuy_.8_. Preside-néfa-· r~CaerA 
en personas noobradas por la instancia inmediata sup~rio~. "Toda 

la estructura organizativa del IFE 1 hasta ~leg8r ·a ··la. -~asilla, 

sigue el mismo ?rincipio. 

Una situación similar a la del Instituto Federal Elec

toral, se da en el Tribunal Federal Electoral, contenido en el 

libro sexto, en donde se establece que dicha instancia "es el ór

gano jurisdiccional aut6nOQO en aateria electoral que tiene a su 

cargo la sustanciación y resoluci6n de los recursos de apelación 



Otras de las noTedades que presenta ahora la legisla

ci6n de los procesos electorales es la inc.orporaci6o en el Códi

go Penal de un cap!tul0 de delitos electorales, la prescripción 

de la fotografía del titular en las credenciales de elector y la 

regulaci6n del Registro !\acional Ciudadano por una ley inde¡>en

diente, concebida C.OQO res~onsabilidad del Estado y los ciudada

nos. 

Uno de los aspectos ~!s contrü~ert1dos, ta~to en la re

forca constitucional como en el debate sobre el Cofipe, fue la 

integraci6n de la Cámara de Diputados, er. donde, según los parti

dos de oposición que se manifestaron en contra del nuevo ordena

miento, se ~aranti:a la ~ayoria al PRT. 

El artículo 13 del Cofipe cuestra modificaciones en lo 

que respecta a la asigna~i6c de Ji: 1 u~~=~::cs ~~r ~¡ pr1n~ipio de 

representación proporcional, aspecto en el que el partido ofi

cial se vi6 imp~sibilitado a lograr los dos tercios del total de 

la LIV legislatura y que oblig6 al gobierno y a su partido a ne

gociar con fuerzas como el PAN. 

Por ello y a fin de que la experiencia no se repit.a, 

d1cho articulo señala que el otorgamiento de co~s~a~~ias de as1g

nec16n conforme al principio de represe:nac.ión proporcional se 

hará: "si ningún partido politico obtiene por lo cenos el 35% 

de la votación nacional e~itida y ninguno alcanza 251 o más cons

tancias de ~arorfa relativa, e cada partido politice le serAn -

otorgadas ~las lis tas regionales. el nú:i:iero de diputados que re

quiera. pera ~~e el total de mieabros con que cuent~ ~~ 1: C!=u

:-:a ..:C' V1putadcs corresponds. al porcer.:.aje de -.otos .:¡ue obtuvo. 
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También con la L1tención de e .. ·itar un descalabro para 

el }Jartido oficial o que se repita la e:q>eriencia ~e !9".:e, e~:: 

el frente Decocrático Sacional 1 el Cofipe riesa~are-.:e l:! !":.;;·.::-.;¡ 

de candidaturas co::unes. En el libro segundo, articulo 58, se 

dice: "los partidos políticos nacionales podrán formar coalicio

nes para las elecciones de presidente de los Estados Vnidos Me

xicanos r de diputados por el principio de representación propor

cional, asl coco de senadores ! de diputados por el principio de 

oayoria relativa, las partidos políticos no podrán postular can

didatos propios donde ya hubiere c.andidatos de la coalición de 

la que ellos for~an parte". 

En su~a, el Cofipe, en guchos de sus novedosos articu

los1 sólo trata de cerrar el paso a los partidos d~ la·qposici6n, 

la cual, con las reglas electorales recienteoent'e derogadas, le 

di6 un gran susto al régimen. 

J.- Ley Orgánica de la Administración P6blica Federal. 

Dentro de los aspectos, legislativos, es conveniente 

a ai juicio, resaltar algunos contenidos de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal, sobre todo, considerando que 

uno de los objetos de la presente investigación es el destacar 

la preponderancia del Poder Ejecutivo sobre los otros poderes. 

El artículo 89 Constitucional señala las facultades y 

obligaciones del Presidente de la República. Una de las facul-

tades, expresadas se encuentra en la fracción Prioera del citado 

ordenamiento que a la letra_dice:. ?Promulgar y ejecutar las le¡es 

que expida el Congreso de la. Qni6n, proveyendo en la esfera ad-
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ministra ti va a su exa.:ta ohser\·ancia". En apoyo a lo anterior, 

la Ley Orgánica de la Ad.=in1stración Pública federal, aporta -

principios organizativos !undacentales, evidentes en el conteni

do del articulo prit:1.ero de la mencionada ley que textualmente -

sefiala: '1 La presente ley establece las bases de organizaci6n de 

la administraci6n pública f~dera.l, centralizada y ?Braestat::d. 

La Presidencia de la República, las Secret~r1as de Esti!._ 

do, los De¡lartamentos Adcinistrativos 'f la Procuradurin General 

de la República integran la adQinistraci6n pública centralizada. 

Los organismos descentralizados, las ecpresas de par

ticipaci6n estatal, las instituciones nacionales de crédito, las 

or~anizaciones auxiliares nacionales de crédito, las institucio

nes nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, compo

nen la administraci6n pública paraestatal. 11 

Otro as~ecto que es prudente resaltar, dentro del marco 

de atribuciones para el Poder Ejecutivo, es el que se refiere en 

el articulo So. de la Qencionada ley en ~os siguientes términos: 

"El Gobierno de Distrito Federal estará a cargo del Presidente 

de la República, quien lo ejercerá por conducto del Jefe del De

partamento del Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto 

en la Ley Orgánica correspondiente. 

El Procurador General de Justicia del Distrito Federal 

dependerá directamente del Presidente de la Rep6blica y ejercerá 

las funciones que le asigne la Ley.
11 

En mi opini6n, resulta comptef~me-~te -Sñti.de-mOCr-!d.Co

el hecho de que tratándose de una ciudad tan densamente poblada, 
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- Los Secretarios de Estado no tienen responsabilidad 

pol:tica frente al Congreso. 

- El Congreso no tiene facultades de censura, para los 

Secretarios y Jefes de Departa=entos Administrativos 

de Estado. 

Disposiciones Comple~entarias. 

En relaci6n a este te~a, el titulo de la presente tesis 

encontraría por lo que hace a la democracia, un ce~po extensísimo 

puesto que el ideal revolucionario que se encuentra impreso en 

to_da la __ legislaci6n y aún en las dísposiciones admini~trativas 

~s de carácter eminentemente democrático; ~or esta raz6n he de 

r~!erirwe en p~r~ic~l~r e la segunda parte del titulo que es el 

régimen presidencialista en Hkxico, no obstante que ya lo he tra

tado en el punto cuatro del Capitulo Primero y en el fundamento 

Cona-ti tucional. 

