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INTRODUCCION 

En este cierre de milenio, nuestro pais esta viviendo una nueva etapa de 

dernocracia, al poderse apreciar que ya no s61o es gobernado por un parfido 

politico que en las elecciones, la ciudadania ha buscado e intentado nuevas 

formas de gobernabilidad, que le han ofrecido las distintas ideologias 

politicas de que goza nuestro Estado. 

En las sociedades modernas y democriticas 10s partidos politicos juegan una 

serie de relevantes funciones para el Estado. La importante contribuci6n a 10s 

procesos electorales y a la integraci6n de las institnciones de representacibn y 

gobierno, en que 10s partidos politicos son actores fundamentales; a la 

socializaci6n politica, a al formation de opinion pcblica o a la dinimica de 

partidos que ofrece a la ciudadania diversas opiniones de proyectos y 

prograrnas politicos, al tiempo que permite un juego institutional necesario a 

la vida democritica. 

Los sistemas electorales pretenden resolver la necesidad de traducir en 

representaci6n politica el principio de la soberania popular y la voluntad 

ciudadana expresada en el voto. Sin embargo, como es sabido, no existe una 



for~nola unica para transformar voto en corules; las posibilidades de hacerlo 

son multiples y pueden incorporar una gran diversidad de variables, existen 

dos principios bisicos de representacibn politics: el mayoritario y el 

proporcional, pero ambos pueden materializarse de muy diversas maneras e 

incluso combinarse, dando lugar a una amplia gama de opciones y diversos 

sistemas electorales. 

Si actuallnente el sistema de gobierno en el que vivimos, manifiesta que esta 

gobernnndo con democracia, debe aplicarla y no s61o mencionarla, ya que si 

no hace lo primero no puede existir una credibilidad ante la sociedad que 

actualmente enfrentamos. 

La funci6n de 10s procesos electorales como fuente de legitimidad de 10s 

gobiernos que son product0 de ellos, ha crecido en el Qmbito national; ya que 

las elecciones son la forma legal para dirimir y disputar lo politico en las 

sociedades, el fen6meno electoral adquiere una relevancia y complejidad 

crecientes, que ha captado la atencibn de politicos e intelectuales que 

reconocen la necesidad de enfrentar con eficacia la prictica electoral. 



CAPITULO 1 CONCEPT0 DE ESTADO 

A )  PRINCIPIOS BASlCOS DEL ESTADO MEXICANO. 

A 1 )  LA SOBERANIA NACIONAL. 

Pocos conceptos  han s ido tan debat idos y compartidos a lo  largo de  10s 

i ~ l [ i ~ i i o s  atios c o ~ n o  lo e s  la Soberania .  A pesar  de que  hace m i s  de  

n i c d ~ o  s ig lo  s e  aseguraba que  esta idea y todo lo relacionado con la 

Sobel-ania deberia  considerarse  coxno resuelto; sin embargo la 

contl-ovcrsia s igue hasta nuestros  dias  aunque en t6rminos tnuy 

(li\,c~.sos a aquel los  en que s e  planteaba en la tercera dkcada de este  

s iglo.  

1.~1s diferentes  const i tuciones polit icas del Estado Mexicano han 

~wctendido  resolver 10s problemas de  st1 epoca.  Por  e l lo  las primeras 

Const i tuciones mexicanas, las de  1814 y 1824, contenian en su s  

p r i~ t~c t -o s  ar t iculos  la idea d e  la soberania  e independencia de Mixico .  

Nuestra a c t t~a l  Const i tuci6n,  al igual que su antecesora de 1857, sc 

ocupa de la idea de la Soberania  despues de  hacerlo de  las garanlias 

i~ id iv idua les  de  la nacionalidad y de  la c iudadania .  
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lil ar t iculo 39 Constitucional sefiala que:  " La soberania  nacional 

reside esencial  y originariamente e n  el pueblo. Todo poder p~ ib l i co  

dimana del  pueblo y s e  instituye para  beneficio de  este.  El pueblo 

tiene, en todo tiempo; el inal ienable  derecho de  alterar o lnodificar la 

fortna d e  st1 gobierno". I 

Al concepto de Nacion se  le o torgo  un s ignif icado esencialmente 

conservador ,  lo  usaron 10s contra  revolucionarios  franceses y 10s 

moni rqu icos  de  aquel entonces. A la Naci6n la entendian esos 

pcnsadores,  coma  la historia del pa i s  la  cual  tenia el  derecho de 

permanencia,  de  impedjr  cualquier  movimiento violento que  pudiera 

romperla.  " En cambio,  la nocion del pueblo en el pensamiento de 

IIOIJSSEAU, e s  la idea de  la Revoluci6n Francesa, e s  la idea de la 

l ibertad, e s  el anhelo de  10s hombres para  alcanzar la felicidad y 

realizar 1111 d e s t i n ~ " . ~  

CASTILLO VELASCO, const i tuyente  y exegeta  del Cbdigo  supremo de  

1857, escr ibio:  " La soberania e s  l a  potestad suprema que  nace de  la 

propiedad que  el pueblo  y el hombre  tienen de  s i  mistnos, de su 

libcrtad y de  s u  derecho ... Reside,  d ice  el ar t iculo 39 Constitucional,  y 

no residio, porque aunque para e t  es tablecimiento de  un gobicrno 

delega a lgunas  de  las facul tades  de su Soberania ,  ni las delega todas, 
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t n i  clelcga a lgunas  irrcvocablcmente. Encarga el e jercicio de algunas de 

esas  facul tades  y atribuciones a aquel los  funcionarios pfiblicos quc  

establece;  pero  conservando s iempre  la  soberania ,  de  manera que  6sta 

reside constantemente en el pueblo".J 

Como se  ve,  la idea en 1856-1857,  que  pas6 integramente a la 

Constituci6n vigente  de 1917,  no  f u e  la concepci6n hist6rica Francesa 

del s ig lo  pasado,  s ino  la idea de  pueblo  de  ROUSSEAU. 

Al  decir,  que la soberania  nacional res ide esencial y o r ig inar ia~nente  en 

el pueblo, se  quiso sefialar que  M&xico,  desde su independencia colno 

p t~cb lo  libre,  t iene una tradicion, tradici6n que  no encadena s ino que 

nyi~tla a cncontrar  a las generaciones presentes  so  peculiar modo de  

i i  h.1C-xico e s  una i ~ n i d a d  que  a travks de  la historia s e  ha ido 

formando y que corn0 naci6n tiene una proyecci6n hacia el futuro, pero 

sin olvidarse  de su pasado, y menos de  su presente.  

\.a soberania  nacional reside en el pueblo, pueblo que trabaja para su 

relicidad y reside esencial y or iginalmente.  Originaltnente quiere  decir 

que j a m i s  ha dejada de  residir  e n  el pueblo; aunque la f i~e r za  haya 

dominado, no por e l lo  prescribi6 a su favor,  porque uno de  los 

e l eme~ i to s  de  la soberania  es  su imprescriptihilidad. 

.- 
i \ X I 1 1  1 1 ,  \l:I.\S( 0. I r k  .\l~llNIi!l\flliN10S I';\l<r\ I:I. 1(SIUI)IO I)IEI. 1)11I1I 1.1111 i.ONS1'1 l l l i  lKlN.\l. h l l . Z I ( . \ N O  

l \ l l ~ l l l  Y l . \  l > l ~ l . l ~ l 1 l ~ l l ~ l l N ~ ~ . ~ ~ ~ < ~  1981 ,12~\~~  103 
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Y lo ]lace de  manera esencial porque en todo lnolnento el pueblo e s  

sobel-ano; alin cuando delegue su soberania a su s  representanles,  a los 

cuales  nombra ante  la imposibilidad de  reunirse personalrncnte y 

decidir  todas las cuest iones que afectan la vida de la nacihn. Estos 

repl-escntantes, e s t i n  bajo su s  instrucciones y mando.  

[ .a  illtima oracihn del c i tado ar t iculo 39, hay que  relacionarla,  tal fue 

In intention de  10s Constituyentes,  con el ar t iculo 135 qne  cont iene el 

procedimiento para reformar la  Constitoci6n. EI pueblo tiene el 

(lercclio de  alterar o modificar la forma de  su gobierno,  pero a t rav i s  

del propio derecho;  a travks de  10s causes  que  indica la Constitucihn, 

ya quc  el derecho no otorga la facultad para abol i r lo;  en okras palabras,  

el tlerecho a la revoluci6n e s  un derecho a la vida, de  la  realidad 

~l le ta jur idica.  Y en este  sen t ido  pensamos s c  interpreta esta illtima 

frase tlel ar t iculo 39. 

I nr t iculo 40, cornienza exprcsando que " Es voluntad del pueblo 

~nex i cano  const i tuirse  en una Rephblica representativa, democratica,  

federal ... " Es decir,  el  pueblo en ejercicio de su soberania  construye la 

organizaci6n polit ica q11e desea darse .  Su voluntad decide su 

Constituci6n Politics, y en la  propia ley funda~ncrrtal  precis:, q u e  

caracter is t icas  t e n d r i  la Republics, el s is tema representative y el 

regimen federal que  e s t i  creando. Las notas que  configuran el sistelna 

tlcrnocritico s e  encuentran en toda la  Const i tucion,  pero a d c ~ n i s ,  esta 

def inio en su ar t iculo tercero, qu6 s e  ent iende por democracia.  



A 2)  LA REPUBLICA. 

1.a Repi~blica es  una forma de gobierno cuyas caracteristicas es t in  

tlominatlas por dos principios, el electivo de sus gobernantes y de 

I-eprcsentaci6n de la soberania que reside en la nacion. 

