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LA INCORPORACION DEL REFER~NDUM AL SISTEMA CONSTITUCIONAL 
MEXICANO 

CAPITULO l. EXPOSICION DE MOTIVOS E INTRODUCCION 

1. EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Revolución Mexicana, fue mas que una rebel i6n armada 

del pueblo para destituir del poder al dictador, constituyó, 

una verdadera confrontación entre dos proyectos de nación 

diametralmente opuestos y por lo tanto inconciliables. 

Uno, cuya cabeza política era el General Porfirio Díaz 

quien ostentaba el poder desde mas de treinta años, pero que 

habia dejado el manejo de la política económica del país, a 

un grupo político económico llamado los científicos, 

lideriado por el entonces secretario de hacienda Limantour. 

Porfirio Diaz y los científicos impusieron al pais un 

modelo econ6mico 1 basado en una tremenda concentración de la 

tierra y la Yiqueza y, una indiscriminada apertura económica 

hacia el extranjero, apoyada por una pol~tica de prohibición 

a las huelgas. 

El interés del régimen se 1 imitaba al fomento de 1 a 

producción y a cuidar los fenómenos monetarios. 
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Para lograr la tan ansiada produce ión, el gobierno se 

apoyaba, en una organi=ación agrícola casi feudal, en la que 

el peón o jornalero, era tratado mas como máquina de trabajo 

que necesita combustible, que como ser humano, su miserable 

Jornal era pagado en mercancía que el propio patrón le vendia 

a precios mas altos que en el mercado y, en la idea de que el 

capital extranJero seria la solución a todos nuestros 

problemas. 

Si bien es cierto que la inversión extranjera de aquellos 

años trajo consigo un verdadero progreso económico este no 

se reflejo en un desarrollo económico, ya que sa progresa 

cuando se construye una carretera o si ge establece una nueva 

industria petrolera, pero el desarrollo económico significa 

una Justa distribuci6n del ingreso, es decir, se da cuando se 

asocia la Justicia social y la eficiencia económica. 

En la p'rActica, este modelo ahondó la gran desigualdad 

social que desde siempre había imperado en México, pero esta 

desigualdad ya no era sólo entre los propios nacionales, sino 

entre estos y los extranjeros dueños de las empresas e 

industrias mas importantes del país, quienes para los puestos 

directivos o de mando medio sólo seleccionaban a mismos 

extranJeros. 

EL ochenta flor ciento de los mexicanos vivía en la mas 

humillante de las pobrezas, y durante el régimen PorfiYista 

no hubo 1 ibertad pol itica ni 1 ibertad de e>:presión, es decir 
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el camino hacia una transformaci·~n pacifica del sistema, 

estaba clausurado, sólo quedaba el levantamiento armado y con 

él, la proposición de otro proyecto de naci•~n que se venia 

gestando silenciosamente no sólo en la conciencia del 

campesino sufrido o del obrero reprimido, sino en un amplio 

sector de la pequeñísima clase media ilustrada y en algunos 

visionarios y modernos terratenientes norteños de México. 

Dicho proyecto tubo que confrontarce as! mismo debido a 

las diferentes visones de clase de los propios 

revolucionarios. Los fines de la revolución se discutieron 

incluso con las armas, y no fue hasta 1917 cuando mediante un 

congreso constituyente previamente elegido por el pueblo 

para imponer el interés supremo de la mayoría, se dio lo que 

ha sido para mi el mas hermoso y apasionado debate de los 

mexicanos para elegir el camino por el que queríamos 

transitar, en pos de la tan ansiada justicia social y la 

eficiencia económica. 

México se ha transformado a partir de la promulgación de 

la actual constitución& la posibilidad de no tener que Jugar 

el mismo rol ·de vida que le haya tocado vivir a nuestros 

padres, es una realidad con la educación públ icaJ el acceso 

al poder se democratizó de una manera extraordinar iaf se 

repartió mucha de la tierra repartible a los campesinos, y de 

una manera importante se les hizo llegar la iluminación que 

representa la educación, yo mismo en algún grado soy producto 

de esta bondad de la revolución constitucional istaf pero la 



clase obrera sin duda fue la mas beneficiada con la 

positivización del artículo 123 constitucional, mismo que en 

el momento de promulgarse sentó precedente en cuanto a la 

importancia que un país le dio a la protección del 

trabajador, al elevar dicha protección a rango 

constitucional. 

A pesar de las generosidades del sistema 

politicoeconómico postrrevolucionario, los errores y 

defectos de éste, provocaron que a~n sigan existiendo amplios 

grupos marginados del proceso social, económico y pol it íco 

del país, y que por otro lado no se haya logrado el progreso 

económico que se esperaba. 

Tal vez por esta razón el propio sistema político emanado 

de la revolución, sobre todo en la ultima década haya 

iniciado una verdadera reforma econbmica, cuya expresión en 

el orden Jurídico ha desembocado en la reforma de principios 

fundamentales de la constitución de 1917, por lo que en mi 

propuesta de trabajo me adhiero a la tesis sustentada por el 

maestro Mario De La Cueva, en el sentido de que el 

procedimiento de reforma parcial solo puede derivar en 

modificaciones concretas y no en la reforma de los principios 

fundamentales de la. constitu•:ión. 

Por otro lado considero que un congreso constituido, no 

puede reformar los val ores ideol ·~·g icos sustancial es que un 

congreso constituyente elegido fundamentalmente para dicho 



efec:to, haya er19ido en el momento de pri;.mulgar la 

constitución. Creo sin embargo que la rigidez del 

procedimiento de reforma const itui:: ion al, no debe ser 

obstáculo al cambio y progreso social, pero que la reforma a 

los principios funda.mentales de la constitución s•!ilo deb~ria 

ser derecho vigente mediante el refrendo popular, conformado 

pot" el voto dire•:to,. libre y secreto del ciudadano en pleno 

eJercic io de su sc•berania. 

2. QUE ES EL REFER>tNDUM 

Referéndum. l. <Del latln referendu.a, de refeY.re. referir) 

El referéndum es un acto mediante el cual al ~iudadano en 

eJercicio de su soberanía, decide u opina por medio del 

sufra9io respecto de la promulgación, revisión, reforma o, 

derogación de una ley o norma juridicu. 

El referéndum es propio de un régimen de gobierno de 

caráctet" semidirecto, ya que aunque el ciudadano pat"ticipa en 

las decisiones estatales a. través de sus representantes, 

también tiene la c1pc•rtlmidad de hacerlo, ejerciendo su 

soberanía de forma dire.:ta pot medio del sufragio. Es dec.ir, 

no vota solo para. elegir representantes, sino para decidir u 

opinat" sobre algunüs determinaciones legislativas. 
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Sui duda, seria pqrt inente incorporar· al traba.jo varias 

definicic•nes de ..-eferendum, que algunos estL1d1c.sos de la 

materia han expresado en di fer~ntes publ ii::a..:iones. 

Así tenemos por ejemplo, que para el distinguido 

constitucional ista, Lic. Diego Valadés, "el referéndum 

constituye un mecanismo de consulta popular para implantar, 

modificar o derogar una o varias disposiciones de carA:cter 

legislativo"!. 

El investigador tauz Hamdan Amad, en un artíct..tlo a 

propósito del referéndum, publicado en 1980 por la revista de 

investigaciones Jurídicas de la U.N.A.M., nos ofrece dos 

defintciones del mismo1 una que le atribuye a la enciclopedia 

Omeb.:i YJ otra que el mismo formula. En la primera "el 

referéndum es el acto por el i:ual el pueblo o el cuerpo 

electoral en un sistema democrático con régimen de gobierno 

semidirecto.opina sobre si aprueb~ o rechaza una decisión de 

los representantes constitucionalos o legalesº. En la 

definición que él foymula, 11 el referéndum es un sistema por 

el cual el pueblo participa de la actividad constitucional, 

legislativa o administrativa participando directamente, por 

medio del sufragio, en la formación o reforma de una norma 

constitucional o legisla.ttva, o en la formación de un acto 

administrativo 11 .2 

1o.Valadéa.,11nuario Ju.rfdico.V.6,p.335 
2f.Hamdan,Revjsta de inlll.!-~tjoilciones durldicas,año4,N.4p.347 



7 

Otra definición que considero importante insertar en el 

trabajo, es la que aparece en el Diccionario Jurídico 

Mexicano, que edita el Instituto de Investigaciones Jurídicas 

de la U.N.A.M., en el que Jorge Mario García Laguatdia 

invest igadar del Instituto, nos presenta al referéndum •:omo 

"Institución política mediante la cual el pueblo o el cuerpo 

electoral opina sobre, aprueba o re•:haza una decisión de sus 

tepyesentantes elegidos para asambleas constituyentes o 

legisla.tivas".3 

Por ó.ltimo vale la pena transcribir Ja definición que de 

referéndum nos da el politólogo Gladio Gema en el Diccionario 

de política de Norberto Bobbio. la que dicez "el referéndum 

es una de las .posibles técnicas decisionales a disposición 

de los sistemas pol .í t icos. Maximiza la. democracia 

participativa y la eficacia decisional en determinadas 

condiciones,, que pueden y deben ser identificadas caso por 

caso, tema por t ema 11
• 4 

2.1 DIFERENCIA ENTRE REf"ERl!NDUM Y PLEBISCITO 

La diferencia entre plebiscito y reférendum es 

controvertida. Está totalmente fuera de discusión que ambos 

3J.García,DiccionilY'io JuY'ídico Hexicano;t,VII,p.376. 
4G.Gema,Diccionr'IY'io de política;t.ll,p.1395 
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elemento'l la democracia semidirei:ta, constituyen 

pronunciamientos populares, ahc•ra bien, la dc·ctrina no ha 

l·~grado ponerse de acuerd•=> respei:to de l.is diferencias, 

debido principalmente a que a lo largo de la historia., el 

tipo de consulta que en un lugar se le ha llamado referéndum 

en otro se le ha llamado plebiscito. 

Algunos opinan que la diferen~ia estriba en que el 

plebiscito se da cuando el ciudadano del ibera sobr-e algún 

tema sin ni.n90n acto previo de los órganos estatales, teor í.a 

que se contr"adíce con el hecho que n1gunos plebis•:itos se h.:tn 

llevado a cavo para ratificar actos de gobierno, El 

diccionario de política nos muestra como ejemplo de este tipo 

de plebiscito, el de la aprobación de la constitución del 22 

de bruma't'io año VII, que pe't'miti6 el pasaje al golpe de 

e$tado de Napoleón 1.5 

Otros opinan que si el ciudadano se pronuncia por hecho5 

y no por actos normativos, como ocurriría en el referéndum, 

se esta en presencia de un plebiscito, esta teoría aunque 

también se contradice con alguna. apl icaci6n en la historia, 

es quizA la mas recurrente en los países donde existen esta6 

figur,1s Jur idicas • 

.Jorge García Lagua'fdia en el Diccionario Jurídico 

Mexicano, al que ya nos hemos referido en paginas anteriores, 

establece la misma diferencia apanas mencionada en el párrafo 



inmediat•::i, y dict!: "La esencial di tenme ia . .:onsiste en que el 

plebiscito ne.o afecta a actos de naturale:::a nc•rmalivc:i., ::;e 

refiere a •:ue~t i·::ines de he·:ho, act•JS pol itic·~s y medidas de 

gobierno. E~pecialmente afecta cuesti.:mt:!s de carácter 

territorial '/ a materias relativas a la k•rma de gobierno".6 

El referéndum a di fer t:?nc ia, refrenda una norma jur idica pc1r 

lo que para efectos de nuestra propuesta de trabajo, nos 

apegaremos a la teoría de la diferencia entre plebiscito y 

referéndum esgrimida por el investigador Jorge Garc ia 

Laguardia entre otros juristas y conocedores de la materia. 

2.2 REFERl1NDUl'I CONSTITUYENTE, CONSTITUCIONAL 

Y, LEGISLATIVO 

El referéndum constituyente se refiere al hecho de, 

mediante una consulta popular aprobar una constitución, 

como ocurrió en España a la muerte de Franco. 

La primera constitución sometida al consentimiento 

popular fue 1 a francesa del 4 de junio de 1793, 

fundamentándose, en la concepción rousseo:mi.ana del contrato 

social. Este mecanismo también fue utilizado por Napoleón 

6J.García,ob. cit.,p.376 
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para aprobar p•:ipula..-mente sus constituciones de 1799, 1802 y 

1804. 

En este tipo de referéndum el e iudadan•:.i ejerce su 

soberanía de dos formas distintas: pr imerc· al elegir los 

representantes que habrán de elaborar un proyecto de 

1:on:;titución, a este cueYpo legislativo se Je llama, asamblea 

constituyente y; segundo al votar l.:t ratificación o 

eliminación de dicho proyecto. 

Esta clase de referéndum a mi juicio, debería realizarse 

en cualquier país que decidiera dar ge una nueva 

constitución, y que pretendiera darle un origen democrático a 

su régimen de gobierno, pues considero que elegir los 

principios fundamentales en los que se bese la constituci6n 

es facultad exclusiva del pueblo, en eJercicio de su 

soberanía. 

Por lo que hace al referéndum constitucional, este 

atiende a la revisión de la constitución, es decir opera 

cuando se pretenda reformar la misma. 

EJemplos de esta clase de referéndum los tenemos en el 

pasado y en el presente: en Italia el 2 de Julio de 1946, los 

italianos decidieron que régimen de gobierno preferían, 

monárquico o republicano; en Brasil apenas el a~o que se votó 

la misma situación. 
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El referéndum en este tipo de casos, puede llevarese a 

cabo principalmente si la reforma de que se trata, pretende 

modificar un principio fundamental del documento 

constitucional. 

En lo que respecta al referéndum legislativo este se 

refiere tan solo a legislación ordinaria, un ejemplo lo 

podemos encontrar en Italia, cuando en 1970 se voto una ley 

j sobre el divorcio. 

El referéndum legislativo es atrayente porque el cuerpo 

elEtCtoral puede intervenir directamente en la incorporación 

al orden Jurídico de leyes que la población juzgue de •dtal 

importancia. 

El mejor ejemplo de este tipo de referéndum lo tenemos en 

Suiza, país con una larga tradición de democracia 

semidirecta, en donde las leyes aprobadas por el parlamento 

son sometidas a una votación popular. 

Sin embargo creo que esta clase de consulta puede 

fácilmente ser utilizada con exageración, lo que conllevar ia 

el deterioro del elemento jur idico-pol í.tico que es el 

referéndum, pues en vez de alentar' la participación 

ciudadana, inhibirá la misma cuando se tratara de tomar 

parecer al ciudadano sobre una reforma fundamental a la 

constitución. 
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El caso de Suiza es muy especial, el éxito del referéndum 

legislativo se debe a la experiencia que el pueblo ha ganado 

al incorporarse como cuerpo electoral er la toma de 

decisiones desde hace por lo menos dos siglos. 

Por todo lo anterior, estimo que el legislador elegido 

como representante, debe conservar la facultad plena de 

incorporar a la vi gene ia. jur idica leyes o n•:armas de carácter 

secundario. 

2.3 CLASI~ICACION DE R~ERENDU11 

El referéndum se puede clasificar de manera general en: 

CONSTITUYENTE 

CONSTITUCIONAL 

LEGISLATil/O 

De manera particular el referéndum se puede clasificar 

de la siguiente manera: 

A> Por sus efectos: 

CONST ITUTI va 

ABROGATIVO 
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MODIFICATIVO 

B> Por su naturaleza jurídica: 

OBL I GATOR !O 

FACULTATIVO 

C> Por su origen: 

POPULAR 

. GUBERNA TI va 

PRESIDENCIAL PARLAMENTARIO 

0) Cuando no es obligatorio en: 

CONSULTIVO 

ARBITRAL 

E> Por su eficacia territorial: 

NACIONAL 

REGIONAL 

LOCAL 
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2.3.1 POR SUS EFECTOS: CONSTITUTIVO, 

ABROGATIVO O MOOirICATIVO 

Por sus efectos, se refiere a las consecuencias legales 

que el resultado del referéndum provoca en el orden Juridico 

establecido dichas consecuencias pueden ser: la modificación 

o abrogación de la ley vigente o; la implantaci•!in de una 

nueva ley. 

2.3.2 POR SU NATURALEZA JURIDICA1 

OBLIGATORIO 01 FACULTATIVO 

Por su naturaleza Jurídica, el referéndum es obligatorio 

cuando la legislación establece como ineludible la exigencia 

de realizarse en determinado supuesto jurídico. Es decir será 

de carácter obligatorio con respecto de la autoridad, cuando 

la ley se lo imponga paYa poder modificar o abrogar una ley 

vigente o, promulgar una ley. 

Poi"" el contral"io el t'eferéndum será facultativo, cuando 

la ley permita al propio ciudadano o a determinado órgano de 

gobierno, solicitar en caso del primero o proponer en caso 

del segundo, la realización de un referéndum. Dicha facultad 

siempre tendrá al carácter de opcional. 
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2.3.3 POR SU ORIGEN. POPULAR, GUBERNATIVO 

O PRESIDENCIAL PARLAMENTARIO. 

P..:ir su origen se refiere, al ente jur idico que estará 

facultado para convocar a referéndum, este es un aspecto 

clave para darle un verdadero carácter democrático a la 

implantación del referéndum, ya que si el Presidente es el 

ónico facultado para convocarlo, esta consulta se pueda 

convertir en poderosa arma de manipulación política, lo cual 

en nuestro caso, vendr La a fortalecer aun mas el inmenso 

poder que tiene el Presidente de la república. Pero que 

utilizada con convicción democrática resulta.ria meJor para el 

pa!s. 

El origen gubernativo se refiere a que sea un determinado 

órgano de gobierno, el Onico facultado para convocar el 

referéndum, lo que nos dejaría en una situación muy parecida 

a la del referéndum de origen presidencial. 

El origen popular de un referéndum es tal vez el mas 

democrático de los orígenes, pues es el mismo pueblo el que 

solicita la realización de un referéndum. 

Sin embargo los requisitos en cuanto a firmas o ndmero de 

solicitantes, deberán tener un grado de dificultad serio, 

pues si para convocar a referéndum, se tendrian que recabar 

por ejemplo, el 507. de las firmas de los ciudadanos de un 

país, estaríamos en presencia de una figura decorativa mas 
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que de un instrumento democrático, o 5i tan solo con el O.SY. 

de firmas recabadas se puede convocar a referéndum, perderia 

seriedad la consulta y seguramente abria tantas, que el 

pueblo se aburriría de ellas. 

El referéndum parlament..ir io quizá tenga mas equil ibf" io, 

ya que se debate prímero en el parlamento o cámara, en donde 

los diputados en caso de no ponerse mayoritariamente de 

acuerdo tendr-á.n la facultad o la obligación en &u caso de 

convocar al ciudadano para que el decida, 

directamente su soberanía. 

2.3.'4 CUANDO NO ES OSLIGATORI01 

CONSULTIVO V ARBITRAL 

eJerclendo 

Cuando el refrendo tiene como obJeto descubrir el Juicio 

de los representados sobre la conveniencia de alguna 

propue5ta legislativa, asume el tipo de congultivo. 

El referéndum consultivo presupone la no obligatoriedad 

en cuanto al cumplimiento de lo arroJado poY el resultado de 

la consulta. Sin embargo, considero arriesgado para cualquier 

régimen desoír la opinión popular cuando esta se ha expYesado 

p1.'.l.bl icamente. 



17 

El referéndu1n arbitral es el que se util1.:>·. µara diri1nlr 

con fl ictc:•s ent .. e órganos del estado, en pos del equilibrio 

constitucional. 

2.3.5 POR SU Ef"lCACIA TERRITORIAL: NACIONAL, 

REGIONAL O, LOCAL 

Se trata de referéndum nacional cuando el resultado 

afecta a el ámbito territorial de todo una nación, como su 

aplicación e& en todo el territorio, el referendum deberá 

realizare consultando a todos los ciudadanos del pais. 

El referéndum regional se da cuando las consecuencias 

Jurídicas y políticas del resultado, afectan a el ámbito 

territorial de una región o estado de un pai& determinado, 

por lo que solamente los ciudadanos de esa re9i6n o estado 

participan como cuerpo electoral. 

El referendum de carácter local es el que se real iza en 

determinada ciudad o municipio, un ejemplo de este tipo de 

referendum lo tenemos en nuestro propio paiSI en Baja 

California en 1992 se realizó una consulta para determinar si 

el poblado de Rosarito, adquiria la calidad de municipio o se 

conservaba como una delegación de Tijuana, para dicho 

referéndum solo se consultó a los rosaritenses. 
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CAPITULO II. ANTECEDENTES HISTORICOS 

3. ANTECEDENTES HISTORICOS DEL REFER~NDUH EN H~XICO 

Al paso de sus constituciones México ha utilizado 

diferentes sistemas para reformarlas, todos ellos intentando 

dificultar el procedimiento. 