A fin de hacer consruente el tema de la deQocracia con 

lo que en apariencia es un régimen antidecocrático, es decir el 

presidencialismo, me parece adecuado citar al maestro Daniel Xo
reno(44) quien al reseccto refiere que el rl!gimcn en cuestibn, os

tenta ciertos matices parlamentarios. El primero de ellos es 

el refrendo. Entre las facultades y obligaciones que el artículo 

89 Constitucional establece, se encuentra la fracci6n 11, que le 

otorga la de nombrar y remover libremente a los Secretarios de 

Despacho, al Procurad.or General de la República, al gobernador 

del-Distr~to Federal y a otros funcionarios. A su vez, el ar-

(44) Horeno .. Di~z Daniel~- .''Der. Constitucional Hex.icano!', Edito
rial Pax, 6a. Edicl6n;-Hhxico 1981. p. 401 y s.s. 
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~!culo 92 precept6a que todos los reglaQentosl decretos r órdenes 

del President~ deberán estar firmados por el ~ecretario del Des

pacho, encargado del ramo al que el asunto corresponda. Añadie~ 

do que "Sin este requisito no serán obedecidos''. Este requisi

to o part1cipaci6n del secretario del Despecho es lo que se cono

ce constitucionalmente como refrendo, cuyo origeo se encuentra 

en el parlamentarismo inglés. 

Ahora bien, el tratadista Tena Ramirez sostiene que -

"te&ricamente las finalidades del refrendo pueden ser eres; cer

tificar la autenticidad de una firma: limitar la actuación del 

jefe de gobierno mediante la participación del secretario o aini~ 

ero, indispensable para la validez de aquella actuaci6n: trasla

dar la responsabilidad del acto retrendado, del jefe del gobier

no al ainistro refrendatario".<45 l 

La pri•era interpretaci6n no pudo aceptarse según el 

antiguo Reglamento de la Ley de Secretarias de Estado pues eata

blecia que el aecretario del Despacho debla firmar antes que el 

Ejecutivo.. En tales condiciones no puede, a posterio.ri, haber 

certificaci6n. 

de refrendo .. 

Por tacto, no puede tener esta funci6n el ac.to 

Taapoco se puede aceptar, como fin del refrendo, el de 

liaitar la actuación del jefe del gobierno, dejando como indis

pensable, para la validez correspondiente, la intervenci6n del 

secretario del despacho, como ocurre en el sistema parlamenta

rio. En éstos, en los que le oposición al régimen tiene represen

tativos, en •uchos casos, dentro d~l g=.t/1tH:te, cuando un cinis

trc ~~ uiege a refrendar los actos del jefe de gobierno. El -

(45) Tena Ramlrez Felipe. "Derecho Constitucional''; Mhxico, 1955. 
Editorial Porrúa, p. 135 y 



120 

equil~brio y _las mayor.ias dentro del parlamento dependen del r~

sultado electoral. Por tanto, los ministros tienen su propia 

f~erza y una. negativa es, en buena medida, rechazo de los actos 

d~l Ejecutivo. Entre nosotros la posible negativa carece de va

lidez, porque como ya se anot.6, los secretarios son nombrados y 

removidos libremente. Tienen, en verdad escasa relevancia en 

nues;ro sistema constitucional, ya que quedan en calidad de hom

bres de confianza, del Presidente de la República. 

Por último, en cuanto a lo que se refiere a la posibi

lidad de que el reírendo tuviera por objeto hacer recaer la res

ponsabilidad en el ministro que lo realiza, tampoco puede ocu

rrir, en virtud de que nuestros integrantes del gabinete, que en 

nuestro sistema que padece algunos vicios, son responsables ape

nas ante el Ejecutivo quelos nombra, salvo el caso de que hubie

se incurrido en otro tipo de res~onsabilidades y se aplicase la 

Ley respectiva. 

Despu~s de estas consideraciones y a pesar de la opi

ni6n de algunos tratadistas, la verdad ~s que el refrendo, entre 

nosotros, apenas constituye el traslado de un precepto tomado de 

otros sistemas o regiaenes constitucionales, pero sin consecuen

cia alguna. 

Otro matiz que ostenta semejanza con el parlamentaris

~o, es el caso que se considera en el articulo 29 Constitucional, 

en los casos de perturbaci6n grave de la paz p6blica, cuando para 

suspender las garantías se exige que el Presidente de la Rep6bli

ca act6e de acuerdo con el Consejo de ministros, precisando que 

además de ~stos 6ltimos, debe aprobar el Congreso de la Uni6n o, 
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en su _ce.so • .la COSisi.c?n-·Fer11anenté • 

.. ,_Otra dt;_, la~ .d~Sposicion'es que le dan fuerza al Presi

dente: de -la.\R.ep6blica 1 .se encuentra en _las frac1'.-io_nes VI 1 VII 

del articulo··s9 ~~nstitucional, que le colocan en calidad de Jefe 

Suprei10 de las fuerzas armadas, al facultarlo fiara disponer de 

tales fuerza& y de la guardia nacional. 

El ¡>ropio articulo 89, en su fracción X, faculta al -

~jecut1vo para dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar 

tratados con las potencias extranjeras, sometiéndolos a la rati

ficaci6n del Congreso Federal. Esto le da fuerza y prestigio, 

tanto en lo interno coao en lo externo, ya que ante el Presiden

te se hace el acredita1lieato y presentaci'6n de los embajadores 

Dinistros ~lenipotenc1ar1os de otros ~a1ses. 

Otra facultad importante del Ejecutivo es _la que le co

rresponde coao jefe del Ministerio Público óe lo Federacibn, cu

yos funcionarios son nombrados o removidos por este poder 1 confoL 

se a la ley respectiva, r debiendo estar presididas por-un procu

rador ~eneral, el que deberá tener las cualidades requeridas pa

ra ser ainistro de la Suprema Corte de Justicia. 

Además el propio procurador,· que nombra remueve el 

Ejecut~vo interviene en todos los ne¡ocios. en que .. la Federeci6~ 
fuese parte. 

Todavia hay que añadir otra función d-el _EjecutiVO: el 

carácter de autoridad supre4a que en materia agraria se le ha -

conc~dido. En efecto, tod~ lo concerniente a restitución o do-
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ta:.!.6n de titorras e de aguas que presentan ante é:l los Estados 

y Territorios, directa:i.ente ante los gobernadores: después de -

turnarse a las coQisiones oixtas, la resolución final correspon

de al Ejecutivo Federal, en los términos de la fracción XII, del 

articulo 27, que también es lo relativo a la explotación de otros 

recursos, le da intervenci6n priaordial. 