131 principio electivo de sus gobernantes, fundamental~nente del jefe de 

Estado, implica que: el jefe de Estado se legitirnara en el ejercicio del 

podcr publico, mediante una eleccjon; l a  sucesibn y sostitucion del 

jcre tie Estaao se  realiza igualmente a travks de elecciones; 10s cargos 

110 son vitalicios sino que deben elegirse con cierta periodicidad 

preestahlecida; las elecciones implican la libre opci6n de los votantes 

para ejercer el sufragio; y la elecci6n del jefe de Estado permite que 

cste sea responsable politicamente ante sus electores y no solo el jefe 

tle Gobierno, en los sistemas presidenciales, donde ambos jefes es t in  

intcgrados, en el cargo del presidente la responsabilidad es exigible 

ante 6rganos politicos. 

I:I principio de representaci6n se  caracteriza: por la idea dc 

representaci6n national, proveniente de  la Asarnblea Constituyente tie 

la Revolution Francesa, mediante el cual el titular de la soberania es  la 

naci6n y no 10s ciudadanos individualmente considerados; y los 

Irepresentantes no ejercen un ~nanda to  de derecho privado sin0 una 

fi1nci6n p i~bl ica  que i~np l i ca  la votaci6n y participaci6n en 10s asuntos 

p i~bl icos  de  conformidad a sus decisiones y no a la de los electores. 
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S i  querernos acercarnos a nuestro derecho positive, recordernos que 

s e g i ~ n  el ar t iculo 40 Constitucional,  nuestra forma de  gobierno es  la 

dc una Republ ica  representativa, democr i t i ca  y federal.  Por tanto, es  

en terminos originarios,  una forma republicana. Este sistema con el 

sent ido que t iene en nuestros dias,  fue formulado por el  politico 

NICOLAS MAQUIAVELO, quien consideraba que todos 10s Estados, 

~ o d a s  las do~n inac iones  que tuvieron y tienen autoridad sobre 10s 

honibres, fueron o son republ icas  o principados; por lo que desde 

cntonces encontramos la antinotnia moderna entre Republica y 

hlonarquia ,  que  tuvo relevancia entre nosotros en el primer siglo de 

\.ids independiente.  

I lcsdc rnuy antigtro s e  hicieron clasificaciones, a tendiendo al criterio 

predominante del e jercicio del poder y su s  aspectos  exteriores.  Existe 

por tanto, una clasificacihn c l i s ica  que  dis t ingue las formas segun que 

el cjercicio del poder s e  encuentre  en manos de  uno, de  pocos o de 

muchos; aunque no  sean 10s criterios que manejan otros tehricos de  la 

polit ica que hablan de  Monarquia ,  Aristocracia y Democracia.  

PLATON por  s u  parte,  a1 externar  su idea de  u n  gobierno perfecto, 

rnanejaba que  solo hay una forma de gobierno -la republics- aunque el 

mandato est& en manos de  uno solo o en las de  muchos, ya que esto no 

alteraria en nada las leyes fundamentales  del Estado, si los  principios 

de educacihn establecidos son rigurosamente observados.  
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A 3 )  L A  DEMOCKACIA. 

1.a palabra Democracia  s e  ha  usado  con 10s n i i s  diversos  sentidos, o 

bieti. en fortna sittlplista y atendiendo a su etimologia,  podria hablarse  

del gobierno del  pueblo; si  bien muchos  han recordado la definicion 

lieclia por LINCON que habl6 d e  un  gobierno del pueblo par  el pueblo 

y para el pueblo,  ideal soiiado que  parece inalcanzable.  

A ~ i t e s  de  scfialar las f o r ~ n a s  diversas  que  ha  tenido la democracia,  nos 

parece iiiuy oportuno recordar lo que  MAURICE HAURIOU precis0 

dcsde ttace casi medio s ig lo  "La libertad polit ica n o  supone 

neccsar iamente la democracia,  pero conduce  a ella.  La libertad polit ica 

ptccde ser,  en su s  or igenes;  Aris tocr i t ica ,  coma lo file en Roma y en 

Inglaterra,  o burguesa; colno lo  fue en Francia; pero, por urta pendiente 

~ i a lu r a l ;  l lega a ser democri t ica .  La historia nos enseiia qile los  

pueblos,  en su desenvolvimiento particular,  van con un movimiento 

irreversible,  de  la Aristocracia a la Democracia  " . 4  

Aceptando en t i rm inos  generales  los  conceptos  del jurista 13AURIOU 

no dejaremos de  p i~ntua l iza r  que, en buena parte; resultan 

pcrfectamente v i l i dos  para lo que  s e  ha  l lamado el mundo occidental,  o 

sea par te  de  Europa, con exclusion definitiva d e  la mayor parte del 

~ i i undo  eslavo; las colonias  Inglesas  de  Norteamerica y algltnas 

regiones de influencia de  Francia e Inglaterra.  
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I lo q t ~ c  se  refierc a Espaila y su s  d o ~ n i n i o s  de  America, seria 

nccesario sefialar a lgunas reservas por 10s matices que  tuvo cada 

region. En lo que  coincidimos con HAURIOU, e s  en sus  afirmaciones 

de que  " la organizacibn detnocrbtica de  un pueblo es,  en s i ;  

independien te~nente  d e  la forma de  gobierno.  Han exis t ido en la 

h ~ s t o r i a  rep i~bl icas  ar is tocr i t icas  y repGblicas democrkticas.  Ha habido 

tambicin monarquias  aristocraticas y monarquias  detnocri t icas;  estns 

illtimas tolnan el nombre de  I ~ n p e r i o s  ".' 

I:I propio autor  seiiala que s e  debe  reconocer que  la aristocracia t iene 

~ n i s  af inidades con la f o r ~ n a  monbrquica, y la democracia  con la forma 

rcpublicana, en virtud de  qlte la  primera encuentra en la nobleza el 

npoyo del t rono,  mientras que  en la republica s e  busca como afinidad 

natural el apoyo  del pueblo. 

I.a clasificacion mas conocida de  10s s is temas democraticos,  hasta hace 

dos  decadas,  era la de  que exis t ian t res  t ipos de  regimenes 

dcrnocrkticos: la democracia directa,  la detnocracia semi-directa,  y la 

rcpresentativa. Sin embat-go, no  podelnos dejar de lado la evolucibn 

scfialada par  BURDEAU de  la  democracia  polit ica a la democracia 

social y ] a s  expresiones, que t iene su propio contenido conceptoal,  d c  

In democracia  pluralista y la  tnarxista. Mbs pa r  ahora, nos quedaremos 

con los t res  prirneros t i rm inos  sefialados, que  son 10s que privahan 

hastn hace aproximadamente u n  cuar to  de s iglo.  



I)espucs de una lucha incansable  por la realization de  un nuevo 

regimen polit ico, incluso con la aparentc  cristalizacion de  esta forma 

guhernamcntal ,  que  s e  q i ~ i s o  convert i r  en una forma de  vida,  a travcis 

clel Estado deniocratico liberal bu l -guk ,  cuando la humanidad se  

con\.cncio que  no bastaba la aparente  igualdad, la idea de  equidad 

legislativa o la expresion democratica sintetizada en la f6rmula " un 

I,on~hrc, un voto ", aparentemente la mas elevada expl.esion de  la 

f6rtnuIa de  un gobierno democri t ico,  que  no bastaba para que el 

Iiomhl-e s e  s int iera  sat isfecho de  la nueva expresi6n gubernativa. Estc 

e s  el sent ido con el que la Constituci6n General de  la Repliblica se  

~ p l - o ~ i ~ ~ i c i a  por  co t~s ide r a r  a la detnocracia como parte dcl sistema 

~ml i r i co  mexicano en su ar t iculo 40 y colno s is tema de  vida en cl 

articulo 3' del ~ n i s ~ n o  ordenamiento.  



[.a Const i tuci6n Polit ica d e  10s Estados Unidos Mexicanos, 

ordenamiento jur idico superior  de  la nacibn, establece como forma de 

o~.ganizacibn polit ica del Es tado  Mexicano la de una Rephblica 

rcpresentativa, democr i t i ca  y federal.  

n I )  EL REGIMEN FEDERAL. 

l i l  ;~ r t i cu lo  40 cons t i tuc iona l  expresa qtre: " E s  voluntad del pueblo 

111c.xicano c o n s t i t ~ ~ i r s e  en una Rep~ ib l i c a  representativa, democri t ica  

feclcral, compuesta  de Estados libres y soberanos en todo lo  

concerniente  a sir regimen interior;  pero unidos en una Federation 

cstablecida segun 10s principios de  esta ley fundamental ". 

M6xico e s  un Estado Federal por voluntad del pueblo, tal y como ya 

se i ia la~nos ,  y que  d icho  Estado e s t i  const i tuido por Estados libres y 

soberanos;  per0 onidos en una federaci6n. "La tes is  que  asienta nuestro 

precepto const i tucional  e s  la teoria de  TOCQUEVILLE, e s  la tesis de  

la co-soberania:  tanto la Federaci6n c o ~ n o  10s Estados miembros son 

soberanos."" 



1 - 1  concept0 asentado parece estar  en contradiccion con el articulo 39 

que sefiala qiie la Soberania  nacional res ide en el pueblo. Lo que pasa 

cs  que 10s Const i tuyentes  de  1916-1917 no tocaron es te  ar t iculo por  

trndicibn, pero una interpretation hermenkutica de nuestra 

C'onstitltci6n nos indica q u e  la  natur-aleza del Estado Federal Mexicano 

estk scfialado en el ar t iculo 41 que  expresa que :  " El pueblo ejerce su 

Sobcrania  por rnedio de  10s Poderes  de  la Unibn, en 10s casos de la 

cornpetencia de  estos ,  y por 10s de  10s Estados, en lo qile toca a sits 

rcgimenes interiores,  en 10s tkrminos respectivos establecidos por la 

prcsente Const i tuci6n Federal y las particulares d e  10s Estados, las que 

en ningun ca so  pod r in  contravenir  las  estipulaciones del Pacto 

1-cderal ". 