La Ley fundamental de 1824, adoptaba un sistema de reforma 

constitucional un tanto complica.do, que finalmente 

coadyuvaría a que permaneciera sin modificación hasta su 

abrogación en el año de 1835. Los articules en los que se 

plasma este difícil sistema son seis, mismos que transcribo a 

este trabajo: 

11 Art. 166. Las legislaturas de los Estados podrán hacer 

observaciones, según les parezca conveniente, sobre 

determinados artículos de esta constitucio!in y de la acta 

constitutiva; pero el congreso general no las tomará en 

consideración sino precisamente el a~o de 1830. 

Art. 167. El •:ongreso en este a~o se 1 imitará 1 as 

observaciones que merezcan sujetarse a 1 a deliberación del 

o:ongreso siguiente, y esta declara•:i·~n se comunicar~ al 

presidente, quién la pub! icará y circulará sin poder hacer 

observ.1ciones. 

Art. 168. El congreso siguiente en el primer a~o de 

sus sesiones ordinarias, se ocupará se las observaciones 
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sujetas a su del ibotac íón, püra hacer 1 as refoYrnas que crea 

convenientes: pues nunca deberá ser uno mismo el congreso que 

haga la calificación prevenida en el articulo antet ior, y el 

que decrete las reformas. 

Art. 169. Las reformas o adiciones que se propongan 

en lo• años siguientes al de 30, se tomarán en consideración 

por el congreso en el segundo año de cada bienio, y se 

c::al i f icarAn necesarias, segón lo prevenido, en el articulo 

anterior, se publicará. esta resolución para que el congreso 

siguiente se oeupe de ellas. 

Art. 170. Para reformar o adicionar esta 

constitución o la acta constitutiva, se observarán adem~s de 

las regla& pr~scritas en los artículos anteriores, todos los 

requisitos prevenidos para la formación da las leyes, a 

excepción del derecho de hacer observaciones concedido al 

presidente én el articulo 106. 

Art. 171. Jamás se podrán reformar los articulo& de 

esta constitución y de la acta constitutiva que establecen la 

libertGd e independencia de la nación mexicana, su religión, 

forma de gobierno, libertad de imprenta y división de los 

poderes supremos de la federación. 

Art. 106. El presidente puede por una sola vez, 

dentro de diez dias útiles, hacer observaciones sobre las 

leyes y decretos que le pase el congreso general suspendiendo 
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su publicación hasta la resolución del mismo congreso, inenos 

en los casos exceptuados en esta constitUl:ión."7 

La constitución del 24 mostró un sistema sumamente 

r.i.gido de modi ficaci6n const i tuc ion al, inspirado 

probablemente en la inestabilidad poli tic a que nuestro país 

trataba de superar y QUe finalmente no superaría ha~ta 

llegado el gobierno del General Porfirio Diaz. 

Dicha inestabilidad política que de alguna manera suYgió 

de la propia génesis mexicana, polariz6 a los grupos que 

luchaban por el poder. En 1936 estos grupos se auto definían 

como federalistas y centralistas, los 111 timos, apoyados por 

un grupo de liberales, conocidos como moderados, que deseaban 

implantar el liberalismo de una manera paulatina y negociada, 

llegaron al poder con todo el ánimo de crear una nueva 

constitución de carácter centralista y conservador, lo cual 

consumaron ese mismo a~o. 

La constitución centralista encomendó al congreso 

recibir las iniciativas de modificación constitucional, 

~.ismas que loa diput•dos, el poder ejecutivo, y en algunas 

materias las Juntas departamentales podían presentar. El 

congreso era el facultado para aprobar o rechazar las 

modificaciones con el mismo procedimiento utilizado para 

a.probar las leyes ordinarias, pero siempre sería necesario la 

sanción del supremo poder conservador, institución 

1~.Tena,leyes funda•~ntales de •éxico 1809-1992,p.182,193. 
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cin1c,1mente •::>ligárquica que pretendía •: 1:intr·.;:ilar fl la naci•~n 

por ene ima del interés popul :lr. 

Apenas iniciada la vigencia de la constitución del 35, 

la hostilidad hacia ella de lo~ federalistas se hi:.c. sentir 

en todas sus formas, desde las solicitude~ para el cambi~ de 

sistema, que cc•n el nombre de representac i.:me5 caracter i::aron 

a la época, hasta las conjuri:\ciones o pronunciamientos 

militares, que no por sc1 focados dejaban de renacer . 

.. La penuria del fisco, los trastornos de Texas y la 

guerra con Franc la ayudaban a fermentar la inquietud."ª Esta 

situación finalmente provocaría la renuncia del Presidente 

conservador Anas.tasio Bustamantc, ascendiendo nuevamente al 

poder, Santana, ese enigmático personaje que con su carisma, 

astucia, y cinh¡mo, tuviera en sus manos tantas veces los 

destinos de nuestra patria, para desgracia de esta y para 

regocijo de las codiciosas poten~ias extranjeras, 

Ar.os de incertidumbre y confusi6n fuerc•n aquel los para 

el pa.is, en los que no se tuvo sosiego, hasta la promulgaci·~·n 

de la constitución de 1856-57, que desgraciadamente tampoco 

lograr ia ld unidad n.ac ional y mucho menos la estabilidad 

política, pero que sin duda con las leyes de reforma que 

después se le incorporaron, significó un paradigma que en 

muchos aspectc•s todavía perseguimoz innumerables mexicanos. 
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Por lo anterior , en mi trabajo t•:imo muy en i::uenta el 

si 51tema de Yeforma .;onst i tuc: ie<nal vigente en esa ley 

fundamental, pero sobre todo el int~nso debate que se dio:. 

para 11 ega.r a. él, porque en el proyecto de o:onst i tuc i ón se 

contemplaba un sistema diametr<llmente distinto al que 

finalmente se instituyf., y todo esto representa el principal 

antecedente histórico del referendum en la ley fundamental de 

México. 

La comisión en~argada de elaborar el proyecto de 

constitución de 1856, estuvo integrada por los diputados 

Ponciano Arriaga, Mario Vañez, León Guzmán y suscribiendo el 

proyecto reservándose el derecho de votar en contra de 

diversos puntos. capitales en Que no estaban de acuerdo, Pedro 

Escudero y Echánove, J.M. Del Caatillo Velas~o, José M. 

Cortés y Esparza, J,M. Mata. 

El articulo 125 del proyecto citado en los dos párrafos 

anterioYes, sustentaba un innovador proceso para reformar la 

constitución, que proponía la ~onsulta a la opinión del 

pueblo. Sin dud~ resulta interesante transcribir a este 

trabajo el te~to original de dicho arti~ulo: 

"Art. 125. La pret>ente constitución puede ser 

adicionada ó reformada. Más para que las adiciones ó reformas 

lleguen tJ ser parte de la constitw:h'>n se requiere: que un 

congreso por el voto nominal de dos tercer.as partes de sus 

miembros presentes acuerde que artículos deben reformarse; 
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que e~te acuerdo se publique en los periódio:os de toda la 

l"ep1.'\bl i.:a tres meses antes de la elecci.!in del •:ongreso 

inmediator que los electores al verifii:arla, manifiesten si 

están conformes en que se haga la reforma, en cuyo caso lo 

harán constar en los respectivos poderes de los diputados; 

que en el nuevo congreso formule las reformas, y estas se 

someterán al voto del pueblo en la e lec•: ión inmediata. Si la 

mayoría absoluta de los electores votare en favor de las 

reformas el ejecutivo las sancionara como parte de la 

constitución. 11 9 

Esta propuesta, a mi Juicio estaba inspirada en la 

concepción roussoniana de la aceptación del contrato social 

consengualmente. 

DesgYaciadamente, la popularidad del referéndum en el 

mundo en el momento que en México se discutía el punto, habia 

decrecido, al ser usado por fuerzas dictatoriales como forma 

de manipulación popular. Seguramente esta fue una de las 

razones importantes que llevaron a los constituyentes del 57 

a rechazar el texto propuesto en el articulo 125 del proyecto 

constitucional. Sin embargo, me parece trascendental 

transc:r ibir a este traba.Jo el brillante voto en contra 

razonado, del entonces diputado 6Ldlletmo Prieto. 

"Iniciada la reforma habrá electores que la quieran mas o 

menos amplia, mas o menos restringida, que la quieran con 

'9rt>fde• 1 p.512 
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e iertas restr ice iones, y ¿o:ómo cabe todo esto en el sí o no, 

en el ~nico monosilabo que les permite articular la comisión? 

Queremos conocer la voluntad del pueblo, queremos 

conocerla para . que a ella se ajuste el legislador¡ 

proclamamos la libertad de la discusión para la reforma, pero 

a nuestras preguntas sólo se ha de responder sí o no. Esto es 

una burla, es una ironía, un plagio a la libertad de imprenta 

de Seumarchais. Esta no es libertad, es el ntrAs a un 

centinela es el grito de un pedagogo, y no hay soberanía con 

consigna, no hay 1 ibertad con mordaza, no hay discusión con 

gendarmes. Cuando la opinión pó.bl ica quiere una reforma con 

e iertas modificaciones, no encontrar A ni 1 a fórmula para 

expresar su pecsamiento, porque tiene un candado en la boca 

que solo le deJa decir si o no 11 .10 

Con este alegato florido, Guillermo Prieto descalificó 

la propuesta de la Comisión y aunque a mi Juicio sus razones 

no fueron muy convincentes, si lo fueron para la mayoría de 

los diputados que votaron sesenta y siete en contra y 

catorce a favor. 

Otro de los antecedentes históricos del referéndum es el 

plebiscito que se llevó a cabo en el año de 1824 en el estado 

·de Chiapas. La historia es la siguiente: 

10zarco,Hjsto~ia del Conqreso Constituyente;t.Il,p.602. 
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El 28 de Agosto de 1821, las tt1.1· .• -: r' id ad es y ve·: in os de 

Comitán se reunieron y decidieron de.:l<:irar la independencia y 

adoptar el Plan de Iguala, •:•:in lo que los chiapanecos 

reconocieron de hecho el imperio mexicano de Iturbide, 

enviando una comisión para que gestionara su separación 

definitiva de Guatemala, a cuya capitanía estaba sujeta la 

intendencia de Chiapas en la época colonial. 

Agustln de Iturbide le pidió a Gabino Gancia, último 

gobernador español de Chiapas, que declarara la agregación de 

América Central a México el 8 de Enero de 1822. 

Cuando Iturb ide fue fusilado, las provincias 

centroamericanas optaron por separarse de México, y Chiapas 

fue entonces motivo de disputa, por lo que se celebró una 

votación para decidir el destino de la provincia. 

96 829 habitantes votaron por anexarse a México y 60 400 

por la agregación a las provincias centroamericanas, que 

habían formado la Federación de Provincias del Centro de 

América. 

De acuerdo con este resultado, el 12 de Septiembre de 

1824 fue declarada la anexión a México de la provincia de 

Chiapas y proclamada con tod
1

a solemnidad el dí.a 14.11 

1101r. J. Alvarez,Enciclopedia d& Héxico,p. 2060 
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G1..1utemala .. ,i:eptó el re5ultad•:· en e~a ocasión, 

terminándose ~si una disputa politica entre ambos paises que 

estuba acercándose cada ve: más al tono belicoso. 

En nuestra historia reciente existe un antecedente del 

referéndum de mucha importancia, pues finalmente se plasmó en 

nuestra Carta Magna la posibilidad de que el pueblo ratifique 

con su voto las ley~s o reglamentos que afecten a $U 

comunidad. El lo. de Diciembre de 1977 mediante decreto 

publ ii:.a.do en el Oiar io Oficial el 6 del mismo mes y año, se 

modificó el artículo 73 constitucional, que versa sobre las 

facultades del CongYeso. Así en la fracción sexta que habla 

sobre las bases para legislar en todo lo relativo al Distrito 

Federal, en su .segundo punto dec ia lo siguiente! 

''Los ordenamientos legales y los reglamentos que en lA 

ley de la materia se determinen, serán sometidos al 

referéndum y podrán ser objeto de iniciativa popular, 

conforme al procedimiento que la misma señale 11 .12 

Si bien esta modificación constitucional sólo afectó a 

la población del Distrito Federal, y nunca se llevó a cabo 

ningún tipo de referéndum hasta su derogación, el hecho de 

que en algún momento nuestra Constituci·~n haya c•:intemplado 

este tipo de consulta popular, constituye un antecedente de 

mucho peso, para intentar nuevamente incorporar la figura del 

12r. Tena,ob. cit.;p.985 y 990. 
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refei"éndum a nuestra ley fundamental, ahora si de una manera 

m~s amplia y que afecte a toda la población de nuestro pais. 

4. ANTECEDENTES HISTDRICDS DEL REl'"ERl!:NDUM EN LA 

COMUNIDAD INTERNACIONAL. 

Grecia y Roma constituyen los cimientos de la democracia 

moderna, por ello decidí remitirme solo a estas culturas tan 

entrelazadas, para tocar el punto de los antecedentes 

históricos del referéndum en el mundo. Haciendo la sal vedad 

de que JoS antecedentes importantes del referéndum en otros 

paises, los mencionaré cu4ndo anali~e su legislación en 

materia de referéndum, que corresponde a otro capítulo. 

4 .1 GRECIA ANTIGUA 

En algunas épc•cas de esta cultura, sobre todo cuando las 

ciudades eran muy pequeña~, existían· comunidades que se 

reunían a decidir las cuestiones fundamentales que afectaban 
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a las ciudades y sus habitantes. Esto no quiere decir que las 

ciudades no tuvieran gobernantes, lo$ tenían, eYa.n elegidos 

por voto o so~teo y se encarga.han de 1 a cosa p!Jbl tea, pero 

sin duda el ciudadano eJercia un compromiso directo en la 

toma de deci~iones que afectaran ~ su pequeña c~munidad. 

El maestro Jorge Carpizo en su obra Estudios 

Constitucionales so$tiene lo siguiente; 

11En las sociedades pequeflas, como en algunas épocas de 

la polis Griega, los ciudadanos se pueden Yeunir en el ágora 

para discutir y sancionar las leyes, son los <:iudad.anos los 

que directa.mente se gobiernan y van a 1"t.1gir su conducta*' .1:3 

Por otro ·lado, Giovani Sartori expresa en su libro 

Teor í.a de la Democracia I 1 Los Problemas Clásh:os, que tten 

muchos aspectos la. polis ~ra el laboratorio id•al para 

experimenta~ l~ aplicaci~n de principios democráticos puros y 

simples. la ciudades antiguas no aolamente eran muy peque~asJ 

además los ciudadanos vivían en simbiosis con la ciudad, ~omo 

si estuvieran vinculados a ella por un comdn destino de vida 

y muel"'te". 14 

V cont ínúa descr ib íendo a.l autogobierno que se practicó 

en Gr~c ta, que segiln el / requer !a al e iudada.nt' ocupando la 

mayor parte der su tiempo en el servicio püblico, lo que 

provocó gr.:ives problemas eeon·~mlcos en las t.:iudades. 

13J. Carpi;o,E'studios Constitµ.ejonaJes,p. 153 .. 

14a. Sart::or-i, Teoría de Jn De109cracja;t~t1,p.347. 



Pa.ra ld investigador.1 Mc1nique Lions, en la democraci.a 

griega "1 a soberanía peYtenec ia a los e ludada.nos en su 

•:•,n,junto; deaos era el primero, el principal, perc• tenia que 

respetar la ley (noaos) i esta era la qua aseguraba la 

democracia y hacía libres e iguales a los politai 

Ce iudadanos). 

Era democrática la polis en que la ley era la misma para 

todos ( isono»ia>, en que el e iudadano intervenía en los 

debates públicos <isegoria) en la Ecclesia y participaba en 

la dirección de la. ciudad <isocratia> en la Boulé. 

Pero importa subrayar que el régimen democrático de la 

Atenas de Pericles no concernía sino a una pequeña fracción 

de la poblac: ión de la pol jst en efecto, era considerable la 

desproporción entre los pol itai y lo~ demás habitantes, 

metecos y esclavo5' Atenas reun1a a unos 400 000 vecinos, y 

del 40 000 poJjtai que contaba, tan solo una décima parte 

participaba efectivamente en los trabaJos de la Ecclasia por 

razones prácticas obvia~, pues resultaba fantástica la imagen 

de una as•,,;blea de 40 000 miembros 11
, 15 

15f1.Lions,Diccionario Jur-ídico Hexic:ano: t.Ill,pp.87 y BB. 
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4.2 ROHA 

El principal antecedente de cualquier tipo de consulta 

popular en Roma es sin duda la Concilia Plebis. 

Hacia el año 240 (494 a.C.> los plebeyos estaban 

excluidos de las magistraturas, r'eservadas sólo para la 

oligarquia Patricia, además su situación era complicada, 

reclutados para las guerras, los que tenían deudas y eran 

insolventes se veían. expuestos a los rigores del derecho 

primitivo, recluidos prActicamente como esclavos en casa de 

sus acreedores. 

En este marco socioecon6mico se ven orillados a tomar 

una resolución contundente, y parten al Monte Albentino para 

formar una nueva ciudad, negándose a colaborar con el 

Patriciado,. que preocupado, le hace concesiones por una 

especie de tratado mediante el cual la plebe obtiene 

repreaentantes de sus intereses con dos magistrados plebeyos. 

También consiguen los plebeyos la libertad de quienes 

habían sido entregados como esclavos a sus acreedores. Y se 

tom6 la costumbre de reunir a los plebeyos en asambleas, 

donde discutían y votaban resoluciones llamadas plebiscita, 

que solo a ellos obligaban. Los patricios no asistían a las 

Concilia Plebis. No se· sabe con que base Juridio:a se 
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formaron, pero los tribunales convo:u:aban a la plebe, 

dividiéndola por tribus en el foro. 

Después de una lucha laYga y tenactsima, se terminó con 

una plena victoria de la democracia, una Lex Hottensia, de 

467 a .u c. -287 a.. de C.-, estableció de modo definitivo, 

que los plebiscita, o sea las leyes propuestas por los 

tribunos y votadas exclusivamente por la plebe, fueran 

obligatorias también para los patrlclos.16 

165! Ventura, Derecho Ro1tano, p. 15 .. 
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CAPITULO rrr. 11ARCO CONCEPTUAL 

5. SOBERANIA 

Soberanía, sin duda es un concepto difícil de definir, 

eJen;erla ha sido desde siglos obJeto de disputas con las 

armas y con las ideas. Aunque en nuestros días hasta los 

reg!menes autoritarios reconocen en sus leyes supremas, al 

pueblo como titular de la soberanía • 

El maestro Carpizo, at inadamente nos dice que 11 la 

soberanía es una noción abo;¡tracta que al aplicarse refleja 

fuertes y complejas consecuencias Jur i.dico pol :tt teas. Por 

ello, los escritores han plasmado sus ideas sobre este tema 

con el propósito de otorgar la victoria política a un hombre, 

a un grupo de hombres o a toda una comunidad 11 .17 

Etimológicamente la palabra soberanía significa pOder 

Csuper-omn la) por 1 o que podríamos pensar que los hechos 

precedieron al concepto, es decir, que antes de que en la 

Edad Media brotara el concepto de soberanía, el poder ha sido 

ostentado desde la eter-nidad por alguien. 

Esta es Uj:a polémica en la que aó.n los Juristas más 

notables no se ponen de acuerdo, por lo que preferiría no 

17J.Carpizo,La Constitución Hexicana de /917,p.162. 
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enfrascarme en este debate filosófico-Jurí.dico, ya que para 

el ob .. ieto que persigue mi trabajo prefiero continuar 

expl !cando la evolución de este concepto desde que suY9i6 

como tal en la Edad Medias 

En el siglo XIII, F"elipe el Hermoso, rey de Francia, 

obliQó al clero mediante un decreto a pagar impuestos, 

provocando que en 1296 el Papa Boni facto VIII publ !cara la 

Bula Clericis Licos, en la que prohibía al clero pagar 

cualquier tributo sin su autorización. PeYo la reacción fue 

tardia, a F"el ipe el Hermoso lo apoyó el clero francés y los 

señoras feudales recientemente sometidos a la autoridad Real. 

Es entonces cuando Francia surge como Estado nac ion~l, 

como una unidad que reconoc La en el Rey al (tnico detentador 

del poder. 

El Estado nacional, fue nombra.do con una característica 

antes no conocida, "la idea de soberanía", nacida de las 

luchas sostenidas del estado francés contra el Imperio, la 

Iglesia y los señores feudales. 