Sin ecbargo, aCemás de las facultades que la Constitu

ción le otorga, el Presidente de la República en México tiene -

otras más, pero derivadas de la tradición .,ol itica de autu1 íta

risco, resultado de los procesos históricos por los que ha tran-

sitado nuestro pa!s. Son quizá éstas, las facultades no especi-

ficadas en disposición normativa legal alguna. las oás fuertes 

y de mayor trascendencia en el marco político mexicano. 
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CAPITULO IV. TRASCENDENCIA SOCIOLOGICA, 

1.- ·Punto d~.Vista Político. 

Cómo no- considerar un fenómeno sociol6gico-, al hE!:cho 

político, si la sociedad y la realidad contempor.<nea resumen 

inquietudes, tensiones e inconformismos en siglos 'de evolución 

antagónica y de luchas no resueltas. Tales circunstancias· ex-

presan un punt·o culminante de la casi eterna conf'1'antaci6n del 

hombre contra instituciones promovidas históricamente y que·· han 

resultado en un acrecentamiento de su infelicidad y frustac!6n. _ 

Los sectores mayoritarios de la poblaci6n aparecen so

juzgados por un formidable aparato político - tecnológico que ·li-·_ 

aita abs~rdamente-su liberta~ al-ejercer controles sobre.sus ac-:~ 

tividades diarias y corrientes y administrar incluso la - evolu'

c'i6n ·y el desarrollo- p&ÍquiCO -de BUS- persones; ·y ¡}Or otI-0 l~d-0, 
e~e mismo aparato; es un factor imponderable de la miseria mate

rial e intelectual y la berrera que acosa e impide la realizaci6n 

colectiva de millones de seres humanos. 

Hablo de un sistema político, entendido como el conjun

to de instituciones gubernamentales y no gubernazentale~ que cum

plen funciones de dominación politice, direcci6n politice y admi

nistraci6n social, asi como el personaldirectivo que las sostiene 

utiliza. 

"Por lo general, se habla de instituciones gubernamen

tales, en términos políticos y no jurid~icos; al referirse al eje-

cutivo, a_l legislativo y al judicial. Y cuando se estudia a -
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Ejecuti~o, pero desde luego ~ae »u ;cder no es monolit1,v. t~~ 

secretarias de Estado y otras entidades del sector ;6~1icQ ti~nen 

ioyor~ancía propia. 

Por cradtcibn y a~ribuciones la s~cretarla =As poderosa 

ha sida Cobernación ya que ha venido desempefiando funciunes cs

tricta~ente ~oliticas de conducción del proceso electoral, orien

tación de los l:ledios de difusi.bn 1 relación con los gobernad,,res 

de los estados, con los poderes f~dcrales, con el PR! y lo~ otros 

partidos, e i:.::luso c.<:>ntacto con grupos ajetios a1 sistei:ta potl

t ÍCO. 

Otras secretarias y dependencias políticas son: la del 

Trabaju y Pre~isi6o Social, ReíorGa Agraria, Departamento del Di~ 

trico federal y las Procuradurías de la República y del Distríto 

federal. 

A la Secretaria del Tr.i!.-ajo cor-responde, el encontrar 

solucioaes pollticas y econÓQitas que tiendan a evitar, u !~ ~?.~. 

los conflíctos laborales y la insurgencia sindical. 

A la Secretaria de la Refor.::ia Agraria le toca lograr-

una ·cierta base de apoyo al gobierno Qediante la paulatina apli

caciOn de la Ley respectiva 1 del manejo ideol6gico de la aisaa. 

sin exacerbar los conflictos agrarios que pueden afectar a la -

economía y al orden interno. 

El Departamento del DisLrito Federal, tiene funciones 

que afectan directaaente a las clases medias, a los eolC>flos, -

e:~. Por la i=portancia de la CiuCad de K~xico. ~as disrupcio-
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nes C.e-1 orden en la capital y la Ot1osfción Ce sus habitantes p.;,

~r!a: c~e~tionar la est~bilidaJ del sisteoa. 

Con ~a _excepción ái? las procuradurías de justicia que son fund~n
talaente coercit:,·as 1 las instituciones politicas del E.jecuti,•o 

t.icnen la función funda::ient.almente politica de conseguir apoyo 

al .gobierno, y sobre todo de lic:iitar las de:::andas y las posibi-

1 idades de oposición polltica antisiste~J. 

En Mbx1co existe un juego político ~urocrático bastan

te desarroJlado que lleva a qoe, dependiendo de la insLitución 

a la que se represente, se lleguen a defender esos intereses, e 

incluso ,·arien las posiciones ideológicas y los est.ilos de coin-

port.amicnto. La im~ortancia de este tipo de lucha se canifiesta 

cada vez ~ue el gobierno pretende toaar una nue~a decisibn, J se 

nace e\lidcnt.c al momento de la sucesi6n presidencial en la que 

hasta ahora s6lo han concursado los secretarios de Estado. 

Cj El r~rtido predcoinante, cuya presencia mayoritaria

mente expresa la debilidad de los partidos de oposici6n y el ~d

rácter fundamentalmente legitimador del procedimiento electo- -

ral. El PRI en sus origenes fué un part.ido con poder propio. 

Con Cárdenas, el ¡.:iartido pas6 n desei::ipeñar un importante papel 

de movilizaci6n polit1ca y de canalizaci6n de demandas popula

res. Pero tres décadas después, el partido hd perdido fuerza 

J {uncior.cs al nctuar en una realidad oás urbana, plural, indus

trial y dependiente, ante un ~obierno y una burocracia mu~h~ =~s 

extendidos, frente a poderosos grupos de presi6n y de opini6n. 

Paulatinamente se ha convertido en una maquinaria de legit1~aci6n 
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e!ec:crat· 4ue Gi-'slquiera ~s cap~L de reclutar ª.sus propios can

didatos. Es el for:ato de la trans~isi6n de poderes y en el te

rreno-político otro ~ás rle los =~lt1ples conductos de 6rJenes bu

rocrátic.as. aunque todavia siga canalizando e i.t'rtas Jc::rnndas co

mo sen•icios públicos, o en ciertos lu5ares, coQO algunas colo

nias ~roletarias, cunici~ios y estados, conserve una fuer¿a rclJ

tiva. 