De cste  ar t iculo claramente s e  desprenden qtle las ent idades federativas 

[lo son soberanas s ino  autonomas,  y que exis te  una divisibn de  

competencias  entre  10s dos  ordenes que  la propia Constitucion, norrna 

supre~i ia ,  crea y que  le e s t i n  subordinados:  el de  la federacibn y el de 

las eii t idades federativas.  La nota caracteristica del  Estado federal,  que 

acepta el  ar t iculo 41, es  la descentralizaci6n polit ica.  

[ I I  a r t iculo 11 5 dice:  " Los Estados adoptarrin, para  su regime11 interior, 

la forma de  gobierno republ icano,  representativo, popular, teniendo 

como base de  sit division territorial  y d e  su organization polit ica y 

administrativa, el  Municipio Libre  ... " 
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Si compal-amos las decis iones fundamentales  que  s e  expresan en el 

ar t iculo 40 con las mencionadas e n  el encabezado del articulo 115, 

s e n ~ o s  que son las tnismas, lo que  configura a Mkxico corno un t ipo de  

listado 1:ederal. 

I.uego, de  acuerdo con los  preceptos  c i tados;  el Estado Federal 

blcsicano sustenta  10s s iguientes  pr incipios:  

i I,as ent idades federat ivas  son instancia decisoria 

suprema denf ro  de  su competencia .  (ar t iculo 40)  

r Etttre la federaci6n y las ent idades federativas exis te  

coincidencia  de  decis iones fundamentales .  (articulos 40 y 115) 

i Las  ent idades federat ivas  s e  dan l i b r e~nen t e  su propia 

Const i tuci6n en la que  organizan su estructura  de  gobierno, 

per0 sin contravenir  el  pacto federal inscrito en la Constituci6n 

Ger~esa l ,  qite e s  la unidad de l  Estado Federal (artictrlo 41) 

i Existe  i ~ n a  clara  y d i i f ana  divisi6n de  cornpetencia cntre  

la federacidn y las en t idades  federativas: todo aqtrello que no  

estk expresatnente a t r ibuido a la federacibn, e s  co~t lpetencia  de 

las ent idades fedel-ativas (ar t iculo 124) 

Asi, corno ya asentarnos, la  regla pa r a  la distl-ibucidn de competencias 

en el Estado Federal Mexicano s igue  el principio nortcamericano, solo 

que nosotros  la hemos hecho r igida por tnedio de la palabra 

expresamente.  



cntre  Ins ordcnes central y regionales  engendra la consecuencia  de  que  

ambas ordenes son coextensas;  de  idkntica jerarquia,  por lo que en uno 

no puede prevalecer  por  s i  lnisrno sobre otro.  Sobre los dos e s t i  la 

C'onstitucion y en caso de  confl ic to  en t re  uno y otro subsistira colno 

v i l i do  el q u e  estk de  acuerdo con aquel la .  

1.2 igualdad d e  los dos  ordenes sobre  la que reposa el sistema, con su 

colisecuencia inevitable de  posibilidad de  confl ic tos  entre 10s dos  no 

dcbe  entenderse en el sen t ido  que la  realidad subyacente  l lamada 

nacibn s c  f raccione en las ent idades federativas.  El S i s te~ l la  Federal no 

cs sil io irna forma de  gobierno, una tkcnica para  organizar a los 

~ ,ode rc s  publ icos ,  asi tome en cuenta  para hacerlo circunstancias 

regionales.  

I,a Const i tuci6n General de  la Republics en su ar t iculo 40 establece la  

exis tencia  de  Estados Libres  y Soberanos en su r6gimcn interior pero 

unitlos en una federaci6n establecida segun 10s principios de  la ley 

f i~ndamenta l .  



14 

('orno ~ . e su l t ado  de  este  mandato Constitucional,  e s  preciso hacer el 

e.;tudio dcl Estado miembro de  una federaci6n. Para  KELSEN, el 

Fetlcralis~no e s  una forma de  descentralizacibn. Tres  en su concepto son 

10s grandes  t ipos de  descentralizacibn: la comunidad o municipio, que 

goza de autonomia administrativa dentro del marco y bajo la tutela del 

listado central ;  la provincia aut6noma que alcanza determinada 

aoronomia pol i t ica  peso i s t a  Constitution le e s  itnpuesta por el  Estado 

doniinante; el  Estado - miembro o Federado, que goza de  autonoinia 

Constit t tcional.  

I lc  es tos  t res  t ipos de  descentralizacion nos interesa la prilnera y la 

illtima qile son  las  que reconoce nuestra  legislaci6n Constitucional.  

~ \ t ~ a l i c e m o s  en primer t i rmino ,  al  e lemento esencial qile configura a un 

Estado - miembro:  La autonomia.  

lil s igno especif ico del Estado Federal consis te  en la facultad que 

tienen las ent idades integrantes de darse  y revisar st1 propia 

Const i tucibn.  Mientras  la autonomia Constitucional no exista no 

aparece el Estado Federal,  cualquiera que  sea el nlimero de facultades 

que tenga,  y si  en calnbio es  suf ic iente  que  s e  descentralice ilna sola 

I c ~ ~ i ~ p c t e n c i a ,  la de  darse  $11 propia  Constitucibn para que surjn la 

Federation. 
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I:I  ~ m p e r a t i v o  de darse  su Constituci6n cada entidad federativa, que la 

teoria reconoce corno la  caracteristica esencial  del  sisterna federal,  

corno ya lo  virnos; lo  irnpone la Constitucihn en su ar t iculo 41 cuando 

dice que :  " el pueblo ejerce su soberania  en 10s tkrminos establecidos 

por la Constit i tcihn y por  las particulares de  10s Estados.  

I,a doctr ina puede dar el nornbre de  autonomia a la coinpetencia de  que 

gozan 10s Estados - miembros para darse  SLJS propias  nonnas ,  

culminantemente su Const i tuci6n.  TrBtese de  distinguir esta 

cornpetencia de  la Soberania  aunque  tambien s e  expresa en el acto de  

clarse st1 Const i tucihn,  se  diferencia de aquella por un dato de 

seilaladisiina importancia.  En efecto, tnientras la Soberania  consiste 

ell la autodeferminacion plena, nunca dir igida po r  determinante  

juritlicos extr insecos a la voluntad del  soberano, en carnbio; la 

alrtonomia presupone al mismo tiempo, una zona de  autodeterminaci6n, 

Clue c s  la propiarnente authnoma y un conjunto de  limitaciones y 

clcte~.tninantes jur idicos extrinsecos. 

La zoria de  deterrninacion e s  impuesta a las  Const i tuciones Locales 

por  la Const i tuci6n General de  la Repliblica.  El articulo 41 dispone 

clue: " ... los Estados e n  ninglin caso  p o d r i n  contravenir las 

es t ipulaciones del pacto federal ". 

Cotno conclusi6n de  lo  expuesto,  cabe  asentar  que  la atrtonomia 

Constit ircional s e  de senv~ ie lve  y expresa en las  Const i tuciones Locales.  



1111 cuanfo  a la organizacibn de  10s Poderes,  todos consagran la clasica 

division de  Poderes.  El Poder  Legis la t ivo se  encuentra depositado 

invariabletnente en una sola  Asamblea l l a ~ n a d a  Legislativa o Congreso, 

10s periodos legislativos suelen ser  anualmente,  uno o dos.  I..a 

( 'omisi6n o Diputaci6n permanente  exis te  en todos 10s Estados. 

I.:I I'oder Ejecut ivo s e  deposi ta  en el Gobernador,  su s  facultades y 

ohl igaciones e s t i n  inspiradas en las  analogas del Presidente de  la 

Repilblica: velar por la observancia  de  las  leyes  y el cumplilnienlo de  

las sentencias;  expedir  reglamentos, hacer nombrarnientos, ~ n a n d a r  las 

fltel.zas dcl Estado,  etc.  En todas las  Const i tuciones estQ consagrado el 

d c ~ e c h o  de  veto. 

n 3)  EL MUNICIPIO.  

I t  Coitsti tucion d e  la Repirblica coloca a1 tnunicipio en la base de  

division territorial  y de  la organizacibn polit ica y adtninistrativa dc  10s 

Estados.  

13s el inunicipio la instituci6n que  t iene en nuestro pais,  el  o r i gc~ r  

democrat ic0 mas puro. El pritner acto de  gobierno de Mernin Cor t i s ,  al 

pisar t ierra  mexicana fue  la  fundaci6n d e  la entonces llalnada Villa 

Rica de  la Veracruz, con cabi ldo propio, quien al otorgar al 

conquistador,  en ausencia del Rey, 10s t i tulares  de  just ic ia  niayor y 

capitan general ,  lo  do t6  de  las  a t r ibuciones de  que carecia para 

emprender  la  conquis ta .  
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Hajo la dominaci6n espafiola fueron los  ayuntamientos  el hnico y 

elemental reducto del Gobierno propio de  los pueblos,  pues aunque la 

masol- parte de  10s of ic ios  del Ayuntamiento eran vendibles y 

rer~trnciables en las c iudades y pueblos  de 10s espafioles qnedaron,  sin 

crnbargo, como de eleccion popular 10s alcaldes ordinar io .  