A partir de este momento empieza la nueva pugna de ideas 

Y fusiles para establecer quien habría de ser el titular de 

la soberanía, si el pueblo o el príncipe. 

Dos grandes del pensamiento, Hobbes y Rousseau 

representan la tesis y antítesis en cuanto a quien deb·e ser 

el titulan 



34 

Tomas Hobbes, hombre de ideas claras que pertene•:ia al 

séquito de Carlos <Rey de Inglaterra que como bien es 

~abido fue de•:apitado por el pueblo en respuesta a su 

tiranía), publicó en 1651 El Leviatán, en esta obra concebía 

al hombre como un ser egoísta, que vi vía en estado de 

igualdad, donde todos poseían las mismas libertades y donde 

cada uno debía real izar los actos que le permitieran 

conservar 1 a vida. 

La vida natural donde todos tenían lo que su poder y 

fiereza les diera, trajo el desorden y la violencia, por lo 

que decidieron vivir en tranquilidad. La ley natural 

"principio que emana de la razón 11
, llevó al hombre a crear la 

sociedad civil •. 

Como la simple asociación no ayudó al hombre a resolver 

sus problemas, este hizo el contrato de gobierno en el cual 

todos entrégaban su poder al monarca, este a cambio 

garantizaba la paz, pero para el lo "no se obligaba 

absolutamente a nada y hacia nadie". 

Hobbes deseaba un monarca absoluto, que fuera capaz de 

pacificar a 1 a sociedad y cuyos poderes fueran i 1 imitados, 

que tuviera tal autoridad que no pudiera ser apelado ni 

penado, que fuese fuente de todos los honores y dignidades. 

En resúmen, para Hobbes la unidad del Estado es el poder y 

quien lo detenta es el titular de la soberania. 
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La anti tesis de este pensador fue encarnada por otro 

grande de las idea~, Juan Jacobo Rousseau, hombre de vid.:i. 

apasi•::inada, perseguido por sus ideas, que creía firmemente en 

el natural "origen bueno del hombre" y que este tenia la 

finalidad esencial de la libertad. 

Este personaje brillante y valiente, publicó su obra más 

importante con el nombre de El Contrato Social. Toda la obra 

es una incitación al hombre para que rompa las cadenas y 

luche por su 1 ibertad. 

Para Rousseau, el hombre vivió una época en la que era 

totalmente libre, y prc•ponia regresar a ese estado de 

libertad absoluta 11 encontrando una forma de asociación que 

defienda y proteja con toda la fuerza comón a la persona y 

los bienes de cada asociado. Y mediante la cual cada uno, 

uniéndose a todos, no obedezca, sin embargo más que a si 

mismoº. 

11 Soberan.i.a 11 declaró, 11 es el ejercicio de la voluntad 

general, y esta soberanía nunca es enajenable, prescriptible 

o divisible". 

11 El acto que instituye el gobierno no es un contrato 

sino una ley; los depositarios del P•:'lder e.jecutivo no son los 

dueños del pueblo, sino sus servidores; puede nombrarlos, o 

destituirlos cuando le plazca; no es cuestii~n para ellos de 

contratar, sino de obedecer, y encargándose de las funciones 

que el Estado les impone no hace sino cumplir con su deber de 
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ciudadano, ~in tener en modo alguno el derecho a discutir las 

condiciones". En resumen, para Rousseau, el titular de la 

soberanía es el puebl•J"lS. 

Para muchos, El Contrato Social es una gran utopía, pero 

en todo caso se trata de una ut 0:ip i.a que ha transformado al 

mundo, y ql1e vale la pena seguir intentando hacerla realidad. 

El Articulo 39 de nuestra Constitución, se refiere a la 

soberanía de la siguiente forma: 

11Articulo 3'3. La soberanía nacional reside esencial y 

originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del 

pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene 

en todo tiempo .el inalienable derecho de alterar o modificar 

la forma de su gobierno". 

Tratando de analizar el sentido que se le da al concepto 

soberanía erl el Articulo 3'9 constitucional, nos topamos con 

la palabra "nacional" insertada en la primera parte del texto 

del Articulo. Pues bien, cabe el cuest ionamient•' acerca de 

que quisieron decir los constituyentes de 1857 (de donde 

proviene el actual texto), al indkar que 11 la soberanía 

nacional reside esencial y originalmente en el pueblo". A 

este cuestionamiento tratare de darle respue5ta a 

continr..taci6n: 

IBrde»,p.170 
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La sober.:m i..1 nao.: ion al de nuestra C•:int;t i tLt•: i·~n está 

funda.mentada. en el ideólogo francés Sieyés, miembr.:• de la 

buYgues!a francesa del siglo XVIII, pata ql.tién la soberanía 

reside en el pueblo pero "no como unídad naturalmente 

considerada, caYente de pasa.do y tradh:ión, sino c•:imo 

cuerpo estable llamado nación, d..:·nde los valores históricos 

se amalgaman para impedir los cambi•:)S bruscos que puedan 

violentar la tradición e historia del pals".19 

Cuando dice "reside esencial y originalmente en el 

pueblo11
, es obv i.o que nuestra Constitución se fundamenta en 

la tesis Rousseauniana del Contrato Social, lo que podr:i:a 

parecer antitético con la soberanía nacional de Sieyés. 

A este respecto, Amador Rodrigue: Lo2ano, investigador 

del Instituto de Investigaciones Jurídio:as de la U.N.A.M., 

establece lo siguiente1 

~En efecto, nuestro articulo no puede ser dibujado de un 

trazo, porque desarrolla eclé<:t icamente ambas posturas. Al 

disponer que la soberani"' es nacional, no asume ninguna 

a~titud conservadora o hi5toricista, no limit~ las 

posibíl idades y aspir'ac iones 1 ibertar ias de cada generat: ión. 

Unica.mente quiere seRalar que, en el momento que el pueblo 

ejerce su suprema potestad, tenga presente lo que México ha 

sido, la 9randeza. de su historia, la riqueza de sus 

19A. Rodriouez,Const, Poi. de los Estados Unid9s Mex. 

Co•gntad«, p.165. 
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tradiciones y la fortale:a de sus instituciones. Que no se 

olvide que es el producto histórico de lc•s esfuerzc•s, en 

muchos casos her•Hi:os, de genera.::ione'3 de mexicanos".20 

En la siguiente parte del artículo en cuP.stión, se 

establece que 11 todo poder pó.bl ico dimana del pueblo y se 

instituye para beneficio de este". Es natural que cuando la 

Constitución Mexicana hace residir la soberanía nacional en 

el pueblo, le otorga el derecho de ser el origen de todo 

poder público, y que éste tenga como única finalidad el 

beneficio del pueblo. Es decir, quién ejerce el poder público 

en México, lo hace mediante mandato que le dan los mexicanos, 

en pleno eJercicio de su soberanía. 

En la llltima oración del Art. 39 constitucional, se 

establece que "el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable 

derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno 11
• La 

misma Cons'titución en su Art. 135 especifica el 

procedimiento con el que el pueblo puede ejercer este 

derecho, estableciendo implícitamente que será el Congreso de 

la Unión con la aprobación mayoritaria de las legislaturas 

locales, en representación del pueblo, quien mediante el voto 

podra adicionar o reformar la Constituci·~n. 

Existen otras formas para que el pueblo pueda alterar o 

modificar su forma de gobierno, como podría ser el plebiscito 

o el referéndum, que no se tienen contempladas en nuestra 

20~. 
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Const1tui:ión, pero que en ~1 caso de la segunda., en este 

trabajo proponemos se incorpore al texto const i tuc: ional. La 

revolución es la forma más drastir;:a con la que un pueblo 

puede modificar su forma de gobierno, pero ésta no puede 

insertarse como forma jur:í.dicamente válida, pues sería 

contradictorio a la misma valide~ de la Constitución. 

En este sentido, "el derecho a la revolución no 

pertenece a la esfera de lo jurídico. Es un derecho que nace 

de la realidadJ es sociológico, moral, ético, metajuri.dico. 

No necesita que una norma lo establezca, con o sin el 1 a el 

pueblo modifica o altera su organización estata.1 11 .21 

5.1 TIRANIA DE LA MAYOR!A 

Si la soberanía radica en el pueblo, habría que explicar 

primero quien es el pueblo que la ejerce: 

.. Pueblo y popular son términos abstractos, conceptos 

generales que no se refieren a objetos empirio:os. De esta 

manera, cuando en las sociedades democráticas modernas se 

habla del pueblo soberano, se refiere exclusivamente al 

conjunto de los ciudadanc•s, es decir, de los hombres y 

mujeres que gozan de derechos pol iticos y que pueden, por 

21tbíde•,p. IG7. 
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con~iguiente, participar de un modo o de otro en la 

constitución de la voluntad política colectiva 11 .2:2 

¿C6mo puede ser posible entonces que el pueblo, así 

entendido gobierne?, es decir que ejerza su soberanía, ¿cdmo 

millones de individuos pueden unificar una voluntad política? 

La respuesta a este problema se encuentt"a en los principios 

de mayoría y representación. 

El poder pol itico en las sociedades democráticas 

modernas, mediante el voto popular es el que se encarga de 

gobernar, es decir, de tomar decisiones que conciernen y 

afectan ·1a vida de toda la sociedad. Dado que es imposible 

que todos, los habitantes se pongan de acuerdo en lo que debe 

hacerse políticamente, resulta necesaria la existencia de 

procedimientos que permitan unificar la opinión del pueblo, y 

así, tomar decisiones póblicas legítimas. 

El procedimiento que ha resultado mayormente 

eficaz, ha sido el de aplicar el principio de la mayoría, que 

postula que en ausencia de unanimidad, el criterio que debe 

orientar la toma de decisiones políticas es el de la mayoría 

de los participantes. En resumen si el pueblo no puede 

ponerse de acuerdo de manera unánime, será su mayoría la que 

tome las decisiones. 

22L. Salazar y J. Woldenberg,P~r~in~c~'-·P~'-·o~s~~V~w~l~o~r~e=s~d=e~l~= 
De~ocracia,p.18. 
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Podr ia pensaY se entonces que el pueblo gobernante, 

es decir el que ejerce la soberanía, es solamente su parte 

mayor, pero de hecho esto 1:arece de exactitud. La mayor:i.a, en 

la forma que se aplica la democracia en cualquier nación 

realmente democrAt ica, es la que toma 1 as decisiones pero 

también esa mayoría puede cambiar, por lo que se requiere de 

votaciones constantes en las que los ciudadanos pueda 

sufragar por diversas alternativas. Configurando de e5ta 

manera mayor ia y minorías diferentes, por eso el que una 

alternativa obtenga la mayoría no quieYe decir" que para la 

próxima votación siga contando con ella. 

La regla de la mayoría exige la participación de 

las minorias en la elaboración, aprobación y aplicación de 

las políticas. Siendo estas minor:Las un elemento esencial de 

la voluntad popular y de la legitimidad democráti•:a, no solo 

tienen derecho a existir y a tratar de ccnvertirse en nuevas 

mayorías, sino también a influir en las decisiones p~blicas y 

en su control. En otras palabras, el gobierno o poder de la 

mayoría sólo adquiere legitimidad democrática cuando reconoce 

e incluye los derechos y la participación de las minorias.23 

Esto es, que si una mayoría gobernante aplasta los 

derechos de la oposición, encatnara verdaderamente una 

tiranía de la mayoría. El orden jurídico establecido debe 

garantizar la protección de los derechos de las minorías para 

23L. Salazar y J. l-Joldenberg,ob. cjt.,p.21 
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expresarse, para que r.ean tomadas en cuenta en las 

negociaciones y cc•mpromisc.s polaicos, como interlocutoras 

influyentes, legales y legitim•:is de la mayoria gobeYnente, 

debe de protegerlas de la tiranía de la mayoría que tenga la 

tendencia de imponer sus propias ideas como ~ódigos de 

conducta sobre los que disientan. 

5.2 TIRANIA DE LA HINORIA 

Cuando un pequeño grupo de hombres ejerce el poder por 

ene ima de los intereses y la voluntad consciente de un 

pueblo, estamos en presencia de la tiranía de la minoría. 

Aün después del experimento democrático de la Grecia 

Antigua pasaron siglos para que un sólo hombre o un pequeño 

grupo de hombres dejaran de ostentar el poder de manera 

incondicional y en la mayoría de los casos de una forma 

despótica y alejada de los intereses de la población. No fue 

hasta después de la Revolución Francesa o de la lndependenci~ 

de Estados Unidos de Norteamérica, cuand•J surge y empieza a 

evolucionar rápidamente la democracia modeYna, que reconoce 

al pueblo como el único capaz de ejercer la soberania de una 

nación, es decir, de gobernar, aunque para ello tenga que 

nombrar representantes. 
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Todavía en nuestr•:·s di.;ls exi~ten Yegimenes que bajo la 

máscara de una democracia ficticia, ejercen la mas despiadada 

e inJusta tiranía de la minoría, que prefieren mantener en la 

ignorancia a su pueblo antes que ver en riesgo sus intereses 

individuales, que en sus constituciones pol iticas re.:onocen 

los principios de la democracia y la soberanía popular, pero 

que en la práctica ni uno ni otro principio se llevan a cabo. 

Los sistemas jurídicos de las naciones deben garantizar 

Que esto no suceda. Si bien es innegable que en la práctica 

de la democracia moderna siempre habrá élites que gobiernen, 

lideres naturales y lideres preparados para serlo, estas 

élites no deben de ser cerradas ni permanentes, sino abiertas 

y permeables. Todo ciudadano debe tener, además del derecho, 

la posibilidad de jugar el rol de vida que le corresponde 

segdn sus habilidades, y para eso el sistema Jurídico 

imperante debe garantizar el libre acceso a 1 a educ:ac ión, la 

Justa distribución de la riqueza y un sistema electoral 

alejado del fraude. 

No basta con que el pr inc ipe y su séquito sean amados, 

sino que éstos no deben ser eternos, y siempre deberá 

corresponder al pueblo destitui;·los cuando asi lo Juzgue 

conveniente. 
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G. DEMOCRACIA 

Es nuestra for•a de u.tjJjzar las 

palabras "de11ocracia" y "9obierno 

de•ocratico" la qae produ.ce •ayor 

confu.si6n. A 11enos que s~ definan 

claraaente esas palabras y se llegue a u.n 

acuerdo sobre las definiciones, la gente 

vivir/J. en u.na inextricable confusión de 

ideas, para beneficio de de•a909os y 

déspotas.24 

Toqueville 

Después de la gran experiencia democrática ortega y su 

influencia en la República romana, pasaron varios siglos en 

el mundo europeo de mona1"quias de derecho divino y en la 

mayoría de los casos de absolutismo cruel, hasta que el 

pensamiento europeo rindiera homenaje a las obras de los 

grandes filósofos griegos CPitágoras, Socrátes, Tll.sides, 

Platón, Aristóteles, entre otros), y surQieran pensadores que 

igualmente revolucionaron al 

Montesquie, etc.> 

mundo <Lucke, Rousseau, 

A fines del siglo Y.VIII, con la Revolución trancesa y la 

Independencia Norteamer ic:ana, aparece la democracia 

24G.Sa:rtori,Teoría de la De•ocracia;t.J,p.~1. 
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representativa o indirect:a que se ~'Plica en los Estad•)S 

modernos del sistem~ democrático liberal. 

La democracia no solamente significa contar bien los 

votos, es un concepto mas amplio, mas profundo y sobre todo 

mas complicado. 

En nuestros di as prácticamente todo régimen se 

autode fine como democracia, de tal modo que existen entre 

otros, los sistemas políticos de democracia popular, y 

liberal u occidental. 

Un régimen democrático de tipo 1 ibera! es aquel que 

intenta por medio de su orden ~onstitucional, garantizar a la 

personas sus derechos individuales inherentes a su calidad de 

ser humano, que se empe;;a en proporcionar un mínimo de 

seguridad económica y que su orden juridico y su sistema 

pol it ico, impiden concentrar el poder en una persona o en un 

grupo. Que por el contrario, consagra los principios de 

soberanía popular, separación de poderes <legislativo, 

ejecutivo y Judicial>, y pluralismo ideológico. 

La democracia popular es la que ostentan aquellos 

regímenes que inspirados en la Revolución Bolchevique de 1917 

<y su ideología marxista completada por las apol"'tai:iones de 

Len in) su sociedad está gobel"'nada por un sol o partido, el 

comunista, los derechos centrales a defender no son los del 

individuo sino los de la sociedad en su con.junto, (concebida 
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dos tipos de derecho. 

Para los que defienden como genuina a la democracia 

liberal, la llamada democracia popular no es mas que una 

mascarada del autoritarismo y la oligarquía, y para los ahora 

pocos defensores de la democracia popular, el otro tipo de 

democracia significa un régimen que propicia la desigualdad y 

la explotación del hombre por el hombre. 

Lo que mi juicio me indica, es que la democracia siempre 

será perfectible. De poco le sirve al hombre de las 

democracias liberales, que el orden constitucional y Jurídico 

reconozca la soberanía popular, consagre la división de 

poderes, permit.a y hasta promueva el pluripartidismo, si no 

van a tener los pobres las mismas oportunidades que el rico 

de una educación da calidad que les permita ejercer sus 

derechos, vOtar sin ser burdamente manipulados, cambiar el 

rol de vida que 1 e haya tocado vivir a sus padres si sus 

capacidades int~lectuales se lo permiten, de nada les servirá 

si no tiene que comer, un trabajo digno y justamente 

remuneYado. 

En el otrc• extr.emo poco le sirve al hombre tener 

alimentación, vestido, vivienda, educación asegurada, si no 

puede disentir, opinar, expresarse, viajar, creer, escribir 

1 ibremente, si no puede crear, poseer y disfrutar la riqueza 

o abundancia económica que con su inteligencia o t 
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rabaJo honesto y arduo se pueda ganar. 

Por su parte, nuestra Constitución se suma a la 

ideología de la democracia 1 iberal, consagrando los 

principios de soberanía popular y división de p~deres, 

adoptando un régimen de Repll:bl ica representativa, pero al 

mismo tiempo es pionera en cuanto a la integración de los 

derechos sociales, como el del traba.Jo, la vivienda, y la 

educación gratuita. La imperfección de nuestra democracia no 

es resultado de los defectos de nuestro régimen 

constitucional, sino sobre todo al exceso de leyes no 

es.:ritas, de leyes secundarias que impiden o entorpecen el 

cumplimiento cabal de algunos principios fundamentales, o tal 

vez a que nuestra sociedad t lene una cultura pol :l. t ica del 

gran Tlatoani, pero esto lo analizaremos un poco mas 

adelante. 

En resumen, la democracia es para mi una forma de 

organizar el poder poli t ico en 1 a que el pueblo tiene una 

doble función, la de obJeto del gobierno y sujeto o'.:lUe 

gobierna. De esta manera se contrapone al gobierno de uno o 

al gobierno de pocos. Actualmente se acostumbra poner a la 

dictadura o gobiernos autoritarios como antítesis de la 

democracia, por lo tanto: la soberanía popular, es decir el 

hecho de que el (mico soberano legitimo es el pueblo; la 

1 ibertad del hombre, no sólo frente a los demás hombres sino 

frente a la ignorancia. y; la igualdad no únicamente en cuanto 

a los derechos sino de oportunidades reales de desarrollo del 
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seY humano, constituyen los elemantos de la democracia 

moderna. 

Resulta necesar ic• para el enriquecimiento de este 

trabajo exponer algunas definiciones que sobre democracia han 

vertido algunos pensadores. 

"La democracia es la democracia representativa y 

plural ista, fundada en el gobierno constitucional, que 

respeta necesariamente los derechos human•::is y se integra con 

la idea del Estado de Derecho. 

Las otras formas democráticas, con los calificativos de 

"populares", "revolucionarias 11
1 etc., podrán ser sistemas 

politices que recogen algunos de los elementos de la idea 

democrática (origen popular del poder, gobierno de la 

mayor !a, etc.) pero no pueden confundirse con la democracia 

constitucional moderna, pluralista y representativa, única a 

la que cabe individual izar con. el solo nombre de 

11 democracia 11
•

11 25 

"Del gobierno "demos", pueblo, y "!:ratos", fuerza, 

poder, autoridad. Doctrina política según la cual la 

soberanía pertenece al conjunto de los ciudadanos -principio 

que enuncia la frase célebre: el gobierno del pueblo, por el 

pueblo y para el pueblo-¡ régimen politico caracterizado por 

25H.Gros Espiell,Piccionario Electoral,p.2(13. 
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la participación de los ciudadanos el la organización del 

poder públ ii:o y en su eJerc ic io. 11 25 

El Dice: ioncir io de la real academia español a da dos 

acepciones del vocablo: "l. Doctrina politica favorable a la 

intervención del pueblo en el gobierno y 2. F'tedominio del 

pueblo en el gobierno político."27 

Para Goerges Bordeau la democracia significa lo 

siguienter "La democracia es hoy una filosofía, una manera de 

vivir, una religión y, casi accesoriamente, una foYma de 

gobierno. Esta riqueza de significao::lones le viene tanto de 

lo que es efectivamente como de la idea que se hacen los 

hombres cuando po~en en ella su esperanza de una vida mejor. 