D) Las organi~aciones de control social popular, cam¡1c

sinas, de clase media ¡ princiµal.nente obreras tienen unJ gran 

independencia con respecto al partido que for:ialcente iutegrJn, 

Sobre todo los aparatos sindicales que pertenecen al partitjo pre

dociinante, pero que tienen intereses y organización no sieaprt! 

coincidentes con el PRI, al grado de prescindir del partido. La 

funci6ri de los aparatos sindicales, pieza esencial del sistei:ta 

político mexicano es regular la participación y aovilización obr~ 

ra y, al restarles la alianza obrera a otras clases y sectores 

subalternos, impedir en gran medida la ~ovilizaci6n popular. 

E) El ejército, es el sustento último del sistema polí

tico mexicano que ha logrado mantener su fidelidad y lealtad me-

diant~ diversos expedientes de control y legitimación. El ::iando 

en las fuerzas armadas, no tolera la disidencia a la que, en C33o 

de surgir, enfrenta coercitb·a.aente. Tampoco se permite ..i la 

clase voll.tica y menos a los militares formar grupos pollticos 

con los civiles, por eso los jefes militares son poco conocidos. 

Existe al interior de las fuerzas armadas, una división y rota

ción de mandos que impiden la formación de camarillas internas 

y caudillajes regionales. A numerosos jefes y oficiales, el -

sistema les otorga canonjías y mediante posiciones pol!ticas. El 
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sisteaa :antiene ~uerpos policiacos de pe~uefio 

desde luego considerable eficacia infor~ativa. 

gran ta:año pero 

f) tas V~banlZdCiC~eS ideo16gicas y los :etlioS Oe riiiu

Si6n ideol6gica. ra se trate del siste~a educati~o o d~ los ~edi~~ 

rle c~~unicact6n de gasas guberna~entales, for~an parte del siste

Ga polítlc.o, tacbién -del Estado. Aunque en princl¡:Jio contribu

yen a reforzar al sisteoa, los efectos son de tal profundidad que 

no son t~n fAciles de percibir. 

2.- Punto de Vista Econbmico. 

Al igual que en otros paises latinoamericanos, los ini

cios, el grado de desarrollo y la estructura econbmicu de México, 

han estado determinados por las modificacio~es que progresiva=en

te ha Yenido reali~ando el sistesa capitalista internacional, pria 

cipalmente a partir de la crisis mundial de 1929 - 1933. 

Las acciones emprendidas durante el Porfiriato para for

aar un Estado naci~~~l que involucrara a los diferentes sectores 

J regiones del pa!s 1 peraitiera úna producci6a a fulurY :e ~i~en

siones nacionales, fueron concluidos a finales de los afias 30. El 

crecimiento econ6oico se encontraba asi, en condiciones tanto ma-

teriales como sociales propicias para su realización. No obstan-

te, a diferencia de lo ocurrido en los paises en los que se ini

cí6 hist6ricameace la producción capitalista pero coso en todos 

los casos del capitalismo tardío co~o Alecania y Japón, y con ~a

JOr razón de uno subordinado, e! ~obierno asumió, .:1.cs~e el prin

cii>io, e_l papel de vanguardia de los intereses de una burMues!a 

contradictoria y débil que por si ~ola era claramente incapaz de 

lle~ar a la ~ráccica las trans~isiones estructurales que el desa-
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rrollo capitalíst~ :e: yaís e.xig!a. 

~urante el pe:-í<:iii: ;.r~n.:: :i.! auge industrializador a sentar las 

t:ases de f:: s :e. ?ri«ero profund1zó y acpli6 la ref oroa a~raria, 

nacionalizó la indi;st.ria petcolera s los ferrocarriles y creó un 

bue:i nú..tero de e.:t;.1resa.s estatales; lucei;v, organ1z6 ::.asiva::.ente r 
bajo su control, a la clase trab.!Jadora, abr-íó las puertas a la 

inversión extranjera y cre6 el de~echo de inafecta~ilidad agrico

la y ganadera. Desarr~116 las :c~un1cac1ones, reorganizó y desa

rr.oll6 el siste;::;J !inanciero, sentó las bases de una a~r:i.r:ultura 

rentable, ~ed:~nte las obras Je rie6c e io?ulsó la ~roCuCClbn de 

energía elécirica. 

En el segundo lust~o de los tr~intas, la refor~a a~raria 

J la organización y esti~ulo a las luchas populares constituyeron 

respuestas dire,tas a las de~andds de cacpe~!~os J obreros que ha

blan visto conclul¿3 la r~forma a¿raria y con ~lla, ta~bi~n la re

vvluci6n. 

No e5 e~¡ ~vrrecto, entonces, atribuir al régimen card~ 

nieta la realización de la reforma agraria, la nacionalización de 

la industria petrolera o la organización de la clase obrera en fu~ 

ci6n de un bien definido proy~cto de desarrollo ca~italist~. Sin 

t>mbergo, tanto ~or las condiciones s.ocíopoliticas internas coma 

por el sistema de relaciones internaci0~ales iopuesto por el desa

rrollo mundtal del eapitalisi:o, l:!s r~!or"as ..:.drdenisc.as fueron 
rápidamente refuacio::.J.lizadas en btn.eficio de los rnec:anis:nos de 

acumulación capitalista y, desde luega 1 del fortaleci~iento de una 

hurgues!& cex1cana y extranjera que a f indles de los treintas pa

recía estar en franco retroceso. 

Asi, la reforma agraria, más que result~r cú ~i dominio 
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;or ¡.iarte de los ca.iJ,:esino::. de las. condiciones ohJeti\·as de su 

t:rabaJO, tales co~o tierra., a~Ud e i.:i¡;;le=ientos ªbríca!ds, sirvió 

a partir de los cuarentds, cnwo instru~eato para obtener la estdbi 

lidad polltica y la paz soci~l, ~ue el capital requería en el ca~

po, J ~ara per:.:itir, política e ideo!ógica::ente, que el Estado -

utilizara el dinero público en beneiicio de cna QinorÍd del cac

po. Se for=~ as! una econo~ia agrlcola propidcente Cdpital1sra 1 

que constitu¡e un :::.cLcado intern.:i para la pro~!tH::-:!.é::: i11Ucstr1<d 

J un ;ola d~ ~Lracc16n, junto co~ las zonas indu~triales~ pJra l~s 

campesinos que oecesitan ~~nder su fucr~d de trilbajo, a~n por sa

larios cenares al ~inl~o le~al. 