1:1i el Const i tuyente  d e  Querktaro de  1916, al  discutir  el articulo 

~e ln t i \ : o  al  municipio,  fue  telna recurrente  la l ibertad polit ica y 

f'i~lanciera de  los  municipios,  quedando rezagada i s t a  materia hasta 

11~1cstros d ias .  M i s  a pesar  de  10s defectos  del sistema, acertaron 10s 

C'onstituyentes cuando proyectaron a1 ~nun i c ip io  libre colno escuela 

prilnaria de  la democracia,  ensayo del  Gobierno par  si  mismo, 

nprendizaje de  la  funci6n civica, que  requiere  no solo independencia al  

emitir  el voto, s ino entereza para  hacer lo  respetar. 

1:s hasta el a h a  de  1982 tnediante la reforma integral al  articulo 1 15 de  

la Const i tuci6n General d e  la Rep i~b l i c a  cuando  s e  introducen 

disposiciones q u e  fortalecen a la Institution Municipal .  

I 
S e  respefa  el pvincipio general de  qoe  10s Estados adoptaran, para su 

rCgimen interior,  la f o r ~ n a  de  Gobierno Republicans, Representaliva y 

I'opular, teniendo como base d e  su divis ion territorial  y de  su 

organization polit ica y adminis t ra t iva,  el Municipio Libre confbrme a 

las bases  s iguientes:  



I.- Cada Municipio s e r i  adminis t rado por un Ayuntamiento de 

clcccion popular directa y no habra ninguna autoridad intermedia 

entrc  i s t e  y el Gobierno del Estado.  

1 1 . -  Los Municipios  es ta r in  invest idos de personalidad juridica 

pt-opia y mane ja r in  su pa t r i~non io  conforme a la ley. 

111.- Los Municipios  tendran a su cargo 10s s iguientes  servicios  

pitblicos: 

Agita potable y a lcantar i l lado.  

Alumbrado pfiblico. 

Limpia. 

Mercados y centsales d e  abas to  

Panteones.  

Rastro. 

Cal les ,  parques y jardines .  

Seguridad publ ica  y t ransi to .  

I\': Los  Municipios  e s t i n  facul tados para  formular, aprobar  y 

adminis t rar  la zonif icacion y planes de  desarrol lo  ~ ~ r b a n o  

mitnicipal.  

V.- Los Municipios  adminis tsar in  l ibremente su hacienda, la cual 

se  for lnnri  de  10s rendinlientos d e  10s bienes que  les pestenezcan, 

asi  como de  las contr ibuciones y otros  ingresos qtte laa 

legislatnras establezcan a su favor.  
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V1.- El  Ejecutivo Federal y 10s Gobernadores de 10s Estados, 

t endr in  el tnando de  la fuerza publ ica  en los  Municipios donde 

residieren habitual o t ransi tor iamente.  

V1I . -  Las leyes  de  10s Estados introducir in  el principio de  la 

representacion proportional en la eleccihn de  10s Ayuntamientos 

clc todos  10s Municipios .  
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C )  LA DlVISlON DE PODERES DEL ESTADO MEXICANO. 

El principio general de la divisi6n de Poderes se encuentra en el 

articulo 49 de  la Constituci6n General de la Repbblica que indica: " El 

Snprerno Poder de  la Federaci6n se  divide, para su ejercicio; en 

Ixgislat ivo,  Ejecutivo y Judicial. 

No podrin reunirse dos o m i s  de  estos Poderes en una sola persona o 

corporation, ni depositarse el Legislative en un individuo, salvo el 

caso de facultades extraordinarias a1 Ejecutivo de la Uni6n conforme a 

lo d isp i~es to  en  el articulo 29 Constitutional. En ningim otro caso, 

salvo lo dispuesto en el segundo parrafo del articulo 131, se  otorgaran 

facultades extraordinarias para legislar". 

1.a tesis mexicana, y que han seguido todas las Constituciones de este 

pais, es  que no hay divisi6n de Poderes, sino que existe un solo Poder: 

el Supremo Poder de  la Federaci6n que se  divide para su ejercicio. Asi, 

lo qile esta dividido es  el ejerciciq del Poder. Cada ralna del Poder; 

I,egislativo, Ejecutivo y Judicial; son creados par  la propia 

Constituci6r1, la que le sefiala expresamente sus facultades, su 

cornpetencia; lo que no se  les atribuye no lo podrin ejercer. Pero la 

propia Constitucibn construye la colaboraci6n entre las  ramas del 

Poder, o sea; que las tres ramas del Poder realizan parte de una 

facultad o funci6n. Corno ejemplo podemos sefialar; en el 
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Iwocedimiento legislativo; el Presidente tiene la iniciativa de ley, la 

facultad de veto y la publicaci6n de la ley; 61 mismo resuelve, cuando 

las dos camaras legislativas no se  ponen de acuerdo, la terminacion 

anticipada del period0 de sesiones; el senado ratifica 10s tratados 

intcrnacionales celebrados por el Ejecutivo; el Senado ratifica 10s 

tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo; el Senado aprueba 

o no 10s nombramientos de Embajadores, Agentes Diplomiticos, 

Consules, Generales, Coroneles y demis  jefes superiores del Ejircito, 

la Armada y la Fuerza Akrea. 

Ahora bien, una cosa es  la colaboraci6n entre las ramas u hrganos del 

J'oder y otra muy diferente es  la confusi6n de las facultades de 10s 

organos o la delegacion de las facultades de un 6rgano en otro. La 

confusion de Poderes la prohibe la Constitucion al seAalar 

expresamente que no pueden reunirse dos o m i s  de los Poderes en 

nna persona o corporaci6n, ni depositarse el Legislative en una 

persona, salvo en dos casos que el propio articulo sefiala en 10s 

supuestos del articulo 29, y del segundo pirrafo del articulo 131. Es 

decir, en esos casos y con 10s procedimientos que la propia 

Constitucion sefiala, el Presidente de la Repliblica puede legislar. 

El primero, regulado en el articulo 29, se  refiere a la suspension de las 

Garantias Individuales y a las facultades extraordinarias para legislar 

que el Congreso puede otorgar al Presidente para superar la 

emergencia en  que se encuentre el pais. 
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f l l  ar t iculo 29  dispone: " En 10s casos de  invasibn, perturbacibn grave 

de  la paz pfiblica o de  cualquier otro que  ponga a la  sociedad en grave 

peligro o conflicto,  solamente el Presidente de  la Repliblica Mexicana, 

de acuerdo con 10s t i tulares  de  las Secretar ias  de Estado, 10s 

Llepartamentos Adrninistrativos y la Procuraduria General de la 

I<epiiblica y con aprobaci6n del Congreso de  la Uni6n y, en 10s 

recesos de  kste, de  la Cornision Perrnanente p o d r i  suspender  en todo cl 

pais o en lugar determinado, las garant ias  que fuesen obstaculo para 

hacer frente,  rapida y f ic i lmente ,  a la situacion; pero debe r i  hacerlo 

por iin t iempo limitado, por medio de  prevenciones generales y sin que  

la siispenci6n se  contraiga a determinado individuo. 

S i  la suspencion tuviese lugar ha l l indose  el Congreso reunido, este 

conceder4 las autorizaciones que  est ime necesarias para  que el 

Ejccut ivo haga frente a la situacibn, pero si  s e  verificase en tiempo de  

receso, s e  convoca r i  sin demora al Congreso para que las acuel.de ". 

El ar t iculo 2 9  autoriza para  que  en casos graves y en 10s cuales  se  

ponga a la sociedad en pel igro o conflicto de  envergadura, s e  puedar~  

suspender  las garant ias  individuales,  pero s iguiendose el 

procedimiento y con las  l imitaciones establecidas  en el propio articulo. 

La liltima vez  que  se  han suspendido las garant ias  individuales en 

Mexico,  fue en 1942 con motivo de  la  Segunda Guerra Mundial.  
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El multicitado articulo indica que  el Congreso, y solo el Congreso, 

podra conceder a1 Presidente las autorizaciones que e s t i ~ n e  riecesarias 

para que el propio Presidente pueda superar la situaci6n de 

e~nergencia.  En esta frase se  encuentran facultades extraordinarias de 

caracter Iegislativo para el Presidente. Bien entendido el articulo, esas 

facultades extraordinarias para legislar solo se le pueden conceder al 

I'residente si con anterioridad se  han suspendido las garantias 

individuales, ya que tales facultades se  le otorgan con la finalidad de 

que el pais pueda superar tal emergencia. 

El Presidente Cardenas con la intenci6n de  enfatizar el  sentido 

gra~natical  y correct0 del articulo 29 propuso una adici6n al articulo 

49, a saber: " En ningcn otro caso s e  atorgaran al Ejecutivo facultades 

exti-aordinarias para legislar ". Este aiiadido repetia lo que ya el 

aiticulo decia. 

La importancia que  tuvo es  que permiti6 regresar al sentido exacto de 

la Constitucion; de acuerdo con 10s articulos 29 y 49, el Congreso 

puede autorizar al Presidente para legislar con la finalidad de superar 

la emergencia, s61o si;  precisamente par  encontrarse el pais en una 

sitoacion tal, con anterioridad s e  han suspendido las garantias 

individuales. 
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111 o t ro  caso a que s e  refiere el  ar t iculo 49, e s  el segundo parrafo del 

ar l iculo 13 1 ,  ~ n i s ~ n o  que  fue creado el 28 de  tnarzo d e  1951, y que dice: 

" El Ejecut ivo p o d r i  s e r  facul tado por  el  Congreso de  la Union para 

aunientar, disniinuir o suprimir  las  cuotas  de  las  tarifas de exportation 

c importation expedidas  por  el  propio Congreso,  y para crear  otras,  

asi  como para restringir y prohibir las importaciones, las exportaciones 

y el t r i n s i t o  de  productos,  ar t iculos  y efectos ,  cuando lo cstilne 

urgente,  a fin de  regular el comercio exterior,  la economia del pais, la 

cstabilidad de  la produccihn national, o de  realizar cualquier otro 

prop6sito en beneficio del pais.  El propio Ejecutivo, al enviar  al 

Cougreso el presupuesto fiscal d e  cada  ario, solnetere a su aprobacion 

c l  us0 que liubiese hecho de  la  facultad concedida ". 