La amplitud y la densidad del fenómeno entrañan el riesgo de 

par al i%ar su examen al obligar al observador a pasar sin 

cesar de un plano a otro y a modificar al mismo tiempo sus 

métodos y los valores que le sirven de centro de 

t"eferenc ia. u28 

El pem¡amiento de F'Yiedrich es más directo: "en los 

paises liberales del occidente se U5a la palabra democracia 

como consigna para la justificación de cualquier política. Ha 

sido posible el empleo ambiguo de este vocablo porque wn 

gobierno popular, en el estricto sentido de la palabra y del 

2Gri. Lions, Diccjonarjo Jarldico H-sx jea no: t. l l 1, p. 85. 

27H,Gros Espie¡¡,~,p.200. 
28f,Sa.nche% Br inaas, Derecha constitucional 

coaparado;t.I,p~318. 
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mundo griego, tal como se dio en la Atenas de Pericles, ¿cómo 

podria ejercer el gobierne• un conjunto de varios millones de 

personas ?"2'3 

Bidart Campos opina que "no es democrático un sistema en 

el que solamente el privilegio o la riqueza permiten a 

sectores minoritarios go::ar de su 1 ibertad y de sus derechos 

teóricamente reconocidos y discernidos a todos, pero 

realmente inquistados en la reserva a favor de los 

poderosos 11 .30 

6.1 CONSTITUCION Y OEl10CRACIA 

Si bien la constitución, entendida como forma Jurídica 

especifica sólo adquiere legitimidad a través del principio 

de la democracia, este no es sólo un principio legitimador 

externo, sino interno, esto es, de lo que la constitución 

dice acerca de su propia legitimidad. 

En Méxic•:. nuestra constitu•:ión nos manifiesta que su 

legitimidad es democrática, porque reconoce que 1 a soberanía 

.radica en el pueblo, es decir, la constitución hace descansar 

en el principio democrático su propia legitimación. 

29c.J.triedrich,La de•ocraciri co•o for•a política y co•o 

for•il de vida,p.13 

3013. Bi dart Campos,Caract.erístiea_or con$titu.cional~s de un 

Y'~Oi•en de•ocr~ t.ico 1 pp. 349 y 350. 
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En cuanto al poder •:onstituyente y poder comst1tuido 

como formas de leg1t1mac10n dQmocr~t1c~ par~ cre~r y 

modificar una con5t1tuc1•!>n, el maestr·u relipe Tena Ramire~ 

nos dice que 1'los órganos de pc•der reciben su investidura y 

sus facultades de unu fuente superior a ellos mismos, como es 

la constitución, eso quiere decir que el autor de la 

constitución debe ser distinto y estar por encima de la 

libertad particular de los órganos. La doc:tr ina designa al 

primero con el nombre de poder constituyente y a los segundos 

los llama poderes constituidos".31 

El poder constituyente crea, origina una constitución, 

pero no gobierna, porque la constitución creada, le da vida a 

los poderes constituidos que se encargan de ello. 

Como hemos ya mencionado el pueblo mexicano ejerció su 

soberani.a eligiendo representantes para el congreso 

constituyente de 1917, erigiéndose así. la Constitución que 

hasta la fecha tenemos. 

La Constitución dio vida a los poderes constituidos 

<poder ejecutivo, poder judicial, poder legislativo) que 

directa e indirectamente por mandato constitucional y en 

ejercicio de su soberanía el pueblo elige. 

El poder constituyente de 1917, con el afán de no 

suJetar a las generaciones futuras a leyes formula.das por 

31t.Tena,Derecho constitu.cional 11exicano,p.12 
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otr.l genera•:ión, incorpt:ir•~ a la Carta Magna en el articulo 

135 la figura del constituyente permanente o poder revisor, 

integrado por el Congreso Federal y las legislaturas de los 

Estados actuando conjunta e unitariamente. 

El dilema democrático radica aqui. ¿Puede moralmente el 

poder rev1sor mc•dí ficar los principios ideológicos 

fundamentales de la Constitución, sin tomar en cuenta la 

autoridad directa del pueblo? 

Jurídicamente esta posibilidad existe, el Artículo 135 

de la ley fundamental permite al constituyente permanente sin 

limite de principio o tema, refor-mar o adicionar la 

Constitución. No puede derogar, pero por medio de reformas 

sucesivas, en la práctica se logra derogar cualquier 

principio e incorporar otro en su lugar, esto me parece 

inadecuado ya que los nuevos principios que introduzcan a la 

Constitucióñ representantes coyunturales y pasajeros, tendrán 

validez pero podrán no tener legitimidad. 

Como lo he dicho antes el derecho no debe ser obstáculo 

al cambio social, pero si debe asegurar que los principios 

ideol~·gicos fundamentales de la Constitución, que motivan la 

existen·:ia de un pueblo, que le dan forma, personalidad y 

vida, que son producto de sus experiencias históricas, que 

han representado logros por los que se dio la vida, no pueden 

reformarse y mucho menos derogarse sin su intervenci{•n 

soberana y directa; sin consultar directamente al ente en el 
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que la misma Constitución hace residir la soberanía. Héxi•:c• 

'!S una rept.'i.bl ica de rcgimen representativo y en este tipc• tJe 

regimenes et pueblo no tiene más autoridad que la de votar 

por representantes, d~ él emana la autoridad, pero en ningl'n 

otro caso la puede ejercer por si mismo. 

Por eso en mi trabajo propc•ngo la traslación del sistema 

reprec;:;entativo indirecto al sistema representativo 

semidirecto, es decir, de una democracia indirecta a una 

democracia semidirecta. 

El tema de la Constitución y la democracia es mucho más 

amplio y profundo que lo anteriormente expuesto, puede 

tratarse desde el punto de vista estrictamente político, de 

la relacidn d'e fuerza que las instituciones constitucionales 

tienen entre s.i y de las garantías individuales, o cabrá por 

otro lado el enfoque económico que explicara porqué existen 

instituciones democráticas y porqué otras no funcionan, o 

desde la perspectiva histórica para explicarnos las 

modificaciones que una determinada forma pol t t ica ha ido 

sufriendo, que ha propósito de la Con~titución Mexicana, a mi 

Juicio muchas de las reformas constitucionales que se l~ han 

hecho al texto original de 1917 han formado una constitución 

menos democrática que la original. 

También el tema del control es básico cuando se habla de 

la democracia y la constitución. "En la medida en que los 

diferentes órganos de poder tienen medios eficaces de 
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controlar la actuación de los otr-•:is, el celo por el respeto a 

la legalidad aumenta; si la legalidad se ba6a en los 

principios de libertad y de igualdad, la democracia se 

encuentra en el medio propicio para florecer 11 .32 

6.2 DEMOCRACIA REPRESENTATIVA O SISTEMA 

REPRESENTATIVO INDIRECTO 

La Revolución Francesa y la Independencia de Estados 

Unidos provocaron una evolución social en el mundo, 

planteando una nueva configuración de la titularidad del 

poder, como. hemos dicho el poder dP.jó de residir en un s~lo 

hombre y pasó a ser el pueblo el titular, esta traslación o 

reconocimiento a un sujeto colectivo, con los grandes núcleos 

de población ya existentes en ese tiempo, originó la 

necesidad de replantear la cuestión del eJeri.: ic io del poder 

porque resultó a todas luces imposible que el pueblo como un 

todo, tomara en sus man•:is las riendas de la cosa pllbl ica. 

Se debió tomar en cuenta que independientemente de las 

anteriores consideraciones, los e iudadan•:is ten ~an que 

32V.Blanco Fornieles,La constitución la de•ocracia,p.25 
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participar en las cuestiones pObl io:a!. ya que .al ser estos 

origen de todo poder, debían determ1nar el gobierno~ 

En esta realidad hubo que echa.r mano de la. 

representación para que el .:iud¡;i.dano eligiera a lc•s 

gobernantes y tomaran estos las decisiones p(ibl io:.as. 

En la actualidad, en las democracia.$ 1 iberales 

occidentales, el pueblo elige a un representante basándose en 

las propuestas ideológicas de los partidos políticos que 

postulan candidatos. Al e.jeri:er el voto s•:ibeYanc el e iuda.danc 

está participando en la fu~ción póblica. 

Al respe..:to el maestr•:i Carpizo nos dice lo siguiente: 

d 

"La representaci~n es una figura de índole Jurídica, es 

una. ficción de la naturaleza jurídica y política: la. voluntad 

del pueblo la expresan unos cuantoi:. cientos de personas 

denominadas legtslüdores".33 

México ha asentado en su constitución, el sistema 

repYesentativo indirecto, esto es, que el pueblo s6l•:i 

interviene en la cosa pública eligiendo representantes, como 

dnic:o act~ de e.Jercir.io directo de su soberanía. 

Seglln el maestro Carpizo el sistema representativo 

indirecto poses las siguientes c:at"ao:tcr i~t i•:asi 

33J .. Carpizo,Estu.dioF constit.acionales,p.154 
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"a) El representantc:i lo es de todo el pueblo, de todc?. la 

Nación. 

b> El representante en !iU actuac i6n es independiente de sus 

electores. 

e) El representante es pagadc• por el Estado y no por los 

votantes. 

d) Los electores no pueden hacer renunciar al representante a 

través de la idea de revocar el mandato. 

e) El representante no está obligado a rendir cuentas a 

los ciudadanos que lo eligieron. 

fl La elección del representante se basa en la 

noción del vOto individual: consigue el cargo el que haya 

acumulado la mayoría de los votos en un distrito 

determinado".34 

Nuestra constitución ha sufrido más de trescientas 

reformas constitucionales, muchas de ellas han provocado que 

nuestra constitución sea menos democrática que la original, 

se han reformado prin..:ipios fundamentales de ella, y la 

inmensa mayori.a de los representantes elegidos cuando 

sucedieron estas reformas, en sus campañas políticas no 

propusierÓn lo que reformaron. 

México ha evolu.: io:1nado a partir de la promulga.o: ión de la 

Constitución de 1917 y aunque a~n hay grupos marginados en el 

34J.Caroizo,ob.cit.,p.155 
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proceso social, el mexicano está ahol·a mucho más interesado 

en la cusa póbl ica, en decidir con responsabilidad sobre el 

destino que prefiere para su país. 1988 provee·~ una sacudida 

de conciencias de todos los mexicanos; en la clase política 

gobernante para redescubrir que son empleados del pueblo; en 

los políticos opositores para asumir con mayor 

responsabilidad y seriedad sus posturas de frente al pueblo 

YJ en éste, para tomar mayor conciencia del valc•r que tiene 

su poder decisorio. 

Por todo lo anterior, creo que el pueblo mexicano está 

preparado para eJercer de una manera más directa la autoridad 

que le otorga su soberanía sin cancelar la figura de la 

representación, pero interveniendo en las decisiones 

fundamentales que sobre el país se tomen, por eso propongo la 

traslación del sistema representativo indirecto al sistema 

representativo semidirecto. punto que abordaré con mayor 

amplitud en la parte final de este traba.J•). 

6.3 DEMOCRACIA DIRECTA O SISTEMA DIRECTO 

En las sociedades pequeP.as •:abe la posibilidad de que 

los ciudadanos se reúnan en un determinado lugar a discutir y 
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sancionar las leyes, de esta mane-ra son los propios 

ciudad8nos lvs que se gobiernan. 

Este es el sistema dire•::to o demo.:t"ac ia directa, 

significa la aplicación genuina de la democracia pura, pero 

resulta inconcebible que en una comunidad de veinte mil o más 

habitantes, estos puedan discutir reunidos en la plaza 

pública o en el estadio los problemas de la comunidad. Sin 

duda este hecho desembocar í.a en discusiones prolongadísimas 

de donde no se podria tomar decisión alguna y donde 

finalmente sólo unos cuantos ciudadanos participarían. 

Menique Lions, investiga.dota del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la U.N.A.M. al respecto nos dice 

lo siguientei 

11 la democracia directa, a imagen de la polis griega, funciona 

hoy en dia todavia en un caso ónico: el de los tres cantones 

sui2os de Glaris, Apenzell y Uterwald. Estos cantones han 

conservado sus asambleas populares <Landsgmeinde> que se 

reúnen una vez al año; sin embargo su papel consiste en 

controlar a los gobernante9 1 mát:i que en participar en las 

decisiones gubernamentales, es decir en gobernar 

realmente 11 .35 

Por otro lado, Giovani Sartori nos muestra la 

posibilidad de instaurar una democracia da referéndum. Lo que 
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significaría de hecho llegc.w a la democracia directa. Para 

lograr a este obJet ivo, argumenta que con un aparato 

conectado de una central a los domi<: il ios e iudadanos, el 

votante simplemente con oprimir un botón que diga si o na a 

determinada de 1:1sión de gobierno, estaYia g•ibernando por si. 

solo.:6 

6.4 DEMOCRACIA SEMIDIRECTA O SISTEMA 

REPRESENTATIVO SEMIDIRECTO 

Después de haber tratado los dos extremos de la 

democracia, trataré de explicar el sistema semidirecto; este 

se basa en la participación del ciudadano en la toma de 

decisiones fundamentales. El referéndum es por excelencia el 

instrumento de la democracia semidirecta, pues permite 

prescindir en ciertos casos de los Yepresentantes, al ser el 

pueblo el que ratifica o rechaza una ley o reforma. 

En el sistema semidire<:to, no se prescinde totalmente de 

los representantes, pues sólo para las reformas fundamentales 

de la Constitu<:i•~n, para la creación de alguna constitµr.:i·~n o 

36G.S~rtori,ob.cit.,pp.155 y 156 
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para modificar alguna ley ordina.,..ia especifi.:a, se necesita 

del refrendo popular. 

Interesantes son 1 a ideas del maestro Burgoa en cuanto 

al problema de si el poder revisor puede modificar los 

principios esenciales de la Constitución, dicho jurista opina 

que no. Y dice que dichos principios pueden reformarse por 

vias de hecho o de derecho. 

"La via de derecho se manifiesta a través del referéndum 

popular, o sea, por medio de una votación extraordinaria en 

la que el pueblo manifiesta si acepta o no la proposición de 

reforma a esos princip1•:>S esenciales del orden jurl:dico".37 

Tal vez el problema más difícil de resolver radica en 

decir cu.iles son esos principios fundamentales, el maestro 

Burgoa opina que son los siguientes: 

"I. La. soberanía popular. 

JI. El régimen democrático y federal. 

III. Las garantías individuales. 

IV. El juicio de amparo. 

V. La no reelección presidencial. 

371.Burgoa, 11 La refc•rmabilidad de la Constitución mexicana de 

J917 11 ,Hef.fjs,México,año l,núm. J, 1970,p.10 
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VI. Las garant !as so•: iales en materia agYar ia y obrera. u38 

El no menos ilustre catedrático dt1 la facultad de 

derecho de la U.N:.A.M., doctot Jorge CarpizoJ manifiesta 

coincidir con el maestro Burgoa en cuanto a la necesidad de 

lntroduc il" el Yefrendo para las modi t icaciones a las 

decisiones Juridicc• pol itic:as que asienta la ley fundamental 

mexicana. Sin embargo no está de acueYdo sobre cuales son 

esas decisiones, y en a su criterio esas decisiones son 

siete1 11 lo& derechos humanos, la s:oberitnia, la división de 

poderes, el sistema representativo, el sistema federal, la 

supremacía del estado sobre la iglesia, y la Justicia 

constitucional. 1• 

Estas decisiones no deben ser modificadas por el poder 

revisor, ya que implic:a.Yia destruiY la Constitución, pero 

como tampoco podemos estar de acuerdo en que sean al ter a.das 

por la fuerza de la rebel ión1 se debe encontYa.Y el medio 

Jurídico para reformarlas, y este es precisamente el 

refrendo, por lo qua debe ser introducido en nuestl"a ley 

fundamental. 

Creemos que aunque fuera cierto que la gran mayoría del 

pueblo mexicano no tiene la preparación suficiente para estas 

instituciones, al.in as:í. hilbria que incluirlas en nuestra ley 

fundamental, porque la práctica de las mismas, ayuda.ria a 

formar la conciencia y responsabilidad políticas. Y porque, 
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bien sabemos, que una sel"ie de noYmas 1=onstitu.:io~nales cuando 

fueron adoptadas, no pudieron ser cumplidas pero se 

convirtieron en Jege frenda que al cabo de los años se 

empezaron a aplicar 11 .. 39 

En la parte final de mi trabajo indicaré cuales son a mi 

Juicio los principios fundamentales que no deben ser 

modificados por el poder revisor, sino ~nicamente por la vía 

del referéndum .. 

7. StSTEl'IA AUTORITARtO 

El sistema autoYitario es la figura opuesta a los 

sistemas de'!'ocráti~os, es un sistema. en el que el poder lo 

aJerc:e un sólo hombre o un pequeño gT"upo de éstos. Los 

caudillos,. los l 'deres caYismáticos que imponían toda su 

personalidad a estos sistemas pol~tícos ahora son la 

excepción, pues han sido releva.dos pol'" la autoridad )"'acional 

burocrática, 

Independientemente del tipo de líder qu~ tenga un 

sistema autoritario determina.do, éste siempre tenderá a la 

centralización del poder, debido principalmente a 

3<3J .. Carpizo,ob~ citi,p.171 
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requerimientos funcional es de una dominac i •)n efectiva. 

Difícilmente podemos encontrar sistemas autoritar-ios en 

regimenes federalistas o parlamentarios, pero cuando así 

sucede, la división de poderes, la~ garantías individuales y 

las elecciones, forman una gran máscara que confunde al 

ciudadano, ocultando prácticas de dominación no democráticas. 

En los sistemas autoritarios ºlas leyes dejan a veces 

mucho espacio discrecional para los gobernantes. De cualquier 

forma, ellos frecueritemente dejc:.n aplicar •::i no apl ii:ar el 

derecho de manera arbitraria. Aún cuando la Constitución 

consagr'e la separación de poderes ésta suele ser bastante 

ficticia, puesto que la independencia de la Jurisdicción es 

generalmente restringida y, por otra parte, el poder 

legislativo se encuentra subordinado al ejecutivo. Los 

partidos políticos, algunos de ellos en el mejor de los casos 

de semi-oposición, se enfrentan en elecciones de limitada 

competitividad que en gran parte están controladas por el 

gobierno y su partido. Si la Constitución establece el 

principio federativo, éste configura, más un ordenamiento 

venerable que una realidad descentrali:ada efectiva. Los 

medios de comunicación masiva están expuestos al control 

gubernamental, en algunos casos hasta a una censura 

explicita, en otros a "sugerenc ias 11 mucho más sutiles. En 

muchos sistemas autoritarios se sigue el tradicional esquema 

cliente! ista que c•:msiste en una relación de intercambio 

jerarqui:ada, relativamente estable, y crea, a cambio de 



64 

ciertos benefio:i·:is, apoyo para los gobernantes. Lo que de 

todas maneras no tolera el autoritarismo, es la existencia de 

contrapesos políticos reales".40 

Es importante distinguir entre autoritarismo y 

totalitarismo. Mientras que en los sistemas totalitarios la 

penetración-movilizaci6n de la sociedad, es muy elevada y el 

aparato de poder tiende a absorber a la totalidad de la 

sociedad, en los sistemas autoritarios esa penetración

movilización es limitada, y existe una división clara entre 

Estado y ~ociedad. Además en el sistema totalitario se 

suprime no sólo los partidos políticos de oposición, sino 

cualquier grupo de presión, mientras que en el sistema 

autoritario si. se llega a supYimir el pluripartidismo, no 

pasa lo mismo con los grupos de presión. 

En resumen, si el sistema totalitario monopoliza los 

medios de Comunicación, la educación y, subordina a las 

instituciones religiosas, el sistema autoritario no lo hace 

de manera absoluta. 

40volker G.Lehr,Dicciona,..io el~ctoraI,p.44 
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B. PRESIDENCIALISMO MEXICANO 

El Supreao Poder de Ja Federación se divide, 

para su. eJercicia en Ut9islativo, EJecutivo y 

Judicial. 

No podrán reunirse do.s o •ás de estos Poderes 

en una sola persona o corporación, ni 

depositarse el Legislativo en an individuo, 

salvo el caso de facal tades extra•:Jrdinarias 

al EJecu.tivo de la u.ni6n conforae a lo 

dispuesto en el Articulo 29. En ningdn caso, 

salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del 

Artícu.lo 131, se otorgarán facultades 

extraordinarias para legislar. 