La e::-prc¡;.id..:ión ¡.;et.rolt:ra siT\'lÓ a su \•e;:, co:r:o p1;nto 

de referencia, para LJs ;.iostt-riores relaciones con la in·.-ersión 

extranjera que e:::¡-iez,:, a destinarse preferente!!en::.c, h~·.:L: ~ .. _, •Wd

nufactur-1~ • .:.:.c.•tca:-. que el d~sarrollo dt- la industria y~"'t;-.:dt~ra 

permitiría al Estado contar cvn un instruüento básico de fot"t~atc 

industrial. 

1 su integraci6n al aparata del poder, ~er~itiría en ~1 futuro ~l 

funcionamiento casi ininterru::ipido de 1rnd acelerad<! .'!CUml.l!ac?fin 

de capital fa\·orecida, cor:io hasta nuestrCJs días, por un procchu 

inflacionario que indudable;;.ente ha beneficiado a los c.1pital!~· 

tas. 

Con todo lo anterior, no cabría otra idea en relación 

a las estructuras econ6micas 1 que la de un verdadero d~spegue ha

cia la independencia econ6mica. Sin embargo, ni el notable desa

rrollo de las industrias básicas y de bienes iat~ra~dios refleja 

una aiayor independenri~ ~e! ;:_.,..,i:rcio <.>xterior, n~ e~_ 1ncreaento 
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o~seroado eü la proCucci~n Ce bienes de consu:o éurade~o hd trans

for.r.arlo sust.a:icia1::.ente la estructura industrial del pais e;.. la 

que predo~inan, tanto en t~r~inos de valor de la producci6n, como 

de fuerza de trabajo ocu~dda, las industrias consideradas tradici~ 

nales C03D ali:en:os, bebidas, tabaco, textiles, calzado ~ prenJas 

de .. ·estir. Es precisa!1eote t-Std :.!tuacián de a¡:idrt!ntc contrr;0.-

~lCc16n }' las ttndenc1as J"-·ri .. ·adds ;!e el la, con la 4uc se µu~Jc 

ilustrar el cJrácter 1nc~i:abl~ del ~roce~o de subord1naci611 f su~ 

desarrollo al que México s~ e~cuc11tra ligado tdnlo por ld confor-

internacion~l ca~italista. En suQd, el rápido creci~iento de tds 

industrias modernas y diná=.ic.Js :io es, dentro de este contexto, 

un ele~ento significativo del desarrollo sino :ás bien, la fuente 

y la expresión de una creciente dependencia v de una acen:uaci6n 

de la polarizaci6n social en que se .<:anifiesta la reprcducci6n, 

ampliada del atraso. 

El desarrollo industrial del país ha estado sostenido, 

en sintesis. por el elevado rit~o de inversión, tente p6blica coco 

privada y por la política orientada, expl.icita y globalmente, al 

fomento de la industrialización; factores que paulatinacente se 

han venido co~b1nando. 

El desarrollo industrial propiamente dicho, to=a cuer~o 

en M~xico a partir de la década de los años cincuenta. Para ~s-

tos años, el sistema nacional de relaciones sociales se había ya 

definido, aanife-stándose en lo político en la consolidaci6n de -

carácter corvorath·o del Estado, y en lo econ6m.ico, entre otras 

cosas, en una distribución de la riqueza y del ingreso altaiAente 

favorable a la t:inoria propietaria de los medios de producci6n. 
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Cn cierto ti?O y ca:afio de =ercado i un~ cierta estruc

tura del prod~cto social, as! co~o un bie~ ~efiniJo a~biente para 

la in\·ersi6:i se habían configurado. Al d&¡laro del .,roteccioni§. 

co la invers!.Ón 1 tanto =exic.ana ca.no extranjera, ;:iodific6 sus ya

Lrones tradiciondles de co~~ortacie~to f eDpe~6 a fluir, ~asiva~e~ 

te, ~anta a la industrid ta su co~junto co~o en ~3rt:cular a lds 

~anufdcturas, y al ~ran co~erctG. ,.\ su vei, el tamaño í en es-

pec1al el tt~o d~ ~ercado deter~:naron el ruQbO que la inversi6n 

y td de.:.c:.rrollo lndustr1cd habían de seguir. Tanto por sus pro-

~ias contrad1~cione~ internas co~o por el atractivo que represen

tan los altos ~iveles d~ ~rotecci6n vigentes en H~x1co, la ~oliti

ca en general, )' ouy part1cularmente, una fuerza de trabajo dócil 

y fuertemente controlada por el Estado, la inversi6n extranjera 

se ha ido colocando paulatinaaente en el centro de la industria

li¿ac ión 1 hasta controlar sus sectores estrdtégicos tanto directa 

como ind1rectal!lente haciendo )olráccicacente imposible distinguir 

lo nacional de lo extr3c;ero r 3~n :5s dif lc1l ~~rectar su auto-

A la \'ez, al set:uir la industrializaci6n, estr!ctaaiente, 

las reglas del juego del capitalismo, el ~receso tendió a situarse 

no en los sectores que estratégicamente serian necesarios para lo

grar una industrializaci6n autosostenida e inde¡>endiente sino en 

aquellos bienes como hoteles de lujo, grandes al~acenes comercia

les, y otros. La distribuci6n del ingreso, así, ha sido una de 

las br6julas básicas de la ·industrializaci6n ~revocando el acele

rado crecimiento de ciertas ramas y, con ello, la reaiodelaci6n de 

la dependencia económica respecto del exterior. 

El Estado, por su parte, no s6lo ha continuado la acción 

integradora por medio de una poderosa politica de construcci6n de 

infraestructura sino que, directa o indirecta~ente 1 ha funcionado 
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~o~o una ~e las fuentes funda~entales para la acu~ulacibn cap1ta

lisca. La e~pansibn del sector p6blico' particuldroente del ses 

tor paraestatal, fortalec1ó, en su rnur:ier.to, la base 1nrneridl de 

la econo~!a con el desarrollo de la industria básicd, siderurbiJ, 

generaci6n de energla elbctric3, y petroqulmica básica, r per~iti6 
la acumulaci6n en el sector privado de un capital generado en las 

eopresas de Estado. El desarr-Jllo econ6:oico del sector público 

aunado al carácter netamente corporatiYu del ~pdrato estatul, for

:6 ~n capitalis~o y una burguesla de Estado 4ue sustenta ~u pod~r 

indistintamente, tanto en la pos~516n de los medios de producci6n 

a=pliada del capital social. Es esta burguesía de Estado la que 

forma, junto con la gran burguesia corporativa mexicana y la bur

guesía imperialista, la clase que en la actualidad do:iina la so

ciedad mexicana.<47 > 

Sin embargo, grandes cambios se han operado a partir 

del réogimen salinista, principalmente en materia econ6m1ca. 1.1..a 

economia mexicana se ha vuelto vulnerable a los impactos del mer

cado internacional, situaci6n que ha revelado que los c:odelos -

orientadores del desarrollo econ6mico y s,ocial del país, diseñados 

en los años cuarenta, se han agotado: el de industrializaci6n, el 

del intervencionismo economista del Estado. 