Aliora bien, ademas de  los dos  casos  en que  por  medio del articulo 49 

se  autor iza  al  Presidente para legislar,  la Constituci6n le seriala otros 

trcs: 

a )  La facultad reglamentaria.  

b) Las medidas  de  salubridad.  

c )  Los t ra tados internacionales  

Cada uno  de  los  t res  Poderes real iza  una funci6n publica.  Asi  es  colno 

tenemos la Funcihn Legislativa, la Funci6n Adtninistrativa y la 

Funcion Judicial .  



Desde el punto de  vista formal,  e s  la  actividad que  s e  realiza por  el 

Estado a travks de  10s 6rganos que de  acuerdo con el rkgimen 

Cottsti tucional forman el Poder  Legis la t ivo.  

Conjunto de actos  que  cada  una de  las CQmaras de  Diputados y 

Senadores  puede  realizar en forma exclusiva. La  ley desde el punto de 

vista material  es :  " todo acto emanado del Estado,  conteniendo itna 

rcgla de  derecho objet ivo ".' 

Rcalizada por el  Poder  Ejecutivo, podrialnos definirla simplelnente por 

exclusion.  S iendo  todas las  funciones del Estado,  la  que  no  sea 

1.egislativa ni Jurisdictional t end r i  que  ser  forzosamente 

Administrativa. 

Con un cr i ter io  formal es  la actividad q u e  realiza el Estado por medio 

del Poder Ejecut ivo.  
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Es la funci6n que realiza el Estado bajo u n  orden juridic0 y que consta 

e n  la ejecucion de actos materiales o de actos que determinan 

situaciones juridicas para casos individuales. 

La Func i6n  Judic ia l :  

Es la actividad desarrollada por el Poder que normalmente, dentro del 

regimen Constitucional, esth encargado de 10s actos judiciales, es 

dccir; el Poder Judicial. 

" El Estado por medio de las funciones legislativa y administrativa 

como situaciones juridicas que deban, dentro de  la normalidad de la 

vida social,  ser voluntariamente respetadas. Cuando ese respeto 

voluntario no existe, cuando esas situaciones o los actos que lo 

etigendran son motivo de duda, de controversia o de violaci6n, el 

Estado debe intervenir para evitar que los particulares lleguen a 

i~nponer  por la fuerza su derecho, o hacerse justicia por su propia 

tnano. La funci6n que realiza el Estado, al efectuar esa intervenci6n es 

precisamente la funci6n jurisdiccional 



CAPITULO I1 LA PARTICIPACION CIUDADANA. 

A) LOS CAUCES D E  LA PARTICIPACION CIUDADANA. 

En las sociedades democriticas, pues, la participacihn ciudadana es la 

pareja indispensable de la representacihn politics. Ambas se necesitan 

mirtuarnente para darle significado a la democracia. No obstante, la 

pr i~nera  es mucho m i s  flexible que la segunda y es tambiin menos 

conocida, aunque su nombre se  pronuncie con tnas frecuencia. En este 

scntido la participacihn es indispensable para integrar la 

rcpresentacion de las sociedades democriticas a t rav is  de los votos, 

pcro irna vez constituidos 10s hrganos de gobierno, la participacion se 

convierte en el  media privilegiado de la llamada sociedad civil para 

hacerse presente en la toma de decisiones politicas. 

1.a participacion es  una condici6n de principio que, al rnismo tiempo, 

sirve para reconocer que 10s ciudadanos han adquirido el derecho de 

participar en las decisiones fundamentales de la nacihn a la qile 

pertenecen. Ser ciudadano, en efecto; significa en general poseer una 

serie de derechos y tambien una serie de obligaciones sociales. Pero 

ser ciudadano en una sociedad democritica significa, ademis,  haber 

ganado la prerrogativa de participar en la seleccihn de 10s gobernantes 

y de influir en sus decisiones. De aqui parten todos 10s demas critcrios 

que sirven para identificar la verdadera participacihn ciudadana. 
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Sin duda,  hay otras  formas de  participacibn en las sociedades no 

democraticas,  que  incluso pueden ser  m i s  complejas  y m i s  

apasionantes.  No obstante,  las que  nos interesan son las que pueden 

tcner lugar en la  democracia.  E s  decir " aquel las  actividades legales 

emprendidas  por  c iudadanos que e s t i n  directamente encaminadas a 

influir en la selecci6n de  10s gobernantes y/o en las acciones tomadas 

por ellos ".9 

Algunos especial is tas  opinan que  no  e s -  lo  mismo la participaci6n 

polit ica qile la par t ic ipacian ciudadana; pero t a ~ n b i i n  sugieren que en 

general pueden ser  reconocidas cuatro formas de  participacian polit ica 

de  10s ciudadanos desde luego, la que supone el ejercicio del voto; en 

scgundo lugar,  las act ividades que realizan 10s ciudadanos en las 

campafias polit icas emprendidas por 10s partidos o a favor de  algun 

candidato en particular;  una tercera forma de  participar reside en la 

pr ic t ica  de  act ividades comunitar ias  o de  acciones colectivas dirigidas 

a alcanzar un f in  especifico; y finalmente, las que  se  derivan de alglin 

conflict0 en particular.  

[.a diferencia de  fondo en esZs cuatro formas de  participacion 

ciudadana,  res ide en el hecho de  que  n o  es  lo  mismo participar para 

liacerse presente  en l a  integraci6n de  10s arganos de  gobierno que  

hacerlo para  influir en las decis iones tomadas por es tos ,  para tratar dc  

oricntar el sent ido de  su s  acciones. 
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Aurique la participation ciudadana en general "se refiere a la 

intcrvencion de  10s particulares en act ividades p i~bl icas ,  en tanto que 

portadores de  determinados intereses sociales  " . l o  

Nunca s e r i  lo  mismo votar  que dir igir  una organization para la defensa 

de 10s derechos humanos, o asistir  a las asambleas convocadas por  un 

gobierno local que  aceptar una candidatura por a lguno de  10s partidos 

polit icos.  Pero en todos los  casos, a pesar de  las obvias  diferencias de  

grado q u e  sal tan a la vista,  el  rasgo comb e s  el ejercicio de  una 

previa condicion ciudadana asentada claramente en el Estado de  

dcrecho.  Sin ese  rasgo, la  participaci6n ciudadana deja de  serlo para 

con\.ertirse en una forma de  rebeldia.  

I-a part ic jpacj6n ciudadana supone, en cambio, la  combination entre un 

ambiente  polit ico democratico y una voluntad individual de  participar. 

De 10s matices en t re  esos  dos  elementos s e  derivan las multiples 

fornias y hasta  la  profundidad que  puede adoptar  la participaci6n 

~ n i s m a .  

Pcro e s  preciso distinguirla de  otras  formas de  accion politica 

colect iva:  quienes s e  revelan abig'rtamente en contra  de  una forma de 

poder gubernamental n o  e s t i n  haciendo uso d e  su s  derechos 

reconocidos, s ino luchando por a lguna causa especifica,  contraria a1 

estado de  cosas  en curso. 



Las revoluciones no son un ejemplo de  participacihn ciudadana s ino de 

t ransformaci6n d e  las  leyes,  de  las inst i tuciones y de las  

organizaciones que le dan forma a un Estado. Tampoco lo son las 

movil izaciones ajenas  a la voluntad de  10s individuos:  las  marchas que 

solian organizar  los  gobiernos dictatoriales,  por ejemplo; alin en contra 

dc  la voluntad de  10s trabajadores que  solian asistir  a ellas,  talnpoco 

constituian ninguna muestra de  participacihn ciudadana. 

Si eii las  rebel iones de  cualquier  t ipo - pacificas o violentas,  

m~il t i t i idinar ias  o no - el sel lo  b i s i co  e s  la inconformidad con el orden 

legal es tablecido y el deseo de  cambiarlo,  en las  movilizaciones lo que 

falta cs  la voluntad l ibre  de  los  individuos para  aceptar o rechazar  lo  

que s e  les pide:  en el las  no  hay un deseo individual,  s ino una Forma 

cspecifica de  coerci6n.  

1.a par t ic ipacihn ciudadana, en cambio, exige al mistno tiempo la 

aceptacion previa de  las reglas  del juego  democr i t i co  y la voluntad 

libre de 10s individuos que deciden participar:  el  Estado de  derecho y 

la l ibertad de  los  individuos. Asi  pues, aunque con mucha frecuencia 

se  les confunda como formas de  participacibn, conviene  tener c laro 

que  ni la rebelihn ni la movilizaci6n ctrmplen esos  dos  requisites. 
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MILBRATH decia que la par t ic ipacibn podia s e r  abierta,  sin ningun 

tipo de restriccibn por  parte de  quienes s e  decidian a participar,  o 

cubier ta ,  en caso de  que alguien decidiera  participar apoyando a alguna 

otra persona.  