Artículo 49 de la Constitución Hexicana 

Aunque, hacia el interior de los llamados poderes se dan 

sistemas de autocontrol r-esul tan mucho más importantes para 

el tema que nos ocupa los sistemas de control que los propios 

poderes eJercen entre s:l, ya que éstos mei:an ismos y su 

aplicación, son la. piedra angular para evaluar el nivel de 

democracia de un régimen determinado, pues la di5tribución de 

competencias es un principio de control en el ejercicio del 

poder. 
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Si e!:lte tipo de me.:anismos de o:ontrol interorgánico son 

eJercidos por poderes realmente aut~·nomc•s, el régimen 

político tiene sentadas las bases de un sistema democr~tico, 

si por el contrario los poderes no son realmente autónomos 

entre si, y los mecanismos de control interorgánico son solo 

nominales, se sientan las bases para un sistema autocrAtico. 

El equilibrio peYfecto entre los tres poderes clásicos 

ºno lo ha logrado ningll.n esquema constitucional. De nuestra 

constitucii!in emana un sistema p-residencial, es decir, un 

predominio del poder ejecutivo sobre lc•s poderes Legislativo 

y Judicial. 

Que un régimen sea presidencialista no quiere decir que 

sea antidemocrá
0

tico, pero si el predominio del Ejecutivo se 

exacerba, si más allá de lo que diga la Constitución, o por 

lo que diga la. Constitución, los otros dos Poderes ca.recen de 

autonomía, 9 si para colmo ese desequilibrio provoca que el 

EJecutivo reforme la Constitución a placer, representa un 

obstáculo para el florecimiento de la democracia. 

A mi Juicio esto último es lo que ha ocurrido en nuestro 

país. El maestro Víctor Blanco, en su ensayo "la constitución 

y la democrac laº, hace respecto de las reformas 

.constitucionales que han provocado una concentracidn de poder 

en el Ejecutivo y ·unos mecanismos de control y dependencia a 

favor del mismo. 



67 

El texto original del Arti.::1.110 Sl6 Con~titucionat 

disponía lo siguiente: 

"Articulo '36.- Los miembros de la Suprema Corte do 

Justicia de la Nación serán electos por el Congreso de la 

Unión en funciones de Colegio Electoral, siendo indispensable 

que concurran cuando menos las dos terceras partes del número 

total de diputados y senadores. La elección se hará en 

escrutinio secreto y por mayor {a absoluta de votos. Los 

candidatos serán previamente propuestos, uno poi" cada 

legislatura de los Estados, en la forma que disponga la ley 

local respectiva ••• •• 

En la Constitución de 1917 se consideraba tan importante 

la integración del mAximo Tribunal de la Nación, que se 

trataba de hacer lo más representativamente posible: no sólo 

lo elegían los representantes de la Na~i&n <diputados 

federales> y los representantes de las entidades federativas 

<senadores) sino que se elegían a propuesta de las 

legislaturas de los Estados. 

Creo que esta 

independencia del 

era una forma efectiva de garantizar la 

Poder Judicial, y el principio de 

inamovilidad era el complemento indispensable para consolidar 

esa independencia. Dicho principio, la Constitución de 1917 

lo regulaba para los ministros de la Suprema Corte de 

Justicia y para los demás integrantes del Poder Judicial, en 

su Articulo 94J 
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"Articulo '34.- •.. cada uno de los min1stros de la 

Suprema Cort~ designados parc.1 integrar ese Poder, en las 

próximas ele.:clones, durar.! en su encar9.:. dos años; los que 

fueran electos al terminar este prim9r período durarán cuatro 

años y a partir del año 1'323, los ministros de la Cor-te, los 

magistrados de circuito y los jueces de distrito sólo podrán 

ser l"emovi.dos cuando observen mal a conducta y previo el 

Juicio de responsabilidad respectivo, a menos que los 

magistrados y los jueces sean promovidos a gYado superior •.• 11 

En 1928 se reformó el Articulo 96 para quedar como 

sigue1 

"Articulo 96.- Los nocnbramientos de los ministros de la 

Suprema Corte serán hechos por el Pr-esidente de la Repó.bl ica 

y sometidos 4 la aprobación de la Cámara de Senadores ••• "41 

Creo que la modificación es contundente y demuestra el 

fortalecimiento que el Poder Ejecutivo ha ido gan~ndo frente 

al Poder Judicial. Los ministros de la Suprema Corte no le 

deben el trabaJo al pueblo, en muchos casos ni siquiera a su 

sabiduría Jurídica, se lo deben al Presidente de la 

Rept1bl lea, por lo que nada mAs a él estAin acostumbrados a 

responder. 

4tv.Blanco ~ornieles,~,pp.25-28 
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El maestro Jorge Carp i;::o, en su l ibYo Estudios 

Constitucionales imprime su juicio sobre cuáles son las 

causas del predominio del Presidente en nuestro país: 

11 ~> Es el Jefe del partido predominante, partido que 

esta integrado por las grandes centrales obreras, campesinas 

y profesionales. 

b) El debilitamiento del Poder Legislativo, ya que la 

gran mayor ia de los legisladores son miembros del partido 

predominante y saben que si se oponen al presidente las 

posibilidades de éxito que tienen son casi nulas y que 

seguramente están asi frustrando su carrera política. 

e> La integración, en buena parte, de la Supren1a Corte 

de Justicia por elementos políticos que no se oponen a los 

asuntos en los cuáles el Presidenta está interesado. 

d> La marcada influencia en la economía a través de los 

mee an i amos del banco central, de los organigmos 

descentralizados y de las empresas de participación estatal, 

y las amplias facultades que tiene en materia económica. 

e> La institucionalización del ejército, cuyos Jefes 

dependen de él. 

f) La fuerte influencia en la opinión póblica a través 

de los controles y facultades que tiene respecto a los medios 

masivos de comunicación. 
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g> La concentración de recursos económicos en la 

federación, específicamente en el ejecutivo. 

hl Las amplias facultades constitucionales y 

extraconstitucionales, como son la facultad de designar a su 

sucesor y a los gobernadores de las entidades federativas. 

il La determinación de tocos los aspectos 

internacionales en los cuáles interviene el país, sin que 

para ello exista ningOn freno en el senado. 

J> El gobierno directo de la región más importante, y 

con mucho, del pa!s, como lo es el Distrito tederal, y 

k) Un elemento psicológico: que en lo general se acepta 

el papel predominante del ejecutivo sin que mayormente se le 

cuest tone. ••42 

Otro de los aspectos que fortalece el poder del 

Presidente en nuestro pa!s, sea el echo de que el mexicano es 

producto de dos culturas autoritarias, la española y la 

pl"ecolombina, lo que ha pl"ovocado que el ciudadano busque 

l"esguardo en una figura poderosa, y así, eludir su 

responsabilidad. Sin embargo, cl"eer que por esta ra%6n México 

no puede evolucionar hacia un sistema pol itico realmente 

democ:rátic:o, seria una visión indolente y conformista sobra 

el futuro de nuestro país. 

42J,Carpizo,ob.cit.,pp.339 y 340 
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España, mit.J.d de nuestro o.J( igen, es ahora una Repübl ica 

democrática en la que el Presidente tiene que confrontar su 

proyecto y convencer a los diputados de partidos di fer entes 

al suyo. 

Hoy en día parece que nos quedamos solos en nuestro 

continente al no anumir sin cortapisas, como la mayoría de 

nuestros hermanos l at inoamer icanos, Ccon los que por e ierto 

compartimos el mismo origen cultural), el reto de la 

democracia reAl. 

Justo es decir, que nuestro sistema político en muchos 

aspectos es más democrático que el de otros paises 

reconocidos internacionalmente como democráticos, entendiendo 

la democracia como una forma da vida, pero también es cierto 

que necesitamos tener la valentía histórica de respetar 

cualquier triunfo electoral, de retirar algunas atribuciones 

implícitas y explicitas que el presidente tiene en perjuicio 

de la división de poderes consagrada en nuestra constitución, 

de otorgarle al ciudadano el arma Jurídica que proteja la 

idea de patria que tiene, que no sean diputados o presidentes 

oportunistas, coyuntureros o simplemente guiados por su 

visión particular de nuestro país, los que modifiquen 

principios ideológicos en los que el pueblo cree, sino que 

sea él mismo, el que decida que principio debe cambiar, 

modificar se o simplemente suprimirse, mediante un acto 

soberano llamado, referéndum. 



72 

CAPITULO VI. MARCO LEGISLATIVO Y CONSTITUCIONAL DEL 

REFERatNDUM EN M~XICO 

9. ARTICULO 73 CONSTITUCIONAL 

Aduciendo qLte 1 a población del Distrito Federal no 

disfrutaba da una auténtica democracia representativa, el 7 

dR diciembre de 1977 entró en vigencia en nuestra 

constitución, en el articulo 73 fracción VI, una disposición 

que establecía el sometimiento a referéndum de las leyes y 

reglamentos atinentes al Distrito Federal que la ley 

reglamentaria determinara. 

"Articulo 73.- El Congreso tiene facultada 

I a V.-•••••• 

VI.- Para legislar en todo lo relativo al Distrito 

FedeYal, sometiéndose a las bases siguientes: 

la.- ••••• 

2a.- Los ordenamientos legales y los reglamentos que en 

la Ley de la materia se determinen, serán sometidos al 
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referéndum y no podrán ser objeto de 1ni 1:iativ.l popular, 

confotme al procedimiento que la misma 5eñale". 43 

En la realidad, para desgracia de los habitantes del 

Distrito Federal nunca se llevó a cabo ningón tipo de 

referéndum, hasta que el articulo 73 constitucional fue 

nuevamente reformado. 

Hoy en día existe la Asamblea de representantes del 

Distrito F"ederal, como ón;iano de representación ciudadana. En 

las mas recientes reformas a la Constitución, publicadas en 

el Oiar io Oficial de la federación el lunes 25 de octubre de 

1993, en el articulo 73, fracción sexta, se le sigen 

otorgando facultades legislativas a la cámaYa de diputados 

sobre el Distrito tederal, salvo en las materias que no estén 

expresamente conferidas a la Asamblea de Representantes, y le 

introduce al articulo 122 en su fracción IV las diferentes 

facultad,, de la Asamblea del Distrito Federal. Por otro lado 

este articulo pero en su fracción V contempla una forma más 

democrática para elegir al Jefe del Distrito Federal. 

11 Como bien puede notarse, los integrantes de la Asamblea 

no son legisladores en toda la extensión del término, ya que 

siempre tendrán un freno en la actuación del Congreso de la 

Unión. 11 44 

43~,leyes funda•entales d~ n~xico 1808-1992,p.990 
44E.5Anchez y H. Oávalos, Constitución política de los Estados 

Unidos Mexicanos co»entada,p.30& 



Si bien estoy a favor de que los habitantes del 

Distrito Federal gocen de representantes únicos y 

particulares, no •::onsidero ao:er ta.da la de•: isi 6n de eliminar 

el referéndum aplicable al Distrito Federal, come• vi.a para 

que éstos decidan de una manera más di'l"ecta sobre lo que 

suceda en el territorio que habitan. 

10. LEYES SECUNDARIAS FEDERALES 

En la ley orgánica del departamento del Distrito Federal 

publicada en el dial"io oficial de la fedel"ación el 29 de 

diciembre de 1978, se introdujo un capitulo <VI> bajo el 

rub'l"o "de la participación polttica de 

constituía ' la ley reglamentatia 

constitucional fracción VI. 

los ciudadanos" 

del articulo 

que 

73 

Si bien la inc:orporación del referéndum aplicable a los 

ciudadanos del Oistr ito Federal significó un avance de la 

democl"ac ia en el Distrito Federal, el referéndum que 5e le 

pretendió dar a los ciudadanos de esta entidad federativa, 

prácticamente resultó imposible llevarlo a cabo por la manera 

y términos en que éste se podria ejercel" y en los casos que 

las disposiciones relativas, indicaban. 
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El articulo 58 de la ley •:)r9ánica del Distrito Federal 

dispone que el referéndum se divide en obligatorio o 

facultativo para el órgano ejecutivo y para el 6rgan•:1 

legislativo, seí.i'.\lando que es obligatorio cuando los 

ordenamientos legales y los reglamentos en proceso de 

creación, modificación o derogación, puedan tener efecto 

sobre la totalidad de los habitantes del Distrito F"ederal y 

corresponda a la satis facción de necesidades sociales de 

cal"'ácter general. También señala que será facultativo el 

referéndum cuando los ordenamientos legales y los reglamentos 

en proceso no corr-espondan en términos generales, las 

car'acteristicas dadas respecto al referéndum c•bl igatorio. 

El invest igado'f Fauz i Hamdan Amad coment·~ al Yespecto lo 

siguiente: "quiere esto decir que si una ley o Yeglamento no 

tiene elementos juyídicos sobYe la totalidt"Jd de los 

habitantes y no corre&ponda a la satisfacción de necesidades 

sociales, no son materia de yeferéndum popular. Para que una 

ley y su correspondiente reglamento surtan efectos legales 

sobYe los habitantes del Distyito federal, supone que al 

momento de su publicación todos los habitantes caen bajo los 

supuestos e hipótesis previstos en la ley o Yeglamento 

respectivo, lo cual prácticamente ser i.a imposible, ya que un 

orden Jur idico se establece paya regular determinadas 

actividades o conductas de contenido muy diverso, pero sin 

que pueda comprender tal yegulac ión a todos y cada ur,o d·e los 

sujetos, en cuyo ámbito de validez material tendrán 
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aplicaci•~n C ••• l Por via de ejemplo, podrtamos decir que la 

propia ley orgánica del departamento del Distrito Federal, en 

caso de que fuera. modificada o reformada, no sería suJel;a a 

referéndum por no satisfacer los requisitos y condiciones 

antes señalados. 11 45 

El artículo 55 de la Ley Orgc\nica del Departamento del 

Distrito Federal contempla la iniciativa popular sobre 

ordenan1ientos legales y reglamentos, seR'alando qu& 

corr-esponderá a los ciudadanos del Distrito F'edel"'al, y Sile 

tramitará por 1 as autoridades competentes si queda 

fehacientemente comprobado que la inio: iat i va es apoyada por 

un mínimo de cien mil ciudadanos, además de otros requisitos. 

Sin embargo en. la parte final dic;e ºla ley que regule los 

procesos de referéndL~m e iniciativa popular para. el Distrito 

F'ederal, señalará la forma y sistemas para verificar la 

existencia de estos requisitos y el trámite de la iniciativa 

popul ar. 11 

Esta oll tima parte del texto del articulo 55 de la Ley 

OrgAnica en mención, habla en tiempo futuro aunque fue 

publicada en 1978 y el texto que consulté es de 1993, quiere 

decir que a~n no se promulga la ley que permita la iniciativa 

.popular en el Distrito f'"ederal. 

La Ley Orgánica del Distrito Federal, o:omo ya he 

mencionado, en su capitulo VI trata de la participación 

45r.Hamdan,ob6cit.,p.349 y 350 
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pol itio:a de lós ciudadanos, y se contempla el referéndum y la 

iniciativa popular .. Y .?i\.mque fue promulg.?.do con la finalidad 

de reglamentar una modifi•:a-.:ión constitu1;iortal CaYtículo 73> 

de 1977, y aunque esta .TIOdi ficac ión ha sido derc•gada la Ley 

Orgánica del 

ref E!réndum y 

Distrito F'ederal sigue 

la ír'llciativa popular, lo 

contemplando al 

cual me parece 

incongruente, poYque poY un lado el procedimiento que plantea 

dicha Ley para llevar a cabo un referéndum es nugator io, y 

por otro, porque si la Constituc1ón sólo le da facultades 

expresas a la Cámara de Diputados y a la Asamblea de 

Representantes del Distrito Federal p~ra legislar, Yesulta la 

disposición de la ley Orgánica totalmente en contraposici6n 

de la Constitución Política. Mexicana. Me par-ece que aste 

h•cho se debe sobre todo A un despiste jurídico. 

11. CONSTITUCIONES LOCALES 

En nuestro país, ninguna Constitución de los Estados 

miembros de la FedeYacidn contempla la posibilidad de 

realizar Yeferéndum, aunqu~ estoy seguro que de acuerdo a la 

din.imica de la pol itica mexicana, si la Ley F'undamental del 

país permitiera esa 1orma de ejercicio de la soberanía 

popular, la mayoria de las constituciones loi:ales 



78 

actualizarían sus textos e in.:orporarian a ellos al 

referéndum. 

12. ORDENAMIENTOS LEGALES ESTATALES SECUNDARIOS 

En 1992 El Congreso local del estado de BaJa California, 

emitió una convocatoria a la población de Rosarito para que 

mediante un referéndum, decidiera si quería seguir 

perteneciendo como delegación a la cuidad de TiJuana o si 

prefería convertirse en el quinto municipio de BaJa 

California. 

El referéndum en mención se llevó a cabo el mismo a~o 

teniendo como resultado que Rosar 1 to sigue siendo una 

delegación de Ti.Juana. 

13. INICIATIVAS DE LEY V PROVECTOS 

En la e.amara de Diputados del Congreso de la Unión, el 

26 de Julio de 1992 el grupo parlamentario del partido de la 

Revolución Democrática presentó un proyecto de iniciativa de 
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reforma con!ltitu~ional, que pr•:iponia otorgar'le la facultad a. 

la Cámara de Diputados de someter las iniciativas aprobadas 

por el Congreso que revistieran especial tra~.:endencia para 

la Nación a referéndum ratificatorio, entre todos los 

ciudadanos con dere~ho a voto. 

El mencionadc• proyecto se presentó en los siguientes 

términos: 

"Proyecto de Decreto 

'"Articulo uno.- Se adiciona una fracción al articulo 74 

de la Constitución Pol itica de los Estados Unidos Mexicanos, 

recorriéndose en su numeración la fracción restante, para 

quedar como sigue: 

Articulo 74.- Son facultades exclusivas de la Cémara de 

Olputado51 

VIII. Someter a referéndum ratificatorio entre todos los 

ciudadanos con der"e+:ho a voto las resoluciones del Congreso, 

o de alguna de sus Cámaras, en todo o en parte, que revistan 

especial trascendencia para la Nación. 

Para que el referéndum se realice bastara que lo apruebe 

la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara que se 

ESTA 
SALIR 

TESIS ff1 DEBE 
IlE LA 6iiKlOTtGA 
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encuentren presentes, ~ propuesta de al meno5 25 diputados, y 

dentro de los diez primeros días siguientes a la aprobación 

de la resolución por parte de la camara revisora~ 

El referéndum será obligatorio para los casos de 

resoluciones que versen sobre: 

1 > tratados internacionales, cuando reOnan al menos dos 

de las siguientes caracteristieas: 

a) carácter eminentemente económicc• 

b) poY los que se atribuya a un.a oYgartización, institución o 

instancia interna<: ional el ejercicio de competencias 

derivadas de esta constitución. 

e) que impliquen la modificación, reforma, derogación o 

~reación de alguna ley. 

2> aut6rizaciones a las que se refiere la fracción lII 

del aYt !culo 76, 

No podrán ser obJeto de referéndum las resoluciones, o 

las partes de ellas que sean ~probadas en uso de las 

facultades a las que se refieren los artículos 60, GS,63 1 74, 

75, 77, 78 y, 37¡ el párrafo 2do. del artículo 70; las 

fra.ccíc.nes XXII,. XXIV, XXVI y, XXVII del a-ddculc• 7:; las 

fracciones 11, V, VI, VII y, VIII del aYticulo 76. 

Las Yesoluciones que obtengan la ratifi(:ación de los 

e iudadanos serán remitidas por la Cámara de Diputados al 
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EJecuti'lo, quien n<:i podrá vetarlas, para 9U inmGdiata 

promulgación. 

Las resoluciones que no obtengan la ratificación de los 

e iudadanos perderán validez desde 1 uego y no podrán vol ver a 

ser presentadas durante la misma legislatura. 

Una Ley Reglamentaria regulará el procedimiento del 

referéndum. 

rx. Las demás que le confiere expresamente esta 

Constitución. 

Articulo Dos.- Se reforma y adiciona el artículo 133 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos r1exicanos ~ara 

quedar como sigue: 

Artículo 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso 

de la Unión que emanan de ella y tod•:>S los tratados que estén 

de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el 

Presidente de la República, con la aprobaci~n del Congreso y 

la ratificación de lc•s ciudadanos, en su~ ca.sc•s, serán ley 

supYema de toda la Unión ••• " 

Además la iniciativa presentada pc.r el paYtidc• de la 

Revolución Oem•:io:rática contempl·~ la modificaci6n del articulo 

135 para quedar de esta forma: 

Artículo 135.-
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Las reformas o adio:ii::ines a las disposiciones .:.:mtenidas en 

los t itulc• pr imet'<.•, segunde·, tercero y quinto de este, 

Constitu 0:1<!in se si::ometerán '"" refer"éndum paya lo ·:Ltal se 

requerira únicamente la previa aprobación del Congreso de la 

Unión en los términos del p~rrafo anterior. 