Co~o respuesta a lo anterior ha tomado forma el proyec

to neoliberal 1 con una primera alternativa cuyos principios funda

mentales son la vuelta al libre mercado, el desmantelamiento del 

aparato econ6mico estatal via la reprivatizaci6n de empresas -

paraestatales. En esta din&mica se inscribe la virtual firma del 

(47) Oribe A y Cordera, R. "H'~xic.o: Industria.lizeci6n - subordinada. Edici6n. 
~ografiada en el Colegio de Ciencias y Humanidades UNAM. Hhxico, 1970, 
p.p. 3 - 23. 
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Tratado Trilateral de Libre CoQercic (TLC). 

L~:1n~egr•c16n econ6mica a un mercado internacional nos 

lleva a s:-ev~_s_ar concepciones de desarrollo nacional r soberan1a 

ACtual~en'te no hay economías nacionales autosuficie!!,. 

ies, ·~6s aód se incrementa la idea de interdependencia, lo que nos 

conduce a· teorizar en und critica hist6rica al concepto de Escado 

16gica•ente al de soberanta. 

Si damos por aceptada la interdependencia de los econo

mias del mundo, la 'acsti6n de la soberanla econ6mica nacional po

dr1a quedar inscrita en un marco de condiciones que harian posi

ble contar con la capacidad de decisi6n pera la ~o~:u~ción del de

sarrollo nac,on~!. Les condiciones serian, fundamentalmente, los 

aiguientes: 1) Políticas generales y &reas estrathgicas no negoci~ 

bles¡ 2) Actores que lidereen el proceso econ6mico; 3) Políticas 

r mecanismos que fortalezcan la identidad entre Naci6n )' Estado. 

3.- Punto de Vista Social. 

lA quibn le interesa le democracia en M~xico?{ 4 8) Apa-

rentemente a todos r ceda uno de nosotros. Sin embargo, es impoL 

tante precisar no únicamente las convicciones favorables. sino loa 

aettores e intereses dispuestos a luchar y a invertir recursos en 

la ampliaci6n de la vida democr~tica del país. 

Conviene aclarar ad,."'!~. ¡:¡, i.¡uC consiste la l~eh&, por 

u~: :a,ur aemocr&cia. En pri~er lugar, es aconsejable desechar, 

toda preteosi6n de lugrar fines absolutos, de acuerdo a deíinicio-

nes. abstractas .. Estas son válidas como principios generales J 

(48) Crisis del intervencionismo ~St:!tt:.l y alternativas del pacto social'\ Vi
lla ,.i..g':!!!cra Manuel. Coordinac.i6n de Humanidades U.N.A.H., Miguel Angel 
Porrúa, S.A. la. Edic.i6n, l9S8, Héx:ico, p. 3L 
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c.omo valores establecidos. Pero lo que 1·nteresa es considerJ:r 

el grado de avance del rhgimen polltico; l.os :;rupcs. sacia.les. -

los intereses en dis~uta y el sentido hist~rico ~e la democrati

caci6n en el país. 

En la actual circunstancia de Méxicoi la lucha por la 

democracia consiste, principalmente, en la disposición a dar ca

bida, a nuevos agrupamientos_e intereses en el r~gimen, as1 co~o 

en la de- lograr que cada uno de ell.os tenga la mayor representu

~ividad politica, y en la voluntad de establecer alia-nztls y rela

ciones que propicien la amplitud creciente de los espacios de la 

partÚipaci6n. 

Héxico, ha sido una naci6n, tri:-dicionalme.n ~e c_ompr.~me--.,. 

tida ·con los ideales democráticos desde el ·mismo s.u:g~mien~º~" d_e 

su independencia• 

Toda la legitimidad histórica de su régimen_ polltico 

redice en la voluntad y los princi¡iio:: dc::ocr.ittcos~ ·, i"a tu~ ha

bía mencionado en este sentido el ejemplar mo~imiento de Refor

ma. Y si entonces no se cumplieron los ideales e-n un -réSimen 

consecuente, fué precisamente, por qu<! falt6 en la sociedad la 

modernidad y el desarrollo que lo ~ropiciaran. 

Los numerosos años de dominio dictatorial y de anar

qu!a, la presión de las fuerzas nativas renuentes a partic.llJdr 

en un régioen al alcance de nuestras posibilidades e interesadas 

en el formalismo de los modelos externos dejaron al país con es

casos medios para hacer coincidir los ideales y las f orgas jurí

dicas con las institucionales. Y si algo que la República Res

taurada trat6 de evitar y claramente el propio Presidente JuArez, 
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f~f 1~ lóg~ca_de ta centralizacibn o~nl~oda propia de lo~ nc~~~s 

reg!:enes carentec 1~ ~~jCtts recursos sociales ~ara la pe~=!~~~~ 

ción. 

El Porf iriato no sólo fué derrocado por falta de efica

cia ~n el canteniziento del orden o en la ?ro~oción del creciaie~ 

to econó=ico, ~stas fuero~ avenas las condiciones ~ropicias para 

ello. tea -:?ov1lizaci6n social re&¡;iondi6 a la inconforOl!idad con 

el desdpego porfirista a la legiti~idad deoocrática, a la que ap~ 

ló ~adero y pdra ld que encontr6 gran eco. 

Un problema no menos i:::iportante, pero distinto 1 es el 

de la cepaciddd áe la sociedad aexicana pera sustentar un régimen 

de de•ocracia acorde a los postulados formales y al nivel del de

sarrollo deQocrático occidental. 

Para aclararlo, se puede distinguir, por una partei la 

lóg~_ca _de la democracia en un pa!s co.mo Mbx.ico. por otra, la de 

las naciones que ni siquiera cuentan con capacidad ;~~a consti

tuir ur. rigie~: :1niAo óe derechos; y por último, la de los pai

ses de mayor desarrollo, con recursos sociales y econ6micos sufi

cientes 1 con un coa?romiso funda~ental de sus clases dirigentes 

con el sistema, en el que están dispuestas a invertir J al que 

están interesadas en acrecentar. 