Ilecia q u e  la  par t ic ipaci6n podia  s e r  aut6noma, a partir  de  la  voluntad 

estr ic tamente individual de  las personas,  animadas acaso por  las 

necesidades de  su entorno inmediato, o por  invitaci6n de  alghn t ipo de  

crnpresario pol i t ico encargado de  sumar  voluntades a favor de  algun 

propbsito en particular. 

Podia s e r  epis6dica o cont inua,  o tambikn grata  o ingrata,  de acuerdo 

con 10s t iempos que  cada cual  decidiera  entregar  a la accion colectiva 

y con el t ipo de  recornpensas individuales  que  recibiera como 

consecuencia  de  s u s  aportaciones al g rupo  de  intereses  comunes. 

La participacion podia ser  s imbblica o instrumental,  tomando en 

cucnta  las  dis t intas  formas de  aportacibn individual a las  tareas de  la 

organization, o verbal y no verbal.  La par t ic ipacibn ciudadana podia,  

en fin,  producir  insumos al s is tema pol i t ico en su conjunto, o 

sirnplemeute reaccionar  frente a los  productos  de  ese  s is tema.  Y podia 

s e r  es t r ic tamente individual,  en tanto que alguien decidiera hacer 

a lguna aportacibn por  una knica vez a cierta causa comlin e incluso con 

car ic te r  anbnimo,  o social,  en cuanto a que  el par t ic ipante  optara pa r  

reunirse con otros  para planear  conjuntamente los  pasos siguientes.  
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Todas e l las  son formas cier tas  de  participacibn ciudadana hasta 

nuestros dias,  y todas cumplen aquel doble  requis i to  de  intentar influir 

en las decis iones polit icas a partir  de  una decis ibn personal,  pero 

tambi in  de  respetar  las reglas  b i s i c a s  que  supone  el Estado de  

derecho.  Ninguna de  esas  formas pretende cambiarlo todo, ni atenerse 

sin mas a las  ordenes dadas por  los  poderosos.  Pero todas el las  

lnuestran la enorme variedad de  posibi l idades que arrojan la sola idea 

de  la participation: tantas  como los individuos que  forman la nacion. 

Sin ernbargo, no  todas esas  posibi l idades s e  manifiestan a1 mismo 

tiempo. Como  vimos en la introducci6n a estas  notas,  en la pr ic t ica  e s  

i lnposible q u e  todos  los  c iudadanos par t ic ipen en todos 10s asuntos  de  

tnanera s imul t inea .  Tan imposible  como evi tar  a1 menos alguna forma 

de  par t ic ipaci6n,  en el entendido d e  que  aun  la  abstenci6n total de  10s 

asuntos  pol i t icos  e s  tambien una forma especif ica  de  participar.  

En las sociedades modernas no exis ten ni 10s ciudadanos totales ni los 

anacoretas  def ini t ivos,  de  modo que  la participacibn s e  resuelve en la 

enorme gama de  opciones intermedias entre  ambos extremos. 

SIDNEY VERBA - a quien ya ci tamos antes  - y GABRIEL ALMOND, 

trataron d e  ofrecer,  en los  aAos sesenta  una t ipologia  para distinguir 

las diferentes  graduaciones de  lo  que  el los  l lamaron la  cultura civica; 

es  decir,  la voluntad expl ic i ta  d e  10s individuos para  participar en 10s 

asuntos  pfiblicos. 0, en otras  palabras,  la idea de  concebisse cotno 

protagonis ta  del  devenir  polit ico, como miembro de  una sociedad con 
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capacidad para  hacerse  oir, organizavse y d e ~ n a n d a r  bienes y servicios  

del gobierno,  as i  como para negociar  condiciones de  vida y de trabajo; 

en suma,  para incidir  sobre las decis iones polit icas y vigilar su 

proyeccihn. 

En t6rniinos generales ,  s in  embargo, el  funcionamiento propio de  las 

de~noc rac i a s  hace posible  una suer te  de  distribucihn natural de  papeles.  

N o  e s  f i c i l  que  el entorno pol i t ico genere suf ic ientes  es t imulos para 

convocar  la participacihn de  todos los  c iudadanos como espectadores 

nctivos, ni mucho lnenos que  todos asuman liderazgos individuales al 

~n is rno  tiempo. Puede haber,  incluso,  una gran cantidad de  estimulos 

cs te rnos  y una gran predisposition de  los  individuos para participar, 

pero esas  dos  condiciones pueden estar  l levadas po r  razones distintas.  

De modo q u e  un  desencuentro en t re  ambos  procesos puede, por el 

contrar io ,  disminuir  las cuotas  de  participacihn, aunque el regimen la 

propicie  y la  gente  quiera  participar.  

U n  gobierno,  por ejemplo, puede insistir  e n  la participacion colectiva 

para subsanar  ciertos problemas de  produccihn de  servicios  a travks de  

todos 10s medios posibles,  lnientras que  los  individuos pueden aspirar 

a participar en la - s e l ecc i6n  de  ciertas autor idades locales: las 

diferencias  entre  ambos motivos pueden s e r  tan alnplias que el 

resultado final sea el rechazo a la  participacion para  cualquiera cle 

alnbos proposi tos .  En las democracias  actuales  abundan los ejemplos 

que  ilustran e s a  clase  de  desencuentros .  



MILBRATI-I sugiere ,  ademis ,  que  cada uno de  10s ciudadanos que 

desenipeiia a lguno de  esos roles  e s  identificable a traves de  ciertas 

lnanifestaciofles externas:  mientras que a 10s ap i t i co s  se  les reconoce 

precisamente por su renuncia a intervenir en cualquier  asunto politico, 

a 10s espectadores  s e  les identifica por  su apertura  a 10s estitnulos 

polit icos que  les  presenta el  entorno, por su voluntad de  participar en 

las e lecciones,  por  iniciar a lguna discusi6n sobre tenlas polit icos por  

intentar inf luir  en el sent ido del  voto de otra  persona o, incluso, por  

Ilevar insignias  que  lo sefialan colno miembro de  a l g i ~ u  grupo en 

particular.  

Los gladiadores ,  por  su parte,  suelen contr ibuir  a una c a m p a h  

polit ica; par t ic ipar  en algun comitb ele.:toral o en la definici6n de  

estrategias  para  el  g rupo  al que  pertenecen; sol ic i tar  rondos, aceptar 

candidaturas  o,  en definitiva, ocupar  posiciones de  l iderazgo en 10s 

partidos polit icos,  en 10s par lamentos o en el gobierno. 

Pero todavia sugiere  u n a  categoria mas:  la  de 10s espectadores en 

trance de  convert i rse  en protagonis tas  de  la polit ica.  Eventualmente, 

por su s  contactos  frecuentes con alghn dir igente  de  la vida polit ica 

act iva,  por  su s  contr ibuciones monetarias a la causa que tiene sus  

sinipatias;  o participar abier tamente ell reuniones con prop6sitos 

polit icos def inidos.  



No es  f recuente ,  sin embargo, que  10s espectadores  s e  conviertan en 

dirigentes.  La  p i r imide  de  la  polit ica,  que  s e  estrecha demasiado en la  

c i~ sp ide ,  normalmente no lo permite.  Por  el  contrario,  es  mucho m i s  

f i c i l  encontrar  gladiadores  que  han dejado de ser lo  o que  solo lo 

fueron epis6dicamente.  Y en todo caso  - aunque no lo parezca - no 

nbundan los  profesionales  de la polit ica.  

Es verdad q u e  mientras  m i s  es t imulos polit icos reciba una persona de  

su en torno  inmediato, m i s  incl inaciones t end r i  a par t ic ipar  en asuntos  

colect ivos y m i s  profunda sera  s u  participaci6n. Pero es to  no  significa 

qlre e so s  est imulos produc i r in  una especie  de  reaction automi t ica  de 

10s individuos para  que  s e  produzca la  participaci611, es  imprescindible 

q ~ r e  haya una relacion entre  e l los  y las  necesidades de las aspiraciones 

o las expectat ivas  individuales.  Y a1 mismo tiempo, aunque esa 

relacion opere  con claridad, un exceso de  est imulos puede  llegar a 

saturar  10s deseos de  participacibn ciudadana:  muchos mensajes 

producidos s imul t ineamente  po r  los  medios de  comunicaci6n tnasiva, 

por la l i teratura,  por c ier tas  campaiias polit icas,  por m i~ l t i p l e s  

encuentros  colectivos, mitines,  conferencias  o conversaciones 

intertninables y repetidas sobre 10s mismos temas, las lnistnas 

personas, 10s tnismos problemas,  suelen causar  un efecto contrario a la 

voluntad de  participar.  
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Pero ya hemos dicho que las elecciones no agotan la participacion 

ciudadana. En 10s regimenes de  mayor estabilidad democritica no solo 

hay cauces continuos que aseguran al menos la opinihn de 10s 

ciudadanos sohre las decisiones tomadas por el gobierno, sino 

rnilltiples mecanismos institucionales para evitar que 10s representantes 

clectos caigan en la tentacihn de obedecer exclusivamente 10s 

lnandatos imperativos de sus partidos. Son modalidades de 

participacihn directa en la toma de decisiones politicas que hacen 

posible una suerte de consulta constante a la poblacihn, mas alla de 10s 

procesos electorales. Los mecanismos m i s  conocidos son el 

referendum, cuando s e  trata de  preguntar sobre ciertas decisiones que 

podrian modificar la dinimica del gobierno, o las relaciones del 

rkgilnen con la sociedad; y el plebiscite, que propone a la sociedad la 

eleccihn entre dos posibles alternativas. 

La lnejor participacihn ciudadana en la democracia, en suma, no es la 

que se manifiesta siernpre y en todas partes, sino la que se lnantiene 

alerta; la que se  propicia cuando es  necesario impedir ]as desviaciones 

de quienes tienen la responsabilidad del gobierno, o encauzar 

demandas justas que  no  son atendidas con la debida profundidad. 