El referéndum se real izará en la oportunidad que fijen 

las cámaras en sesión conjunta. El escrutinio se llevará a 

conocimiento de las cámaras en sesión conjunta las cuales 

declararán sancionada la reforma constitucional si fuera 

aprobada por la mayoría de los =.ufragantes". 

Esto significa que toda reforma o adición referente a 

los cap:í.tulos que a continuación mencionaré deberían 

someterse obligatoriamente a referéndumt 

1> De las garantías individuales. 

2) De los mexicanos. 

3) De los extranjeros. 

4) De los ciudadanos mexicanos. 

5> De la soberanía nacional y de la forma de gobierno • 

. 6) De las parte integrantes de la federación y del territorio 

nacional. 

7) De la divisibn de poderes. 

6) Del poder legislativo. 
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'3) De la ele1: 1-:i·~n e instalaci·~n del CongYeso. 

10) De la iniciativa y formación de leyes. 

11) De las facultades del Ci:mgreso. 

12> De la Comisión permanente. 

13) Del podeY eJecutivo. 

14) Del poder judicial. 

Creo que la propuesta del partido de la Revolución 

Democrática resulta demasiado exagerada, pues no.:• estimo 

necesaria una consulta popular para modificar la Constitución 

en t·:..dos los capitules que la iniciativa per-redista propone 

como modificables o reformables sólo por la vía del 

yeferéndum. 

En el último capitulo de este traba.;o, enunciaré cuales 

son las partes de nuestra Constitución que considero no deben 

ser modificados si no es por la via del referéndum. 
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CAPITULO V. EL REFERtNDUM EN EL DERECHO COMPARADO 

14. EL REFERtNDUH EN Al'ltRICA LATINA 

La experiencia de reconocel"' en la práctica que la 

soberanía radica poi" origen en el pueblo, en América Latina 

no es muy basta, en contraposición, el eJerc ic io del 

autoritarismo ha marcado las etapas históricas de los pueblos 

latinoamericanos que emergieron de~pués de la huida de los 

españoles de tierras americanas. 

Sin embargo, algunos paises latinoamericanos cuando 

intentaban organizarse ..::omo Estados el siglo pasado, 

inspirados tal vez en la Revolución F"rancesa o en la. 

Independencia de Estados Unidos, incorporaron a sus 

constitucioñes la figura del referéndum o del plebiscito como 

fórmulas de participación directa del pueblo en la cosa 

pllblica. Otros más, con el perfeccionamiento de sus sistemas 

de Estado y por ende de sus constituciones, en este siglo han 

adoptado la institución motivo de este trabajo o alguna otra 

forma de consulta popular. 

Resulta importante tratar de e~plicar de una forma 

sucinta, de que manera opera o ha operado el referéndum u 

otra forma de consulta popular en algunos países 

representativos de nuestra cultura latinoamericana. 
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14.l EL REFERENDUH EN URUGUAY 

País pequetlo, con 187 000 kilómetros cuadrados de 

supeYficie y tres millones de habitantes, ha demostrado tener 

una notable vocaci6n democrática a prueba de Dictaduras. En 

los últimos trece años sus ciudadanos han sido convoca.dos 

cuando menos en b·es ocasiones a decidir directamente sobre 

asuntos de interés fundamental para la nación. 

En noviembre de 1980, los uruguayeis dieron un 1'no" a la 

dictadura militar que intentaba institucional izaY la tutela 

castrense sobre el futuro pol itico del país, lo hicieron 

mediante lo que llamaron un referéndum pero que a mi Juicio, 

en realidad $e trató de una consulta plebicitaria. 

En 1989, después de varios años de denuncias do las 

violaciones de derechos humanos cometidas por los mí litares 

cuando ostentaban el poder político, un grupo de ciudadanos 

presentaron las firmas del 25'l. del electorado para que los 

uruguayos participaran en un nuevo referéndum histórico en el 

mes de abril del mismo añ'o; amnistiando a los culpables tal 

vez poY miedo a u.na reaccldn violenta de los mil i.tar-es que 

diera al traste con los grandes avances democráticos que 

experimentaba el país. Dec:isi6n con la que muy a peslit.r de mis 

principios, estoy de acuerdo, pues en las reconciliaciones de 

lo-:t pueblos lo importante no es olvidar las afrentas sino 

peYdonarl as. 
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Oospuós, el 13 de di.: iembre de 1992 los uyuguayos 

decidieron por" la vía del referéndum si aceptaban o no la ley 

de Reforma de las Empresa.5 Públicas, pieza medular de una 

política económica privatizadora que el régimen quería 

imponer. 

Como ya mene ioné en 1 '980 s61 o era necesario presentar 

las firmas del 25Y. del electora.do para llevar una decisión 

gubernamental a referéndum; sin embargo, después del 

referéndum de 1989 una ley reglamentó este procedimiento y 

complicó el ejercicio del misen.o. Teniendo que recopilar doce 

mil firmas que abrieran paso a una convocatoria a todo el 

cuerpo el ~e toral, donde el 25Z de los habi 1 ita.dos para votar 

tendrían que n¡ianifestar su voluntad de llevar a cabo un 

referéndum, contando con una segunda instancia que pudiera. 

llamarse de apelaci·~n, con la que la ciudadanía tendría la 

posibilidad de confirmar o modificar la decisión tomada. 

Los que promovieron el refeYéndwn de diciembre d~ 1'992 

tuvieron que ir hasta la segunda instancia para llevarlo a 

cabo.46 

46La Jornada.06-XII-92.E.González,Refer~ndu• en UrllouaysJaque 
a las privatizaciones. 
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14.2 EL RErER*NDUM EN ARGENTINA 

El primer antecedente del referéndum en la RepL\bl ica 

Argentina se encuentra en 1 a Const i tuc i•!•n Na.: ion al del año de 

1826, que se sometía para su aprobación o vigencia al 

referéndum de las provincias. 

Después de este antecedente, en el orden federal 

argentino no ha existido esta institu..:i·~·n, y así, el Al"ticulo 

lo. de la Const i tuc i 6n Argentina sane ion a la forma 

representativa de gobierno, y el Articulo 22 del mismo 

ordenamiento jur idico, (que por e ierto data de 1653) refuerza 

la no aplicación del referéndum a nivel nacional con lo 

siguiente: "el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio 

de sus representantes ••• ". Aunque debe YecordaYse que en 1984 

se llevó a cabo en toda Argentina una consulta popular de 

carácter no vinculante sobre el conflicto con Chile por el 

mar AustYal. 47 

A pesar de 1 o anterior, resulta importante comentar que 

en la actualidad las constituciones de algunas provincias 

argentinas si consideran al referéndum en su cc•ntenido. 

La Constitución de la provincia de Córdoba en su 

Articulo 172 autoriza la legislatura para que otorgue al 

electorado de cada municipalidad los derechos de iniciativa, 

47G.Bidart 
lberoa11Jeri·~anos,el Sistt?•a Constitu.cional A1"qentino.p. 78. 



88 

Yeferéndum, y destitución de funcionarios electivos. Para 

tales efectos, el 25 de agosto de 1939 se sancionó una ley 

esr.~bleciendo los derechos ya mencionados. 

En el caso de la Constitución de la provincia de Entre 

Ríos, el Articulo 193 establece que la ley orgánica de las 

corporaciones municipales podYá otorgar al cuerpo electoral 

de cada municipio en casos expresamente enumerados, los 

derechos de iniciativa, referéndum y destitución de los 

funcionarios electivos. 

La Constitución de Mendoza en su Artículo 268, establece 

que cuando la legislatura declare la necesidad de reforma 

total o parcial de la Constitución, la reforma será sometida 

a la aprobación popular. AdemAs su Articulo 223 dice lo 

siguiente: 11 la necesidad de enmienda o de reforma de un solo 

Articulo de esta Constituci·~n podrá sc'f declarada y 

sancionada también por los dos tercios de los miembros que 

conformen cada Cámara" y que 11 una vez dii:tada la ley que 

sane ione la enmienda o reforma, se someterá al pueblo para 

que en la próxima elección de diputados se vote en todas las 

secciones electorales en pro o en contra de la reforma 

sane ionada". 

En su caso, la Constitución de la provincia de Buenos 

Aires ol"dena en el Articulo 192 inciso "A) que la ley que 

indique la necesidad de la reforma establecerá si ha de 

convocarse o no a una convenci~n rcformad•:-ra, en este último 
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caso la ley contendrá la enmienda pYoyectada y ésta será 

sometida a plebiscito en la primera eleccibn que se realice, 

El voto será expresado en pro o en contra de la enmienda y su 

resultadc• será c:-:imunicado por la junta electoral al poder 

ejecutivo y a la legislatura, para su cumplimientoº. Por otra 

parte en Articulo 192 del mismo ordenamiento legal indica que 

"las enmiendas aprobadas en plebiscito y las sanciones de la 

convención reformadora serán prc•mulgadas y publ h'.:adas como 

parte integrante de la Constituci1~n 11 .48 

14.3 EL REF"ERitNDUM EN CHILE 

Chile se independizó definitivamente de España en 1818 y 

pasó por un periodo de ensayos constitucional es con las 

Cartas de 1818, 1822, 1823, 1826, 1828. Es hasta 1833 que se 

organiza mediante una carta constitucional armónica con la 

necesidad de la realidad social y política del país. Y se 

abre un período de estabilidad constitucional que se 

interrumpe excepcionalmente por eventos revolucionarios 

conforme ala realidad latinoamericana de aquellos años. 

48tnformación obtenida de la Enciclopedia O•eba 1 t,XXJV,pp.193 
>' 194. 
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La Const i tuc i6n de 1833 se mantuvo vigente 90 años, ya 

que en 1924 el pais sufrió un golpe de? Estado, y tras una 

serie de conflictos y rebat ingas políticas, el presidente 

Al-essandrini convocó a un plebiscito para aprobar una nueva 

Constituci6n. 

La Carta fundamental se aprobó con el 55. l'l. de 

abstención y 42.2% de electores que aceptaron la Carta. 

La Constitución de 1925 tuvo una vigencia de 48 años, 

pues en 1973 las fuerzas armadas y los carabineros asestaron 

un golpe de Estado lideriado por el General Augusto Pinochet. 

Los felones mili tares asesinaron vilmente al presidente 

Salvador AllenrJ.e y se auto otorgaron facultades legislativas, 

constituyentes y ejecutivas. 

Pinochet siendo ya Jefe del Estado chileno, después de 

dictar una serie de Actas constitucionales, formó una 

comisión en 1978 que bajo sus orientaciones elaboró un 

proyecto de Constitución. 

de 

El proyecto final fue plebiscitado el 

1980. El plebiscito se desarrolló 

excapci6n, sin libertad de expresH•n, 

11 de septiembre 

bajo estad•:i de 

sin tribunal 

calificador, en fin como lo desarrollaYia cualquier régimen 

dictatorial de este planeta. El resultado oficial fue que el 

65.71Y. votó a favor de la Constitución, un 30.1'3'1. en contra, 
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el L 331. da votos en blanco que $e sumaban a la opción 

aprobatoria y un 2.77X de votos nulos. 

La disposii:ión 28 ttansitoria de la Constitución de 

1980, establecit• que en 1988 la población debía recha:::ar o 

no, mediante un nuev•:t .plebiscito la peYmanencia en el poder 

de Pincichet. Fue entonces cuando el pueblo chileno se volcó 

mayortta~iamente con su voto para que el General go1pista ge 

retirara del mando político del pais. 

En diciembre de 1'989, se llevaron a c:abo las elecciones 

presidenciales resultando electo democráticamente para el 

cargo de presidente de la república, el político de oposición 

PatYicio Alwin quien era apoyado por un arco iri5 de partidos 

pol!tlcos. 

Antes de las elecciones mencionadas en el párrafo 

anterior, en el lapso de 1988 a 19691 la Carta de 1960 fue 

sometida a 54 reformas aprobadas por consenso entre la 

oposición demoi:ratti:a y el gobierno, tales reformas abYieron 

paso a la transición democrática en marzo de 1990, 

instalándose en el poder Patricio Alwin. 

La Constitución de 1980 reformada en 1989, a contrapelo 

de la corriente contemporánea, en su Artículo So. hace 

residir la soberanía de la Nación a lo cual agregat ºsu 

ejeYcicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y 

las elecciones periódicas y también, por las ,autoridades que 

esta Constitución establece". 
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El f'\Ytícul•:i 117 del mism•:i in5trumento Jurídico, 

establece en su inciso 3 que •:uando e:w;istan discrepancias en 

mAteria de Yeformas constitucionales entre el presidente y el 

Congreso nacional, el pueblo decidirá vía plebiscito.49 

Si bien en Chile siempre se le ha llamado plebiscito a. 

las consultas poptJlares r-eal L::adas, y le:\ C·:mst i tL1t: ión asi lo 

establece, debe quedar claro que a mi .j'uicic• cuando se trata 

de consultas para modificar o reformar un orden,1miento legal 

se le debe llamar referéndum y no plebiscitc1 • En í.'l caso del. 

Articulo:. 117 de :a ConstitucU0n •-:hilena se esta ablando de un 

referéndum arbitral. 

14.4 EL REFERéNDUM EN PERU 

Perú, a diferencia de Uruguay o de Chile, ne• tiene mucha 

exper lene ia en •:uanto .a •:onsul tar al pueblo l •;,s asuntos 

capitales del país; ha sido una Nación con graves problemas 

de inl;egra•:i•~n social, en la que las diferencias de •:astas 

que impL1siei·on los españoles en la épc•ca de la Cc•lonia, 

subsi!iten c•;m una versión moderna. Esto, aunudo al arribo al 

poder en diversas etapas de lo::\ histc•ria peruana, de regímenes 

milit.an~r; C•:>no•:id•:is por su po.:a afición hacia la democra•:ia y 

49rnformacibn obtenida de ti·Nc1gueiri1,los Siste11as 

Con.<::f j tu.cjonah~.: /beY'or11tu~rjcano$, el Si.~ tema Consti tu.e ion al 

CI> i l •:J>o, pp. 275-282 
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por su marcada 1nclinaci .. ~n ha.:ia el autoritarismo o incluso 

al totalitarismo, ha hecho qL~e en Pert..\ se dificulte 

parti•:ularmente la consolida•:ión de la democracia. 

A pesar de todo lo anterior, los peruC\nos el 31 de 

octubre de 19'93 acudieron a las urnas para participar en un 

referendum cc1nstitu.:1c1nal. Lc•s antecedentes y la historia de 

este su.:eso, necesar ic•s para comprender¡.:::¡ cabalmente, son los 

siguientes; 

En 199(1 se vel'ificaron en r-·erll elecciones prec;:;idenciales 

después de un corto periodo de gobiernos demo·:ráti•:os, en la 

primera vuelta el candidato de F"RG:DEMO <coalici6n de acción 

popular, libertad y el paYtid•:i p1_:.pular cristiano) Mario 

Vargasllosa, obt1...1"''º el ';:.7.5:~ de la votación, derYotando 

apenas a. Alberto FuJím•:iti, político de origen .japonés 

escasamente conc•cido hasta hacía muy po<:o, postulado pot un 

partido que formó él mismo, llamad·J "cambio Su)". Sin embargo, 

la Constitución de 1'379 ex1g:ía que pata que un presidente 

fuera elect•J, ésta deber !a obtener por lo menos el 3G'l. de la 

votü.;i6n 1 por lo que el 10 de junio del mismo ar.o se verificó 

la segunda vuelta. ruJimori encontró el apoyo de partidos de 

izquierda con lo cual emeYgí6 como triunfador indiscutible en 

la segunda vuelta, con el 57Y. de las preferencias 

electoyales. 

Desde el comienzo de su encargo, el presidente tuJimori 

ent· ... 6 en fr ice iones con el Congyeso (de mayor ia opositora) 
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debido principalmente a la instauraci·~n de severas medidas 

econ6micas, que los diputados opositores consideraban una 

traici·~n, Y"' que el presidente durante su campa.Ka electoral 

hab:ía prometido llevar a cabo reformas sin programas de 

austeridad que lesionaran los ingresos de la población. 

En enero de 1992, el Congreso en uso de sus facultades 

constitucionales aprob·~ un presupuesto que habí.a sido 

recha=ado por F'ujimori, ya que este argumentaba que contenía 

un gasto innecesario. El resultado de 1 a lucha entre el 

ejecutivo y el legislativo, fue que el 5 de abril de 1992 

F'uJimori anunció la suspensión de la Constitución de 1979 y 

por supuesto, la disolución del Congreso 11mientras se llegaba 

a una reestructuración del legislativo". Así. mismo se anunció 

que la Constitución de 1979 seria restablecida a principios 

de enero de 1993, sin algunos artículos que pudieran "impedir 

el progreso.del gobierno de la Naciónº. 

En septiembre de 19921 el Yégimen de tuJim~ri logró 

capturar a Abimael Guzmán, temido líder del grupo terrorista 

Sendero Luminoso, lo que representó entr"e otras cosas el 

cree imiento vertiginoso de la popularidad presidencial. 

Abimael Guzmán o el presidente Gonzalo como se hacia llamar, 

.fue cc•ndenado a cadena perpetua y este hacho provocó que se 

empezara a considerar la imposición de la pena de muerte como 

forma de acabar con el terrorismo. 
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El 22 de noviembre de 1·392 se eligió un Congreso 

constituyente democrático, el prc•ceso electoral contó con 

observadores inteYnacic•nales de la OEA. El resultado fue el 

tr.iunfo de la coalicio!•n gubernamental "cambio 90-Nueva 

mayor ia" sin embargo los mas importantes partidos de 

oposición CAPRA, I.::quierda unida y las organizaciones que se 

coaligaron en el F'REDENO> no participaron en el proceso, 

alegando que éste estaba viciado de origen. 

El to. de octubre de 1993, se publicó el reglamento que 

convocaba a un referéndum nacional a verificarse el 31 del 

mistno mes, para aprobar o rechazar el proyecto de Carta 

fundamental 

Democrático. 

constitucional 

elaborada por 

Los puntos mas 

fueron: la 

consecutiva del Presidente, 

el Congreso 

sobresalientes 

Constituyente 

del proyecto 

posibilidad de reelección 

la instauración de un poder 

legislativo unicameral; el fortalecimiento del ejecutivo; la 

adopción de la pena de muerte YI la condena al estatismo. 

El presidente Fuj imor i, amena.: ó con que el caos 

económico y social vendríu si no se aprobaba la Constitución 

y se abriría un nuevo período de inestabilidad, así mismo 

utilizó unas sospechosas o:artas de Abimael Guzmán, en las que 

desde la cárcel reconocía que desde abril de 19'32 se había 

notado una meJoria en el nivel de vida del pueblo peruano. 

El resultado del referéndum aprobó la Constitución con 

el 54Y. de los votos, lo cual resultó un triunfo apretado del 



pYC."'ütden•:e Fuj 1mot i ya que o:uand·.:· 1..1na Const í tuc it$n se ~omete 

a. referér1dLlm, es de esperarse que la votación favorable sea 

por lo menos del 8(•Y., para darle un a.mpl io consenso a la Ley 

fundamental que garantice la estabilidad pol :Ltica }' social y 

no pt•::>voque crisis de constituc1onalidad.50 

14.5 EL REf"ERÉNDUl'I EN PANAHA 

Después de que Colombia se independizó de España en 

1821, Panamá pasó a for1:iar parte de l.a República de Colombia 

y así permaneció hasta 1903 cuando se independizó. 

En 1904 se i:'feó la pr-imera Constitui:íón paname~a, sin 

embargo, es hasta 1941 cuando en Panamá se establece la 

primera Con5titución social de su historia. 

En 1946 se crea una nueva Constitución, que fue 

desconocida hasta 1968 mediante ury golpe militar lider-iado 

por el General Ornar TorriJos; en 1972 los. militares en el 

poder dieron vida a otra Constitución, que sufrió reformas 

pYofundas en 1983 y 1990. 