La 16gica de la democracia ~n M~xico se gestó a traVés 

de una alianza nacional popular que luego consigui6 formar-ins

tituciones republicanas adecuadas a sus intereses e inspiradas 

por loa valores y ~rincipios de la democracia representativa. Más 
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ticipaci6a en sus inst1cuc~ones hist6r~~as:. ahondar Su-cooproci

so, ya antiguo, ·-cae;. los· valores de ·la deiOlot:.racia representaci1;a. 

Va~erse, en s:I.. del poder de las instituciones para -

ahondar la democracia. Y de nrnguna manera emprender la trans-

for~ación autoritaria, ~ue consiste en de•oler institucion~s his

tórica.s ,;ard inj~rtar oq;a.nismos espurios, sólo adec.Jados a las 

exigencids del meccado r de su ~odernizaci6n unidi~e~siondl y de-

1're-dai.11Jr8. 

Seria como desgranar e:L _patrimoni.o histórico del pue

blo-nación: .Su-s· instit.uci0:nes -rep1:Jblicanas .. 

co. 

t.".Y con .resPectó -al Pres.idenciali_s.210 qu! 1 "t.a -inst-i

tu¿i6i~~e~ideniial se gest6, hist6~iceeence, con la lucha de In

dependencia) resultó de un liderazgo capaz de aliar a los más di

versos Sectores compro~etidos con la nac16n y de conducir el cueL 

po social a la consecuci6n de sus fines más altos y de sus propó

sitos más legítimos y gen4titaQente se constituyó como una alian-

za nacional populdc. Los ~randes mo~entos de la historia de la 

noc16n son, desde entonces, los que responden a configuraciones 

de poder que actualizan y SUtJeran ªt.luél p3t.rón príaigenio; los 
peores, cudndo se le ha mani~ulado ~utoritaria~ente. " C49) 

La Reforma constituyó uno de sus momentos de mayor de

purac 16n como forsa institucional y como expresi6n de la unidad 

de poder, sobre todo~ porque se le deli~it6 con la ley co~o [un-

{49J Villa Águilera tt.anuel. "Crisis del ln.tervenc.ionisttlG y alternativas del Pª!. 
to socialº, Op. Ci.t~ p. 27 y S.S~ 
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damento ético inevitable junto con el de los co~pro~isos nacio-

nal-populares. La lecci6n ina~otada de la Refon:1a sigue vi,·a 

y aún sin aprovecharse en todo su alcance: es necesaria una inst~ 

tuci6n presidencial de:iocráticamente sustentada en la voluntad 

del pueblo, pero i5ual=ente asida en su desempeño a una escrupu

losa observancia de la ley. r por si fuera poco, le noraa la 

lecci6n práctica del juarisr.:io: debe acocipañarle la independencia 

y la res~onsahilidad del Poder Judicial, garantÍJ de que la supr~ 

ma inst1tuci6n obser~a la ley. 

La Reforma instituy6 el valor de la ley~ sin consejuir 

la constitución del régimen democrático que sustentará a la ins

titución presidencial. -La heterogeneidild socia.\ fué el obstá- · 

culo. 

El Porfiriato le proporcionó a la presidencia la expe-

1-;.1ericia de er1.Cacia con respecto a ia vida econ6mica de la na

ción-, pero no yudo incorporar la de democracia. Le bastó el -

acuerdo.con su parte privilegiada. La revolución se propuso ar-

monizar todo ese caudal de experiencia¡ lo consiguió por la oejor 

-·de las vlas, la de la constitución. La de 1917 no s6lo expre-

sa 13 lucidez de mexicanos notables en un moaento hist6rico fun

damental. sino resume la experiencia y voluntad de un siglo de 

luchas por la independencia, la justicia, y por alcanzar un or

den democrático. 

La instituci6n presidencial es, en suma, un recurso fu!!,. 

dam~nt~l ~~~~ el ~c~;!t~~u~ d~~ocrát1co de nuetro régi~en voliti

co: es constitucional; hist6ricamente legitiwa; concilia el fund~ 

mento democracia del régimen representativo con la experiencia 
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del pueblo; ¡)uedé quedar ética y l~gallilente normadá' en-- el marco 

de un sano equi.librio de yoderes; y cuenta· con el sust.ento del

pueblo, pero tiene que democratizar su relaci6n con_-él, par_a de

cocratizar la del gobierno con la sociedad. 

:-io obstante, esta instituci6n de fuerte sustento his

t6rico, está enfrentando serios problemas ya que se convulsiona 

'en~edio de ~lni~~s dosis de democracia. 

Mlni~a es la posibilidad de disensi6n electoral; mlni

mo, s6lo de opini6n, el ejercicio de la oposición en las CAmaras, 

y ~6lo en la d~ Oi~utados; olni~a la condici6n de ciudadanía fren 

te a los t;obiernos locales y .:i.unlcipales; )' aún más en la ciudad 

de :Ol~x1co; r.IÍni<~,1s las ¡.:iosibílidudes de oposición y de ¡Jarticipa

ción ea l:;s sindicetos central!!S 'f fe<leraciones; mínima es ta.-n

bién, la posibilidad de disdntir el EJecutivu, todavía c6s la de 

OtJOitersele; mínimo es el control ciud.idano sobre la administra

ción. 

Hinima la posibilidad de competencia y confrontación 

política y abierta entre funcionarios para alcanzar sanamente -

los altos puestos. Mínima la ca~acidad de los gobernadores ~ara 

actuar, como lo es la de los ~resident~s municipales y con~resos 

locales con respecto de ellos; mini~a la repartición de los bene

ficios del desarrollo; mínima, por consecuencia, la justicia so

cial, y sobre todo las consecuencia:; de:nocrática..s del sistema -

educativo estatal y privado en todos sus niveles. 

Mlnimas son las _responsabilidades soc.iale
0

s 1 culturales 

politicas de los sectores ¡1rivilegi¿Jo&. :tlni~~s sas tareas 

en beneficio de l~ democracia y el desarrollo. 



Htnioo su compro.niso con la· naci6_n, ,Y máxim!) con sus 

dineros abusi'.·a::::ente llamado patrim~nio,· ah~i-a ~ádi-~-~·do-::en ·el ex

tranjero. M!niQa la deaocracia y .la c~opetencia en· sus Cámaras 

también corporativizadas. 

~io son menos m!nicas las responsabilidades colecti\·as 

de dirigentes obreros y líderes, apenas la defensa del salario 

)' del trabajo, a la proporc1ón, tai:ibién miní:11a, de trabajddort!s 

organizados y sindicalizados. 

miados sobre sus dirigentes. 