No es  necesario set. gladiadores de la politica para hacer que la 

delnocracia funcione. Pero si  es  preciso que 10s espectadores no 

pierdan de vista el especticulo. En ellos reside la clave de  boveda de  

la participacihn democratica. 



1%) LA R E P R E S E N T A C I O N  P O L l T l C A  Y PARTICIPACION 
CIUDADANA.  

Comencemos po r  aclarar  un punto  importante: n o  hay conceptos de  la  

Ilarnada ciencia  polit ica que no  hayan sufr ido cambios a travks d e  10s 

aiios. Lo  que  hoy conocemos con e l  nombre de  democracia  s e  parece 

rnuy poco a lo que  s ignif icaba en i p o c a s  anteriores.  Y lo mismo ha 

sucedido con otras  ideas  de  igual t rascendencia  para  el  tema que  nos 

ocupa:  c iudadanos,  elecciones, soberania ,  legitimidad, e tc .  

7bdas  l a s  palabras  que usamos para  expl icar  nuestra convivencia  

polit ica han se rv ido  para  nombrar  realidades muy diferentes,  segcn  la 

kpoca en q u e  s e  hayan empleado.  Y no  s iempre han s ido vistas con el 

misrno entusiasmo.  Por  e l  contrario,  bubo  un t iempo muy largo en que 

la democracia  s e  consider0 como una forrna lamentable de gobierno. 

Con frecuencia s e  recuerda que  Aristdteles,  por  ejemplo, pensaba que  

se  trataba de  una mala desviaci6n del  rbgimen republicano: una 

desviacion demagbgica,  puesta al  lado de  la oligarquia y de la t irania 

colno formas perversas  de gobernar  las c iudades.  Pero se  olvida que 

despues de  10s clasicos gr iegos la opini6n general de  ese  concept0 no 

rnejorb mucho.  "Los decretos  def pueblo  - escr ibi6 Arist6teles - son 

como 10s mandatos  del  t i rano ". Porque pasan s iempre pa r  encima de 

las leyes v i l i da s  para todos  10s ciudadanos.  Eso e s  culpa de 10s 

de~nagogos ,  agregaba,  que resuelven 10s asuntos  phbl icos  con el apoyo 

de  " una mult i tud que  les obedece ". I 2  



Pcro mucho tiempo despu&s, en  1795, KANT repiti6 casi exactamente 

las misrnas palabras aseveraba que la democracia era necesariamente 

un despotism0 porque las multitudes no estan calificadas para gobernar 

con la raz6n sino con sus impulses. 

1.a diferencia fundamental esth en 10s procesos electorales. Entre ios 

antiguos no  cabria ni remotamente la idea de que todas las personas 

fueran iguales ante la ley, y que tuvieran el mismo derecho a participar 

cn la selecci6n de sus gobernautes. No todos gozaban de la condicion 

tlc ciudadanos. Era necesario haber nacido dentro de un estrato 

cspecifico de la sociedad, o haber acumulado riquezas individuales, 

para tener acceso a la verdadera participacibn ciudadana. 

Las ciudades griegas m i s  civilizadas practicahan, ciertamente, la 

dernocracia directa que algunos politicos conternporhneos proclaman. 

Pero en esas ciudades no habia ninguna dificultad para distinguir entre 

representaci6n y participacion, porque la asamblea abarcaba a todas las 

personas que  gozaban de la condici6n ciudadana. Sin embargo, no s61o 

el tamario de aquellas ciudades hacia posible esa forma de democracia 

directa, s ino sobre todo la distincion previa de quienes gozaban de la 

condicion ciudadana. De ahi que la democracia entendida como la 

participacion efectiva de todos 10s habitantes de la ciudad resultara 

i ~ n a  forrna perversa de gobernar. 



Ida idea d e  que  los  procesos electorales  forman el nbcleo b i s ico  del 

r ig imcn democr i t i co ,  en efecto;  a t raves6 par  la  formaci6n de  partidos 

polit icos y por  una larga ser ie  de  ideas  paralelas de  soberania  y 

Icg i t i~n idad  qne  cuestan - actualmente - no  pocos confl ic tos  a la 

humanidad. Procesos todos que  t ienen lugar en dis t intos  puntos del  

orbe y q u e  estan ligados, a la evolucibn del Estado y de  las  formas de  

gobierno lo  q u e  nos  interesa sefialar e s  que  la relaci6n actual entre  

representacion polit ica y participaci6n ciudadana es  relativamente 

reciente,  y q u e  todavia hay  cabos suel tos  que  tienden a confundir  

a ~ n b o s  procesos en la soluci6n cot idiana de  10s confl ic tos  polit icos.  

1.0s par t idos polit icos surgieron como una necesidad de  organizacibn 

en los  Es tados  Unidos, y pronto cobraron carta de  identidad en todos 

los  paises  que  habian adoptado formas democrat icas  de gobierno. 

Fueron instrumentos id6neos para  reunir y encausar  a los  mhltiples 

g rupos  de  i n t e r i s  que  s e  dispersaban p a r  las naciones y que  

coniplicaban la  lbgica simple de  la  democracia,  pero al mistno tiempo 

se  fueron convir t iendo en los protagonistas principales de  esa forrna de 

gobierno.  

f ioy e s  casi imposible  concebir  a la  democracia  s in  la interlnediaci6n 

de los partidos polit icos.  Pero su presencia es  rnucho m i s  un fenomeno 

propio d e  nuestro s ig lo  que  de  un pasado remoto, mientras que su 

actuaci6n cotno engranes indispensables  de  la  democracia  no s i e ~ n p r e  

ha s ido motivo de  elogios .  



Ile lo anter ior  s e  desprenden o t ros  argumentos tales como: la 

supremacia d e  10s lideres par t idis tas  sobre la organizaci6n rnisma que 

reprcsentan; la consolidaci6n "institucional de  cier tas  p r ic t i cas  y 

clccisiones excluyentes  sobre la  voluntad soberana,  ~ n u c h o  m i s  

abstracts, de la naci6n; 10s privilegios que  10s miembros de 10s 

partidos s e  conceden a si  mismos, y que  le conceden tarnbien a ciertos 

grupos al iados a ellos,  corno la burocracia gubernamental,  las grandes 

cmpresas  que  suelen f inanciar los  o las grandes organizaciones 

s indicales  que  les ofrecen votos; o la falta de transparencia en el 

e jcrcicio d e  su s  poderes y del  dinero que  s e  les otorga para curnplir su 
I , " I 3  n >OI-. 

MBs all6 del inter& natural que  las  cr i t icas  podrian despertarnos, lo 

cli~c importa destacar  en estas  notas e s  que todas el las  parten de una 

sobrevaloracion del papel desempeiiado por 10s partidos polit icos cn 

las sociedades modernas. Ciertamente, el  primer puente  que  unc a la 

representaci6n polit ica con la  participation de  10s ciudadanos en 10s 

asuntos  comunes  e s  el voto.  Sin elecciones simpletnente no liabria 

tlcmocracia. Podria haber representacion, pero esa representaciirn no 

responderia a la voluntad l ibre  e igual de  10s ciudadanos.  
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N o  ser ia  una representacibn ciudadana en el sent ido tnoderno que  esta 

palabra ha adoptado.  Y ciertamente, tambikn; en las democracias 

tnodernas 10s ciudadanos suelen votar por  10s candidatos  que les 

proponen 10s partidos polit icos.  Son  el los  10s que  cutnplen el papel de  

i ~ ~ t e r m e d i a r i o s  entre  la  voluntad de  10s electores y la formaci6n del 

gobierno.  Pero la democracia no  s e  vota  en las elecciones; continba 

clcspu(.s a travks de  otras formas concretas  de  participacibn ciudadana, 

que solo atafien tangencialmente a 10s par t idos polit icos.  

Despuks d e  las e lecciones,  10s partidos han de  convertirse en gobierno; 

en asunto d e  todos y, en consecuencia  han de  someterse  a 10s otros  

controles  c iudadanos que  t amb i in  exige la democracia.  No  decimos 

qile aquel las  cr i t icas  sobre los  partidos sean falsas.  Todas ellas cuentan 

con abundantes  e jemplos en cualquiera de las democracias modernas, 

pcro ninguna de  el las  ha aportado razones suf ic ientes  para prescindir 

de ellos,  ni mucho menos para  cancelar  la exis tencia  de  la  democracia.  

Por fortuna, frente a la  tendencia partidista - la exclusi6n y el mandato 

imperativo - la  misma democracia  ha  prodncido anticuerpos, es  decir;  

tnedios para  impedir que  esas  tendencias  destruyan la convivencia 

civilizada. 



C )  PARTICIPACION CIUDADANA Y GOBIERNO. 

Conservar un cierto equilibria entre la participation de 10s ciudadanos 

y la capacidad de  decisi6n del gobierno es, quizis;  el dilema mas 

importante para la consolidaci6n de  la democracia. De ese equilibria 

depende la llamada gobernabilidad de un sistema politico que, 

generalmente; suele plantearse en  t i rminos  de  una sobrecarga de  

dcmandas y expectativas sobre una limitada capacidad de respuesta de 

10s gobiernos. 

.li.rmino dificil y politico, que varios autores interpretan coma una 

trampa para eximir a 10s gobiernos de  las responsabilidades que 

supone su calidad representativa, pero que de cualquier modo 

reproduce bien las dificultades cotidianas que  encara cualquier 

administraci6n publica. 