En 1990 las tropas norteamericanas jnvadieron este 

pequeño país e impusieYon en el poder a G:uil lertno Enadarcl, 

50tnformaci6n obtenida de Voz y voto. núm.10.díciembre 199~ 
?.Ballado.F.uii•orjs trio.nfo pll"rjco. 
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quién supuestamente habia ganado las elecc 1.•:incs 

presidenciales recientemente celebradas, perc• que a opinión 

de los Estados Unidos y de mu•:h•:-s países miembros de la 

comunidad internacional, había sido víctima de un gigantesco 

fraude electoral perpetrado por el grupo en el poder, que 

encabezc..ba como hombre fuerte José Antonio Nor iega de 

filiacbln TorreJlsta, 

Guillermo Endara, una vez consumado su polémico ascenso 

al poder, propuso a la Nación la realizaci~n de un referéndum 
1 

constituyente, para así derogar la Constitución vigente e 

incorporar una nueva Constitución. 

Se l lev6 a cabo el referéndum, pero para sorpresa de 

Guillermo Endara y de los Estados Unidos, el proyecto de 

Constitución fue rechazado por el cuerpo electoral paname~o, 

por lo que en Panamá la Constitución vigente sigue siendo la 

de 1972, 

15. EL REFERtNDUM EN A11itRICA DEL NORTE 

Amé~ica del Norte esta conformada por la parte norte de 

México, Estados Unidos y, Canadá. El referéndum en México es 

el tema de mi traba.Jo, por lo que en este punto, trataré 

solamente el referéndum en Estados Unidos y Canadá. 
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En estos dos paises existe la expel"'iencia del 

r-eferéndum, ambos constituyen democracias consumadas en el 

sentido occidental del término, las diferencias sociales, 

aunque e~isten, no son tan marcadas como en el resto de los 

paises americanos y el número de marginados sociales es 

proporcionalmente inferior al de los paises del reste• del 

continente. Por otro lado, Canadá y Estados Unidos pertenecen 

al selecto grupo de los siete paises mas ricos del mundo. 

Todas estas características hacen que en esa zona del 

hemisferio, el consultar al pueblo no represente un 

desgarramientQ social ni político, y que la clase gobernante 

no le tema a ello sino por el contrario, busque legitimar sus 

decisiones con ~l apoyo popular. 

1:1.1 EL REFERl!NDUl1 EN E. U. A. 

El referéndum ha sido ampliamente aplicado en los 

Estados Unidos de Norteamérica, podría decirse que es hoy una 

institución relacionada eminentemente con este país. 

Si bien la Constitución Nacional no contempla este tipo 

de prácticas, y en su artículo So., explica el procedimiento 

por medio del cual el púeblo puede modificar su Ley 

fundamental, 1 a Suprema Corte ha decid ido que si el 
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referéndum afeo:ta d la forma republicana es cuesti·~n p•::ilii;i..:a 

ajena a su competencia. 

En cuanto a la aplicación del referéndum constitucional, 

Estados Unidos de Norteamérica se adelantó a Suiza, pues en 

1778 las constituciones de Massachusetts y Ne'"' Hampshire 

fueron aprobadas por el pueblo via referéndum. Siguiendo este 

ejemplo en 1820 los estados de Mississipi y Missouri, 

posteriormente en 1821 New York adoptó también el referéndum 

constitucio~al y a partir de 1835 se general izó el 

procedimiento en Estados Unidos. 

Es destacable que si los estados federados han adoptado 

el sistema de referéndum para las reformas constitucionales, 

no haya ocurrido lo mismo con las contadas enmiendas 

constitucionales de la ley fundamental naciona1.51 

1:5.2 El. REFER~l1 EN CAMADA 

Este país, que esta integrado pricipal01ente por 

población de OYigen inglés y francés, que se conforma por lo 

que fueron en algó.n tiempo colonias de Inglaterra y de 

Francia, ha demostrado al mundo la posibilidad de que en una 

nación convi,van dos lenguas diferentes (inglés y francés). 

Sl1nformaci6n obtenida de EncjcJopedia Oaeba1 t .. XXIV 
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Hecho que n•.:• ha estad·:i alQjado de la discusión politica 

civil izada. 

La provincia de Quebec se configura primordialmente por 

una población de origen francés, y ciertos sectores se han 

pronunciado en distintos momentos por la creación de un 

Estado soberano e independiente en esa zona. Sin embargo, es 

Justo mencionar que esas voces no tienen un tono genófogo o 

ul tranac tonal ista, sino que consideran que Quebec y su 

población tienen todas las características que un nación 

independiente debe tener, reconociendo lo importante de 

seguir conservando lazos económicos y de cooperación con 

Canadá. 

El 20 de mayo de 1980, el gobierno de Quebec acudió a 

sus pobladores mediante un referéndum para decidir si se 

aprobaba o no el proyecto denominado ºSoberan,a-Asoc iac iónº. 

Los resultados fueron contradictorios pues a pesar de que en 

la consulta fue wi rotundo "noº al proyecto, posición que 

defendía el partido liberal lideriado por M. Ryan, el partido 

independentista encabezado por Levesque gan6 los dos tercios 

de la Asamblea Nacional. 

El proyecto prop_onia una centralización del poder, 

negando formalemnte la nación de dos pueblos distintos, 

proclamaba la soberanía de Quebec en el plano internacional, 

estableciil. un nuevo Estado soberano dentro de sus opciones 
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internas y externas, pero proponia una aso•: iac i·~n con Canadá 

basándose en sus lazos económico importantes. 

El referéndum arrojó como re9ul tado principal, la 

aprobacil·n de la confederación canadiense con Quebec fc•rmando 

parte de ella. 52 

En 1'993, en el marco de elecciones parlamentarias 

yesur9 i 6 el tema con fuerza, y aún después de los resultados 

se siguió hablando de la vocac i6n independentista 

quebaquence. 

El ganador de las elecciones fue el partido liberal con 

Jean Chretien a la cabetci, obteniendo 178 escaPios contra 79 

que tenia. 

Ch,·etien se apresuró a declarar su compromiso para que 

el pats "siga siendo la meJor opc i6n para Quebec\-.. los 

canadienses-franceses y todos los canadiensesº con lo que 

quiso demostrar que está consciente del desafío de la unidad 

canadiense ante el empuje del bloque quebequence, cuyo 1 íder 

Bouchard diJo que una de sus prior ida.des seria concretar un 

referéndum sobre la soberanía de Quebec (el bloque 

quebequence de corte independentista obtuvo 54 escaños contra 

los 8 que tenia),53 

521nformación obtenida de ,.c,.hr==i s.,,t.,,.i ª="====P=h=i=l=i=p, Chron j que s 
Constitutio»nelles et Adainistratives Etranqres:La situation 

Politique et Constitutionnelle au QuCbec.p.939-971 
531nformación obtenida de La Jornada,27-X-93,p.47 
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Tomando en cuenta que el bloque quebequcnce sólo 

presenta candidatos en Quebec su representación en esta 

provincia resulta definitiva para la promoción de un nuevo 

referéndum que probablemente en poco tiempo estaremos 

analizando. 

16. EL REFERtNDUH EN EUROPA 

Europa sin duda es la cuna de la versión moderna del 

Yeferéndum; la evoluci.~n histól"'ico-politica que ha tenido 

este continente, ha permitido el florecimiento de la 

democracia y con él, la evolución de nuevas formas de 

practicarla, como es l!l referéndum. 

Después de la Revolución Francesa, se reconoció al 

pueblo como ente en quién radica la soberanía, y este hecho 

selló el destino de la aplicación de la democracia en Europa, 

un destino tan innegable que pasó las duras pruebas del 

fascismo, del naz:ismo y del stalinismo. V aunque aón en 

algunas zonas de su territorio su población sigue con 

añeJ!simas disputas, y la lnestabil idad, la muerte y el 

atropello han hecho presa de ellas, esto \se vislumbra como 

una pesadilla., preámbulo de me.jores formas de vida, más 

justas, más democráticas. 
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El referéndum ha sido un elemento muy importante en la 

transfol"mac ión democrática eul"opea. Sui:a, Francia, España, 

han sido algunos de los países que por esta vía, a lo largo 

de su historia democrática han aprobado algunas de sus 

distintas leyes fundamentales. Otros más han incorporado a 

sus constituciones diferentes tipos de referéndums o 

consultas populares. 

Siendo tan basta la experiencia del referéndum en el 

continente e~ropeo, en e-ste trabajo sólo tyataré el caso de 

algunos paises que he Juzgado son los mas representativos de 

la historia del continente. 

16.l EL REFERltNDUl1 EN SUIZA 

"El término referéndum proviene del siglo XVI y contiene 

una reminiscencia de los comienzos estrictamente federales 

d&l gobierno de dos de los cantones actuales de la 

confederación suiza; el Graubdnden y Valais. Esos cantones en 

esa época, no formaban parte de la confederación, sino que 

eran meramente distritos aliados. En su interior co11st ituían 

fedP.raciones de municipios, muy poco unidas. Los delegados 

que enviaban los municipios a la Asamblea General del 

distrito, debían dar cuenta de toda cuestión importante a sus 
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electores, y reclamar instruc•: iones acerca del sentido en el 

qua debía votar". Se llamaba esto estar cc•misionadc• (ud 

au.diendu.JJ et referendu.n.>. 11 54 

La Constitución federal suiza del 29 de mayo de 1874 

<cap. 11: artículos 89 y '30>, complementada por la Ley del 17 

de junio del mismo aKo, dispone que: las leyes federales, los 

decretos de carácter general no urgentes y los tYatados 

internacionales de duración indefinida o superior a 15 años 

se someterán a la aprobación o Yepudio del pueblo cuando 

treinta mil electores <menos del 37. del cuerpo electoral) u 

ocho cantones asi lo soliciten.SS 

Este es el procedimiento que el pueblo suizo ha 

utilizado para rechazar o aceptar los proyectos de ley 

sometidos a su soberana decisión. 

Suiza para muchos ha sido ejemplo de democr.J.c ia, su 

población por siglos ha. disfrutado de esta forma de vida. 

Esto ha formado una conciencia e iudadana part ic ipat iva y 

comprometida con el destino de su país, a pesar de que en su 

peque1'o terYitorio se hablan tres idiomas (italiano, francés 

y el llamado sui:zdach), esto representa una expresión de 

tolerancia sólo posibl~ en los paises democráticos. En este 

próspero ambiente resulta natural el consultar al pueblo. 

54woodrow Wilson, El Estado.p.301 
55Encjclopedia OHEBn,t.XXIV,p.192 
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A mi juicio Suiza junto con los Estados Unidos 

representan el paradigma del ·referéndum. 

16.2 EL REf"ERtNDUH EN ALEMANIA 

La Constitución de Weimar de 1919 establecía en el 

Articulo 76 el referéndum constitucional y en el 73 el 

legislativo con carácter facultativo.56 

Esta Constitución fue suprimida por el Estado 

ultranacionalista que encabezaba Hitler, ~ediante una ley que 

confirió plenos poderes a Adc•lfo Hitler el 23 de marzo de 

¡933.57 

A la caída del régimen nazi se dio la separación de 

Alemania en dos paises1 Alemania Federal y Alemania 

Democrática. La segunda de corte socialista y la primera 

incorporada al mundo de occidente. 

La ley fundamental de la Reprtblica Federal Alemana 

dispuso en su articulo 118 (sobre la Yeorganización 

territorial)1 11 la reorganización territorial que comprender 

los L.3.nder de Baden, Wurlemberg-Baden y Wurlemberg-Hohenzo 

Lleun podrán et'ectuarse fuera de las disposiciones del 

56Jde• 

37a.vergottini,De,.echo constitucional co•parado,p.455 
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artí..:ulo :2'3 mediante convenio entre los L.3.nder interesados. 

Si tal cc0nvenio no llegare a concretarse, la reorganización 

será dispuesta por ley federal que deberá prever un 

plebiscitoº. 

Cuando los alemanes de ambos paises, el 3 de octubre de 

1990 decidieron volver a formar uno sólo, convinieron en que 

Alemania Democrática se incorporaría a Alemania f"ederal, de 

esta manera adoptaron la Constitución de Alemania Federal. 

16. 3 EL REF"ER*NDU11 EN ESPMA 

La Constitución espaf\ol a de 1931, est abl ec i ó el 

siguiente procedimiento para que el pueblo pudiera decid ir 

mediante el ·referéndum 1 as leyes votadas por las Cortes: 

Según el Articulo 60 era necesaYia la solicitud por 

parte de 154 del cuerpo electoral, sin embargo, la 

Constitución, las leyes complementarias a la misma, las de 

ratificación de convenios internacionales inscritos en la 

sociedad de las naciones, los estatutos regionales y, las 

leyes tributarias estaban exentas de este recurso. 

El general Francisco Franco, en 1 '336 tomó el poder por 

medio de un golpe de estado, que trajo consigo una sangrienta 

y despiadada guerra civil, para completar su obra dictó 
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siete leyes fundamentales que armaron un sistema autoritatlo, 

de mando personal. 

Franco sólo pudo ser retirado del poder por la muerte 

que lo alcanzó de manera natural, y entonces se dio una 

transición pol í.tica en la que la derecha, el centro, y la 

izquierda e5pa~ola lograron ponerse de acuerdo, apoyados en 

la figura de equilibrio que significó en esos momentos el Rey 

Juan Carlos. La tra.nc isi6n se logyó debido a la 

determinación, la convicción y al amor por la paz que 

tuvferon en aquellos momentos las principales fuerzas 

pol iticas españolas. En resumen, los espaR'oles habiendo 

conocido los est:ragos de la guerra civil, estuvieron 

dispuestos a concertar todo, antes que la guerra. 

El resultado fin al de este proceso fue que en 1978 se 

votó por la via del referéndum la Constitución que hasta la 

fecha rige la vida del pueblo español. 

En ella se contempla el referéndum y otras vías de 

participación directa del pueblo en los asuntos públicos. 

El capitulo segundo, sobre la elaboración de leyes, 

ademAs de explicar el procedimiento para aprobar, modificar, o 

derogar las leyes orgánicas, entendiendo como leyes orgánicas 

las relativas al desaryollo de los deYechos fundamentales y 

de las 1 ibeTtades pObl icas; en el articulo 87, otorga al 

pueblo la posibilidad de que mediante la iniciativa popular 

promueva una ley, aunque pide 500 000 firmas de ciudadanos en 
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capacidad de votar y sin que en lo tYatante a materia propia 

de ley orgánica, tributar ia.s o de carai.:ter internacional 

proceda este dere•:ho. 

Por otro lado, y concentrándonos más en nuestro tema, 

encontramos que en el capitulo de referencia. el Articulo 92 

establece lo siguiente: 

11 92.1 Las decisiones políticas de especial trascendencia 

podrAn ser sometidas a referéndum consultivo de todos los 

e iudadano5. 

2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante 

propuesta del presidente del gobierno, previamente autorizada 

por el Congreso· de los diputados.º 

Así mismo el Artículo 151 correspondiente al capítulo 

tercero (sobre las comunidades autónomas) otorga el derecho 

de YeferéndÜm a los e iudadanos de estas comunidades cuando 

quieran ampliar las competencias de las mismas". 

Por último, el Articulo 168 ordena que: 

"168.1 cuando se propusiere la revisión total de la 

Constitución o una parcial que afecte al titulo preliminar al 

capitulo segundo, sección primera del titulo primero o al 

titulo segundo, se procederá a la aprobación del principio 

por mayoría de dos tercios de cada cámara y a la disolución 

inmediata de las Cortes. 
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2. Las cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y 

proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que 

deberá. ser aprobado por mayor ia de dos tercios de ambas 

cámaras. 

3. Aprobada 1 a reforma por 1 as Cortes generales, será 

sometida a referéndum para su ratificaci·~n. 11 

Resulta interesante comentar que la misma Const i tuc i6n 

da vida a una Ley orgánica del referéndum. 

16. 4 EL REF"ERl!:NDUl1 EN INGLATERRA 

A finales del siglo XIX el hombre inglés desconocía el 

nombre de refeYéndum, fue sir Henry Maine quién en su 1 ibro 

6obierno popular publicado en 1885, primero reveló a la 

opinión p(&bl ica esta "más rec lente invención democrática," 

aunque para Maine el referéndum era simplemente a reductio ad 

•bsurdum de democracia.58 

Sin embargo, resulta conveniente mencionar que por 

aquellos aR'os habla otros pensadores ingleses que 

consideraban oportuno incorporar a la Constitución el 

referéndum, como el distinguido abogado Oi~ey. 

58v,Boonar,picey and the refor• of the constitution,Public 

law,winter 1985,p.658 
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Es hasta los 70s que debido principalmente a la pérdida 

de ct·edibil idad del sistema de partidos pol it icos, se 

introduce en la Constitución la posibilidad de consultar al 

pueblo mediante el referéndum. 

La población en los 70s comenzó a cuestionar si el 

sistema partidista era capaz de asegurar que el punto de 

vista de la mayoría se re~petara. 

Er1 1975 se consultó la opinión del electorado respecto 

de si Gran Bretaña deberia estar o no en la Comunidad 

Europea¡ cabe mene ion ar que con anterioridad a este 

referéndum popular, el Parlamento ya había votado a favor de 

la incorporación de Gran Breta~a a la Comunidad Europea. 

En 1977 el Parlamento insertó una provisión de 

referéndum como un acto importante respecto del status de 

Escocia y Gales dentro del Reino Unido. 

16.~ EL REFERtNDUM EN FRANCIA 

La Revolución Francesa está considerada como el ideario 

teórico del referéndum consti tuc lonal moderno, ya que en 

relación al proyecto de Constitución de 1793, la Conven..::i6n 

inspirándose en Rousseau y en Condoro:et, votó una resolución 
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que exigía que toda Constitución tendría que ser aceptada por 

el pueblo. 

A excepción de las constituciones de 1791, 1848, 1875 

todas las demc1s constituciones francesas han sido aceptadas 

por los ciudadanos de ese pais mediante su voto. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, Francia sometió 

sus textos fundamentales a referéndum. Así la Constitución 

del 27 de octubre de 1946 fue aprobada por esta vla y lo 

mismo ocurrió con la Carta Constitucional de 1958. En ~rancia 

su Ley fundamental establece la necesidad de acudir a 

referéndum cuando un proyecto de reforma constitucional no se 

apruebe en la segunda lectura por mayor ia de dos ter e ios de 

la Asamblea nacic•nal, o por mayoría de tres quintos en cada 

una de las CAmaras. Tiene aplicación también si lc1 reforma 

constituc:ional se refiere a la existencia del ConseJo de la 

Repdbl ica y éste no a prestado su confo1·midad.S'3 

16.6 EL ~DUl1 EN RUSIA 

Rusia, como parte de la Unión Soviética, c:onsideraba la 

posibilidad de ~onsultar al pueblo, la ~onstitución de 

U.R.S.S. de 1936 autorizaba en su articulo 49 al presidium 

SS'Jnformación obtenida de la Enciclopedia OHEBA,t.XXIV,p.191 
y 1'33 
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del Soviet SLlpremo a "real i.::ar consultas populares. Ya sed 

por iniciativa propia .::.• a petición de una de las Repúblicas 

federadas", para modi f icai: iones 

constitucionales ya que el articulo 146 dispuso: "en la 

constitución de la U.R.S.S. sólo pueden introducirse 

modificaciones por decisión del Soviet Supremc• de la U.R.S.S. 

adoptada por una mayoria no inferior a los dos tercios de los 

votos en cada una de sus cámaras".60 

En la acelerada transformación de la Unión Soviética, 

resulta necesario comentar que el referéndum jugó un papel 

determinante, pues fue utilizado para que las poblaciones de 

las repdbltcas integrantes de la Unión, decidieran si querían 

pertenet.:ar mas a ésta. La historia es la siguiente: 

En la primera etapa de la Unión Soviética como país, el 

reconocimiento a la autodeterminación de los pueblos fue 

pieza fundamental. Sin embargo, Stalin quién dirigid 

cruelmente 'los destinos de la Unión Soviét ica 1 fue el 

encargado principal de desvirtuar este prin•:ipio, nul ifii:ando 

el derecho de secesión, movilizando a los pueblos a su 

voluntad, rusificando al país entero. 

Esta política perduró y alln se fortaleció desopués de la 

muerte del ca•arada Stalin. Aunque se debe mencionar que hubo 

intentos por regresar al primer espir i tu que dio vida a la 

Uni6n Soviética, mismos que corrieron a cargo de Kruchov. Sin 

embargo, no fue hasta que llegó al poder MiJail Gorbachov 

60Enciclopedia . .jurídica O•eba, t~XXJV,p.192 
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cuando criticando la política stalinista ~e al~ntó el 

despertar de los nacionalistas de la~ diferentes repúblicas, 

abriéndose la caja de pandora del conflicto de las 

nacional ida.des, que trajo como consecuencia fatal la 

desaparición de la Unión Soviética. 