~ínimos los controlt!s de los dgr~ 

Xtni:;a. 1 ¡;cr conscc:.:cncia, la con:!ici6n cit:c!adanJ. 

mínimos, cada vez más, y esto es lo =As grave, los recursos ~ los 

es~acios que peroiten luchar por la a~~liación y la vigoriz.aci6n 

d~ nu~~Liu r~~i~c11 Jc~o~c~Licü.CSO) 

{5Q) ~lilla Aguilera Manuel. "La Instituc.i6n Presidencial. El Poder de las Íns-:. 
!. ~ titudones y los espacios de la deeocracia". Coordinaci6n de Humanidades. 

U.N.A.M. Miguel Angel Porr6a, S.A. la. Edici6n 1987. Mhico, p.p. 35-39. 
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1.- Al inicio de la presente investi¡aci6n, con avidez, 
para abrir la posibilidad de- sustentar la exister:cia de la deoo-

cracia, reunl conceptos qu~ dhora ~e parecen subjetivos. El c::!is-

co c~ncepto de ld de~ocracia resulta ahora poco objetivo, Q~S d~n 

si consideramos que al pdhO del tiecp~ y en dif~rentes Acbicos te

rritoriales, los grupos hu~an<1s le han conferido un contenido di

ferente, c.?;:;v t:"S et caso de que, tanto en los paises socialistas 

co~o en los capitalistas se atri~~yen la caracterlstica de demo

cráticos. 

2.- ::n Grecia, cooo ya se apuntb, el ideal de.cocrAti·

co pudo tener· vigencia, sin embargo, tal tesis se viene por tierra 

con la existencia de la esc!a~itud. 

3.- Resulta econ6mjco, desde la 6ptica del gobernante. 

hablar de decocracia o sustentarse e~ la deoocracia, equiparAndo

la-_a la justicia y equidad; desde luego con el afán de conservar

se en el lugar en el que se encuentra. El gobernante despliega 

toda una mecánica, utilizando los medíos de comunicJcíbn para di

fuodi:- has:.a con\·encer, la iéea Ce que el rl:gimen que l~ llevb dl 

poder es de~o~r~:icv. Con lo anterior, no sblo convence sino ad~ 

mAs confunde a los gobernados en la conceptualizaci611 de la demo

cracia¡ asi los pueblos llegan incluso a tomar las arQas en defen

sa de lo que considerdn u~ patri~onio po11t1co, su instituci6n -

fundamental ld deoocrac1d. 

4.- La~ ~~~!~~~é~ u grupos económicos dentro de una or

ganización social. apuntalan las ide~s dél gobernante o tai;ibi~n 

las crean pues el estado de cosds tar::ibién los benef1cia y cual-



quier cambio en otro sentido les afecta negativamente, as! que se 

esfuerzan r utilizan todos sus recursos pare sustentar ,.su demo

cracia". 

5.- Al amparo del concepto deoocrá.tico, hc.n surgido -

instituciones que pretendieron en csenc1.i, ejercer control tanto 

en los 6r~anos d~ gobierno co~o entre los gobernados. L~ teorla 

de la división de poderes trae en consecuencia al l-'..trldmento, ?,1 

Corte Sup:-c.::.1 de Jus~icLJ. 'j ..ll Ejecu~ivo. Estas entid:.i.·.ies hen 

quedado ah6ra, más que nunca 1 muy lej0s del objetivo primario ~ue 

les di6 vigencia. ?or su parte, el Congreso que en ~6xico se ci1-

cuentra organizado en las C§.maras de Diputados J Senddcres, ha si

do cuestionado desde su origen pues en principio ni el pueblo in

tervino para su e.rticulaci6n dadas las condic1unt:S ti!n criticas 

en las que se debatía la ndci6n en los albores de su vtd3 inde~cn

die~te. 

6.- La labor derr:ocrática, llamémo:>le asL ~a -quedado 

como lo afirm6 el mito de- Protágoras. e~ un conjunto de especia~ 

listas pol1ticos cuya principal preocupaci6n, en acasionc3, ~s lo

grar sol~mente la armonizaci6n de las diversas fuerzas que ~~ ~o

bi lizan en el careo del Estado, olvidando que el principio rec•oc 

del Derecho es la justicia. 

7.- Por lo ql!e hace al Poder Judiciali se puede con

cluir que es uno de los organismos del EsLado que ha cvnservado 

etedianatoente Sil indepen<!encía respecto de los otros poderes, sin 

embargo, recu~rdese que el Presidente Juárez siendo presidente de 

la.Suprema Corte de Justicia se convirtió por mandato constitucio

nal en titular del Poder Ejecutivo, situaci6n qu~ ~o_s ~a una i_de:a 



de preponderancia del Ejecutivo. 

to :.iaron:ien~e, s~ cvnsidera;;os que í!er..:.ro de las f!!cultades co:-i

feridas al roder Ejecuti\"o tlOr la Constitución Folitica de los -

Estddos Vn1dos ~exicanos en su articulo $9 f raccioi:es XVII y - -

XYI!I. el ?re~1dente de l~ ~epública puede no~~rar ~agistradas del 

Tribuna! !-:Jreri;,r de Jus~i.cia Jel Distrito fcJi!r-a.l, .1si t._ambihn 

a l?S ~inistros de la Supre~J Corte de J~sticiJ. 

8.- En suoa, la der:0craci~ en lo:s tfr;:;i!':!.'.'S y condicio

nes que es defendida por los gt'bernanies 1 viene a cunstituir uf\ 

orincipio legttiaador del poder, es qui'!~, el único principie C(>

legitiaación pol!tica. 

9.- l..o anterior explica, la prt•ocupac:~bn persistente 

del gobierno pvr ~:::·•'r consecuentes, los C<ldd vez. a;.\5 \·iciados -

procesos ~lectorales. Ast, la ele<::c1ón ~::J' ~~ f~•:.cr <?~encial de 

la democracia moderna ya que el pueblo puede ele¡ir pero oo puede 

adcinistrar. Por tal circunstancia la teoriJ tlr: la representa-

ción para la gestión de asuntos del gobierno, hace imprescindibles 

a las elecciones. 

lC.- No se puede dejar de reconocer que México, cuehta 

con un Qrden instítucional fruto de una ldrga experiencia históri

ca r qu~ sus instituciones son de~ocratizahles. 

11._:. Oe=:ocratizar no es s6Jo acpliar los es_pacios de 

Dartictpaci6n 1 sino posibilitar la presencia autintica, lcg{ti.sd; 

16 cual ~~~=ifi~a derrugbar obstáculos, dar cabida a las decisio

nes sustentadas en la c0:nsulta limpl.a j' fiel de las realidades. 
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