Gorbachov se deshizo en intentos por conservar la unidad 

soviética, por lo que el 3 de abril de 1990 fue aprobada una 

ley que el mismc• impuls6, de titulo 11 ley sobre reglas de 

solución de los asuntos relacionados i:on la salida de las 

repóblicas de la Unión Soviética". 

Esta ley, imponía el referéndum como vía pa\•a que el 

pueblo decidiera si deseaba que su república siguiese o no 

formando parte de la Unión Soviética. 

El procedimiento era el siguiente: 

El Soviet Supremo de la rep1lbl i•:a de la Unidn era el 

facultado para tomar la decisión de realizar el referéndum, 

pudiendo ser a petición de un .juez o de e ierto número de 

ciudadanos de dicha repóbl ica; el referéndum se debía 

realizar en el lapso de seis meses como mínimo y nueve como 

tHximo a partir del dictamen del Soviet Supremo; sólo tenían 

derecho a participar los ciudadanos con residencia en la 

repdblica de que se tratara CArt.2o.>; se necesitaba que las 

dos terceras partes de 1 os e iudadanos con derecho a votar 

aceptara la secesión, para que se aceptara la resolución 

<Art. 6). 



.:',. 

114 

Una vez 1 ibtado este .:0bstáculo se tenia pYev isto dictaY 

un per .iodo de cinco años para solucionar todos los asuntos 

que a raíz de la decisión secesionista suYgieran CArt. 14). 

En el i.\l timo año de este período, 1 a 1 ey otorgaba el 

derecho a reconsiderar, y si la dé.: ima parte de los 

ciudadanos lo solicitara se podia convocar a un nuevo 

referéndum <Art. 19). 

La ley también consideraba que en el caso de que el 

resulta.do de la consulta arr-oJara un 11 no 11 a la secesión, sólo 

dentro de diez años existiría la posibilidad de convocar para 

este efecto a un nuevo referéndum CAYt. 10). 

Resulta interesante mencionar, a propósito del Art. 6 de 

la ley en cueSt i6n (que pide el voto de las dos terceras 

partes de los ciudadanos para aprobar la separación>, que por 

ejemplo los estonios constituyen el 61Y. de la población de su 

repóbl ica, ·los 1 i tuanos el 52%, los mol da.vos el 64&, los 

ucranianos de occidente menos de lá mitad, por lo qua es 

Justo mencionar que independientemente de las repóblicas del 

Báltico, mas del 70Y. dela población se manifestó a favor de 

la separación.61 

F"inalmente la Unión Soviética desapareció por la propia 

decisión de sus puebios y por suce9os políticos que la 

apresurar-en. Gorbachov perdió .el poder y al mando quedó Boris 

61tnformación obtenida de M.Bec:erra Ramirez,EJ factor 

Jurídico en la Trt1.nsfor•aci6n de Unión Soviética a la 

Co•unidad do? Estados lndependiento?s. 
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Yeltsin quién impulsó una malograda o:omLtnidad de est:ados 

independientes, en la que no forma parte todas las rep~blicas 

que una ve.: conformaron la Uni•~n Soviétio:a, y en la que él, 

sólo representa a Rusia. 

En Rusia como rep\\bl ica única, Boris Veltsin, 

excomunista rabiosamente anticomunista, en el poder se ha 

comportado como un reyesuelo que pone y dispone lo que le 

place , sin importarle la ley, la moral, o la opinión de sus 

gobernados. Atrás quedó el discurso democrático de Gorbachov, 

atrás quedó la libertad de expresi·~n, y se volvió a la 

actitud cobarde de negar la pluralidad de ideas. 

Boris Veltsin, abrumado por la imposibilidad de imponer 

su voluntad en la Cámara de Representantes del Pueblo 

(integrada en su mayoría por comunistas>, decidió disolverla 

arbitrariamente, acto que no representa en nada. a un 1 íder 

democ:rAtico, sino al incapaz dictador que ante su ineficaz 

capacidad política, opta por el aplastamiento y la violencia, 

Veltsin uólo apoyado por los cañones y las metralletas pudo 

dominar a los legisladores. 

Después de tan atroz hecho, propuso una nueva 

constitución al pueblo ruso, caracterizada por la ampliación 

de facultades al presidente. 

En diciembre de 1993 por la vía del referéndum fue 

aprobada la nueva constitución, en un proceso electoral 

reinado por el abstencionismo. 
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El referéndum al que hacemos mención tuvo los resultados 

siguientes: el 52. lY. de los ciudadanos •:on capacidad de votar 

acudió a las urnasJ el 707. de los sufragios emitidos fueron 

favorables para el proyecto constitucional, es decir, sólo 

aproximadamente el 30'l. de los rusos empadronados aprobaron la 

Carta Magna que regirá los destinos de su patria.62 

Es destacable que conjuntamente al referéndum se 

desarrolló el proceso electoral para elegir a los nuevos 

representantes del pueblo, perdiendo el partido de Vel tsin 

las elecciones, y alzándose como virtual triunfador aunque no 

con la mayoría, el partido liberal democrático, que tiene 

como cabeza a Zhirinovski, li.der fascista que ha puesto a 

temblar a todo. Europa. O sea que aunque Sor is Vel tsin logró 

hacer los cambios constitucionales que deseaba, tendrá que 

seguir batalland6 con un poder legislativo no integrado por 

sus incondicionales, tal vez hasta que su poca paciencia y 

sus limitadisimos recursos pol{ticos, se agoten, o hasta que 

el pueblo ruso despierte de su pesadilla y lo eche del poder. 

62oatos obtenidos de La Jornada.13-XII-93,pp.1,48 
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CAPITULO VI. CONCLUSIONES, PROPUESTA DEL TRABAJO 

17. TRANSICION DEL SISTEMA DE REPRESENTACION 

INDIRECTO AL SISTEMA DE REPRESENTACION 

SEMIDIRECTO 

A Enero de 1994, nuestra Constitución ha sufrido 

reformas que en parte de lo escencial han modificado al 

proyecto de Nación que emergió después de la Revolución 

Mexicana, y que se expresó en la Constitución de 1917. Dichas 

reformas se dieron sin consultar a la población, sin 

preguntarle si quería o no que nuestra revolución fueYa 

reformada. 

Hubo muchas organizaciones no gubernamental es, muchos 

intelectuales, que criticaron las reformas y su contenido 

ideológico, de hecho, se dio un debate nacional acerca de lo 

conveniente o no de modificar nuestra Conntitución. Sin 

einbarg~, los promotores de dicha reforma Jamás pudieron tener 

un sensor fidedigno y exacto de lo que el pueblo querí.a en 

realidad, sólo contó con su vocación por el cambio y las 

opiniones expresadas en los medios de comunicación. 

Nuestro pa:Ls ahora se desgarra en una lucha armada 

(principalmente en el estado de Chiapas>, en la que quienes 

se han alzado en armas, reclaman entre otras cosas, el 

despoJo y la falta de tierra para los campesinos indígenas, 
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reclaman que la propiedad la tierra está c.oni:entrada en 

latifundios simulados. 

La reciente reforma a nuestro art !culo 27 

constitucional, modificó la tenencia de la tierra que después 

de la Revolución se heredó, de hecho, reconoce que ya no hay 

latifundios por afectar, ni tierra por repartir. 

Por otro lado, este mismo grupo armado en la sierra de 

Chiapas, de nombre EJército Zapatista de Liberación Nacional, 

reclama que la entrada de nuestro país al Tratado de Libre 

Comer e io, el lo. de enero de 19941 
11 representa la 

aniquilación" de las comunidades indigenas me~icanas. 

Este es un simple ejemplo de la reacción que pueden 

tener sectores Ce nuestra población, cuando sienten que no se 

les ha tomado en cuenta en la toma de decisiones 

fundamentales, que afectan la vida económica y política de 

nuestro pais, por eso sostengo que México debe avanzay hacia 

mejores formas de practicar su de~ocYacia, hacia mejores 

formas de Yeconocer que la soberanía radica en el pueblo y no 

en los gobernantes, antes de proponer reformas a las 

instituciones que heredamos de la Revolución. 

El sistema representativo que los sabios constituyentes 

del 17 nos legaron, se ha agotado, pYincipalmente por la 

continua modificación de la Constitución emergida de la 

Revolución y ante esto propongo que nos traslademo~ mediante 

las reformas const i tui:: ion al es necesarias, del sistema 
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al sistema representativo 

18. PROPOSICION DE REFORHA A LOS ARTICULOS 89 

f"RACCION X, Y 135 CONSTITUCIONALES 

El Articulo 89 fracción X dice lo siguiente: 

Articulo 89. "Las facultades y obligaciones del 

Presidente son las siguientes: 

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados 

internacional es, sometiéndolos a la aprobac i6n del senado. 11 

Propongo que el Articulo 89, fracción X quede como 

sigue: 

Las facultades y obligaciones del Presidente son las 

sigui entesa 

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados 

internac tonales, sometiéndolos a la aprobación del senado. 

Pudiendo someterlos después a referéndum consultivo de todos 

los ciudadanos ••••• 



120 

lntroduo: iendo el referéndum consultivo en esta. trace ión 

del artícL1lo 89 const i tuc ion al, podrían legitimarse 

plenamente mu 1:has decisiones pol it ico econ•Smicas (como el 

Tratado de Libre Comercio> que afecten a nuestro país, 

evitando asi el sentimiento de exclusión que muchos mexicanos 

pueden sentir, e impidiendo de igual forma que se imponga la 

decisi&n de una sola per~ona. 

Si existiera la posibilidad Juridic,a (aunque ésta sólo 

fuera discrecional) de que el Presidente consulte a su pueblo 

sobre la aceptac i6n o no de un tratado internac: ional, el 

Ejecutivo, tendría la oportunidad de convenceY a la población 

de las bondades del proyecto, no imponiendo su voluntad, 

alejándose de .la del pueblo. Por otro lado, este último 

podría presionar por los 

real izara un referéndum, 

medios legales, 

y aunque el 

para que se 

resulta.do no 

constituyera mas que una. consulta, yo quiero sa~er de un 

Presidente inteligente que se atreva a desafiaY la opinión de 

su pueblo cuando ésta se ha expresado y medido p\lbl ic:amente. 

Actualmente el Articulo 135 constitucional dice lo 

sigui en ter 

"Articulo 135. La presente Cc•nst i tuc i ón puede ser 

adicionada o reformada. Para que las adii:iones o reformas 

lleguen a ser p~rte de la misma, se requiere que el Congreso 

de la Unii!in, por el voto de las dos terceras partes de los 

individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que 
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estas sean aprobadas por la mayori.l de las legislaturas d~ 

los Estados. El Congreso de la Unión o la Comisión permanente 

en su caso harán el c6mputo dn los votos y de las 

legislaturas y li' declat·acio!in de hi:i.ber sido aprobadas las 

adiciones o reformas.'' 

Propongo que el Articule> 135 se le adicione otro 

párrafo, que dioa lo slguientet 

Articulo 135. 

Adem.é.s de cumplir con los requisitos mencionados en el 

párrafo anterior, siempre será necesario el referéndum 

popular cuando se propusiere la revisi6n total de la 

Constitución, o la supresión, restricción o substitución de: 

I. La soberania popular. 

II. El régimen representativo, democrático y federal. 

III. Las garantias individuales. 

IV. Las relaciones del Estado con las iglesias. 

V. La no reelec~ión presidencial. 

VI. Los requisitos para ser Presidente. 

VII. Las garantías sociales en materia obrera y agrario. 

Estos son los principios que Juzgo sólo deben ser 

cambiados, mediando la consulta popular. 
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- Que la soberanía radique en el pueblo es sin duda el 

basamento indispensable para la formación de un Estado juste•, 

libre, democrático; es, también, el principio que estimuló la 

real i=acio!•n de este trabajo. Si 1 a Ley Suprema reconoce que 

la soberanía radica en el pueblo, se ha dado el principal 

paso para llegar a un Estado democrático, por eso este 

principio debe defenderse con toda la pasión que podamos 

expresar ya que sin él, nos perder iamos en 1 a oscuridad del 

totalitarismo. 

- Nuestra Constitución consagra en su Articulo 40, que: 

"es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una 

repó.bl ica representativa, democr.itica, federal, 11 
• Este 

principio sólo debe ser' modificado, a mi entender, por la via 

soberana del referéndum, y no creo caer en una contradicción 

al proponer la traslación del sistema representativo 

indirecto al sistema representativo semidirecto, pues en el 

segundo caso no se prescinde de los representantes, sino que 

se coadyuva al eficaz ejercicio de sus funciones, se les 

alienta y en algunos ca.sos se les deslinda de una pesada 

responsabilidad histórica. No propongo eliminar el sistema 

representativo mexicano, sino enriquecerto, consolidarlo. 

Por otro lado la República democrática que enarbola 

nuestra Constitución, debe ger defendida hasta con la sangre 
• 

si es necesario. Nuestra Constitución de hecho se apega a la 

concepción contemporánea de la democracia occidental, régimen 

político en el que el pueblo gc•bierna y lo gobiernan, en 
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donde los seres humanos cuentan con garant ia~ a sLts deYe•:hos 

individuales y sociales, en dc•nde la división de poderes es 

elemento consagYado, en donde por la vía del voto se nl ige a 

los gobernantes, y ex1ste una plural·idad de ideas y como 

consecuencia de partidos pol iticos. A esto, se debe sumar la 

definición que la misma Constitución hace de la democracia en 

su Articulo 3o., donde considera a la democracia 11 no 

solamente como una estructura jurídica y un régimen político 

sino como un sistema de vida fundado en el constante 

meJoramiento económico, social y cultural del puebl 0 11 f de 

todo esto se desprende que además de la democracia pol itica 

nuestra Constitución consagra la democracia social, 

principio, que repito, no debe ser cambiado sino es por 

voluntad del pueblo, manifestada de forma directa. 

Por Oltimo, el carácter federal que nuestra RepUbl io.:a 

tiene, se ha logrado por la experiencia histórica en la que 

se derramó mucha sangre para que finalmente se pudiera 

reconocer el mosaico cultural que forma nuestra patria. 

Ademas, aste principio es el vinculo que nos une a todos los 

mexicanos, por lo que consultar al pueblo para su 

modificaci·~n Y"esulta indispensable. 

- El ya fallecido ilustre maestro de la facultad de 

derecho de la U.N.A.M. don Alfonso Noriega, sostenla que las 

garant ias individuales "son derechos naturales, inherentes a 

la per~ona humana, en viY"tud de su propia naturaleza y de la 

naturaleza de las cosas, que el Estado debe reconocer, 
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respetar y proteger, mediante la creación de un orden 

jurídico y social~ que permita el libre desenvolvimiento de 

las personas, de acuerdo con su propia y natural vocaci1~n, 

individual y socialº. 

Tengo la convicción de que semejantes derechos del 

gobernado no deben ser Jamás suprimidos de nuestra Carta 

Fundamental, y su modificación sólo es comprensible si es por 

la voluntad popular, expresada mediante el sufragio. 

- Papel central y determinante en nuestra histc•r ia le ha 

tocado Jugar a la Iglesia; sirvió de pretexto paYa que un 

pueblo esclavizara a otro, pero también fue la que encarnada 

en humanistas como Fray. BaYtolomé de l.as Casas, luchó por el 

respeto a los derechos y dignidad de los indígenas. Sin 

embargo, son muy pocos los momentos en los que la Iglesia 

como institución, ha desempeR'ado un papel favorable a las 

causas mas Sentidas y Justas de los mexicanos; fue la Iglesia 

la que combatió en la conciencia de los criollos, mestizos e 

indios, al cura Hidalgo y a Morelos, importantes sectores de 

la iglesia trajeron a Maximiliano, e intentaron manipular con 

la fe la voluntad del pueblo de México; fue la Iglesia como 

institución, la que por su capacidad económica, constituía un 

Estado dentro del Estado el siglo pasado, haciendo neces<'J.r ia 

la actuación de Juárez para desmantelar ese grupo de poder • . 
La modificación de las relaciones de la Iglesia c.:-n el 

Estado, la modificación de los derechos políticos de los 
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minigtros de culto, deben 5Cf consultad•:>S por la viw del 

teferé'ndum. Al césar le• que e5 del césar, y a dios lo que es 

de dios. 

- Este pueblo sufrido y noble, fue capaz de al~arse en 

armas paya evitar la par manen..: ia en el poder de un sólo 

hombre y de un oligárquico grupo de interés, fue capaz de 

seguir la prédica de Madero de "sufragio efectivo, no 

reelección". Esas cuatro palabras levantaron al pueblo en 

armas contra el régimen de Porfirio Diaz, esas cuatro 

palabras constituyeron la punta del iceberg de 1 a 

manifestación de la inconfoYmidad popular ante la situación 

de marginación, de abuso, que sufrían los mexicanos más 

pobres Cque eran la mayor ia) y, alentaron a sectores 

importantes de la pequeña el ase media i 1 ustrada a expresar 

las ideas de Nación que tenían, todas ellas diferentes a la 

que proponía el régimen porfirista. 

Obregón estuvo a punto de reelegirse pero el destino, 

algunas veces sabio, se lo impidió, desde entonces permanece 

inquebYantable el pYincipio de no reelección. Si nuestra 

clase política y nuestra población están preparados para 

permitir la reelección sin alterar el orden democrático, sin 

que sea México nuevamente el país de un sólo hombre, toca al 

pueblo decidiYlo mediante el sufragio. 

- México ha perdido más de la mitad de su territorfo por 

la ambición de otras naciones, ha sufrido la imposición en el 
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poder de un extranjero. No creo que resulte exagerado pensar 

qL1e intereses de otro pais pueden intentar apoderarse de 

nuestras riquezas. Sin duda, facilitaría este propósito que 

nuestra Constitución permitiera al no nacido en México hijo 

de no nacidos en México, ser el Presidente de la Repilbl ica, 

pero creo que sólo el pueblo, en ejercicio pleno de su 

soberanía le toca de~idir que requisitos debe cumplir quién 

aspire dirigir los destinos de nuestra nación. 

- Los pobladoYes del mundo, se debatieron en alguna 

etapa histórica por la propiedad de la tierra. En nuestro 

país se ha repa:rtido la misma tierra en varias ocasiones; en 

la Colonia se crearon los latifundios de los peninsulares 

<aunque es Justo decirº que Be respetó algunas porciones de 

~ierra que se les entregó en propiedad a grupos indígenas) J 

después de la Independencia nuevamente se repartió la tierra, 

ahora, entr? la naciente población me:dcana, quedando como 

siempre alejados del reparto los más desprotegidos, los más 

pobres. Para empeorar esta situación, añ'os después, Porfirio 

Díaz emitió la ley de teYrenos baldíos, en la cual se 

desconocían los títulos de µropiedad que sobre algunas 

tierras tenían grupos indígenas desde la época de la Colonia. 

Se formaron las hacien~as y se dieron los abus~s. 

Repartir la tierra en unas cuantas manos, en algunos , 
casos conllevó la producción agrícola competitiva, pero al 

mismo tiempo el abuso y casi la esclavitud de muchos 

mexicanos, mismos que se levantaron en armas para derrocar al 
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régimen de porfirista, y asi, lograron recuperar tierrQ 

despojada, o se las otorgaron a quienes la trab~.iaban~ Su 

obJetivo se cumplió parcialmente, lZI Constitución prohibe los 

l at ! fundios. 

Si por la t ierr-a nuestrc•s abuelos dieron la vida, unos 

cuantos de nosotros no podemos dec iclir por el destino de 

ella, sólo el pueblo de Mé"ico, con su vote•, debe ser el 

facultado para modificar la forma de tenencia. 

En otro orden de ideas, nadie puede negar la situacitin 

de explotación en que deJó al ser humano la Revolución 

Industrial, Wiicamente mediante el pundonor y la valentía de 

los lideras obreros, se logró el rec:onocimiento de derechos 

indispensables para que desarrollaran su labor 

humanitariamente. 

Los me>Cicanos debemos estar orgú.l losos de que nuestros 

constituyentes del 17 hayan tenido la visíl.in de incoJ"porar a 

nuestra Constitución los derechos sociales. Nuestro actual 

artículo 123 constitucional representa en mucho~ sentidos el 

obJetivo que persiguen los obreros del mundo, al mismo tiempo 

es parte fundamental de la ideología que mueve nuestra 

economía; nuestra Constitución antepone los derechos de los 

obreros sobre la productividad de las industrias. No niega el 

progreso econllmico, la elevación de la productividad, pero no 

permite que esto se dé abusando del tl"aba.Jador. 
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Permitir que la de•:isión de uno o de algunos modifique 

este principio, a mi Juicio representa no reconocer la 

importancia del mismo, y no darle valor al esfuerzo de los 

obreros. Por eso considero que s~·lo mediante la consulta 

directa al pueblo debe darse alguna modificación a este 

postulado. 
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