Los recursos pbblicos, en efecto; siempre son escasos para resolver ]as 

demandas sociales aun entre las sociedades de mejor desarrollo y 

mayores ingresos. Uno de 10s desafios de mayor envergadura para 

cualquier gobierno consiste, en  consecuencia; en la asignaci6n atinada 

de esos recursos escasos en funci6n de ciertas prioridades sociales, 

econ6micas y politicas. 
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Si nos atuvi6ramos a una visi6n simplista del regimen dernocrAtico, 

podriamos concluir  que el mejor  gobierno es  el que  resuelve todas y 

cada una de  las demandas planteadas por los  c iudadanos en el menor 

t iempo posible .  Pero sucede q u e  un gobierno asi no  podria existir, aun  

en las lnejores condiciones d e  disponibi l idad d e  recursos, las demandas 

tle la sociedad tenderian a aumentar mucho mas deprisa que la 

verdadera capacidad de  respuesta de  10s gobiernos. 

Cada d e ~ n a n d a  satisfecha generar ia  otras  nuevas, mientras que  10s 

~ n e d i o s  al a lcance del gobierno estar ian i r remediab le~nente  l imitados, 

en el mejor de  los  casos, a la dinamica de  su economia.  De mod0 que,  

al margen de  10s confl ic tos  que  podria plantear  la permanente  tensi6n 

entre  las  aspiraciones de  igualdad y de  libertad entre  10s ciudadanos, 

un regimen capaz  de  sat isfacer  hasta el mas minimo capricho de  sus  

nacionales acabaria  por destruirse a s i  mismo. 

Los recursos al a lcance de  un gobierno no se  constrifien, peso hay otros  

de ca r i c t e r  s imb6lico y reglamentario que,  con niucha frecuencia 

t ienen incluso m i s  peso que  la sola  as ignacibn de  presupuestos  

escasos.  Los  gobiernos no  solo adminis t ran el gasto pfiblico, s ino que 

emiten leyes  y las .hacen cumplir,  y tambi6n producen s imbolos 

cul turales  ideas  6 imigenes  que  hacen posible  un cier to  sent ido de  

pertenencia a una nacion en particular e identidades colectivas entre  

grupos mas o menos amplios  d e  poblaci6n. 



1.0s recursos financieros, juridicos y simb6licos que  posee un gobierno 

cstan intimamente ligados, pues; a la legitimidad de sus actos, a esa 

sucrte de  voto de  confianza que les otorgan 10s ciudadanos para poder 

funcionar, y s in el  cual seria practicamente imposible mantener 

aquellos equilibrios que llevan a la gobernabilidad de  un sistema. 

Gobernabilidad y legitimidad, palabras concatenadas que se entrelazan 

cn la actividad cotidiana de 10s regimenes democraticos a travks de 10s 

conductos establecidos por las otras dos palabras hermanas: 

representaci6n y participacibn. Que s e  dan mediante ]as decisiones 

legislativas y reglamentarias, 10s actos y 10s mensajes politicos, y el 

diseiio y el establecimiento de politicas publicas. Conductos en 10s que 

resulta indispensable, para un rkgimen democritico, contar con su 

contraparte social y que es  la participaci6n de los ciudadanos. 

Llegados a este  punto, 10s matices democri t icos comienzan a ser cada 

vez mas finos, hemos visto que existen mhltiples cauces institucionales 

para asegurar que la  opini6n de los ciudadanos sea realmente tomada 

en cuenta en las  actividades legislativas y politicas del gobierno, para 

garantizar que  la representaci6n no se  separe demasiado de la 

participaci6n. Pero es  en la administracibn publica cotidiana donde se  

encuentra el mayor numero de  nexos entre sociedad y gobierno y en 

donde se  resuelven - o a1 menos eso se  intenta - 10s cientos de  

pcquefios conflictos que  tienden a conservar o a romper 10s dificiles. 

equilibrios de la gobernabilidad. 



M i s  alla del funcionamiento de  10s parlamentos legislativos y de 10s 

procesos electorales, para la administration publica el ciudadano ha 

ido perdiendo la vieja condici6n de sitbdito que tenia en otros tiempos, 

para comenzar a ser  una serie de cliente que demanda mas y mejores 

scrvicios de  su gobierno y un desempefio cada vez mas eficiente de sus 

funcionarios, porque paga impuestos, vota y esta consciente de 10s 

dcrechos que  le  dan proteccibn. El ciudadano de nuestros dias e s t i  

lcjos de la obediencia obligada que caracteriz6 a las poblaciones del 

mundo durante prbcticamente toda la historia. La  conquista de 10s 

derechos que condujeron finalmente al rdgimen den~ocr&tico.  

Primero fueron 10s limites que los ciudadanos impusieron a la 

autoridad de 10s gobernantes, en busca de nuevos espacios de libertad. 

I:ue aquel primer proceso el que  condujo, a la confecci6n de un nuevo 

concept0 de ciudadano y a la  creacion de  un dmbito privado para 

acotar la influencia del rkgimen anterior. Mbs tarde vinieron 10s 

derechos politicos que  ensancharon las posibilidades de participacihn 

de los ciudadanos en la elecci6n de sus gobernantes. Y por ultimo, los 

derechos sociales que  son 10s que le  pedian al Estado que no  sblo se 

abstuviera de  rebasar las fronteras levantadas por la libertad de 10s 

individuos -10s derechos humanos -, sino que  ademis  cumpliera una 

fnncion redistribuida de 10s ingresos nacionales en busca de  la 

igualdad. 



" Gobernar no e s  intervenir siempre y en todo lugar ni dar un formato 

gubernamental homogbneo a todo tratamiento de 10s problemas. Lo 

gubernamental es  publico, per0 lo publico trasciende lo 

gubernamental.  " I4  

Si a partir de una vision participativa de la administraci6n publica 

cada problema amerita una soIuci6n propia y un cauce para ser posible 

la participacibn de 10s ciudadanos, salta a la vista que las divisiones 

formales de competencias pueden convertirse en un obst iculo a la 

eficiencia de las respuestas. La escasez de 10s recursos disponibles y la 

creciente complejidad de las sociedades modernas, por lo demis;  hace 

cada vez m i s  necesaria la birsqueda de  soluciones flexibles y el apoyo 

reciproco entre distintas unidades de gobierno, y de &stas con la 

sociedad. 

Es obvio que a finales del siglo XX 10s problemas que afronta un 

gobierno son mucho m i s  complicados que a principios del XIX; pero 

tambibn lo es  que el desarrollo tecnol6gico ha incrementado sus 

posibilidades de  respuesta. En nuestros dias, la comunicaci6n y 10s 

intercambios entre distintos paises son tan amplios que enlazan a las 

ciudades y a las comunidades de  cada naci6n en particular. 



E n  las democracias m i s  avanzadas cada vez hay menos comunidades 

aisladas de  toda influencia exterior L si es que  las hay -, y cada vez 

son m i s  complejos 10s problemas que  el gobierno debe afrontar. De 

inodo que  las antiguas divisiones tajantes entre gobiernos regionales y 

nacionales que colocaban al ciudadano ante dos autoridades distintas, 

con competencias cruzadas y diferentes soluciones para las mismas 

demandas, cada vez son m i s  un obst iculo que  una alternativa de 

solucibn. Porque 10s ciudadanos y 10s problemas que afrontan son 10s 

mismos, aunque las divisiones administrativas que sirven para la 

organizacibn del gobierno tiendan a separarlos. 

Los cambios que la, cada vez m i s  frecuente, participacibn ciudadana 

ha introducido en las prict icas de gobierno no se  entenderian 

cabalmente, sin el doble concept0 de  responsabilidad publica, la idea 

clave que d io  paso a la democracia moderna fue la soberania popular. 

La responsabilidad de 10s gobernantes constituye, en efecto; una de las 

preocupaciones centrales de las democracias modernas. No solo en  

tkrminos de  la capacidad de  respuesta de 10s gobiernos ante las 

demandas ciudadanas,.como hemos visto hasta ahora; sino del buen uso 

de 10s recursos legales que  10s ciudadanos depositan en sus 

representantes politicos. 
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Es una palabra con doble significado, que lamentablemente no tenemos 

en el idiolna espafiol, en el sentido de que 10s gobernantes deben 

responder ante la sociedad que 10s eligi6 y ser consecuentes con sus 

demandas, necesidades y sus expectativas; y tambikn como la 

obligaci6n de rendir cuentas sobre su actuation en el mando 

gubernamental. Y en ambos frentes es  esencial la participaci6n 

ciitdadana de  un lado, para garantizar las respuestas flexibles que 

supone la democracia cotidiana, per0 del otro para mantener una 

estrecha vigilancia sobre el uso de la, autoridad concedida a 10s 

gobernantes. 

Un gobierno democratic0 tiene que ser  un gobierno responsable, en el 

doble sentido del tkrmino; pero no puede llegar a serlo, 

paradojicamente si 10s ciudadanos a su vez no logran establecer y 

otilizar 10s cauces de participaci6n indispensables para asegurar esa 

responsabilidad. Camino de  doble vuelta, la representacibn politica y 

la participaci6n ciudadana suponen tambikn una doble obligation: de 

10s gobiernos hacia la sociedad que  les ha otorgado el poder, y de 10s 

ciudadanos hacia 10s valores sobre 10s que descansa la democracia, 

hacia 10s cimientos de su propia convivencia civilizada. 

Las primeras Organizaciones de  la Sociedad Civil en Mkxico, se 

presentan cotno un fen6meno marginal en la vida pliblica. 

Generaltnente originadas desde proyectos sociales de las iglesias, 

profesionistas jovenes y en el  marco de la cooperaci6n international de 

la postguerra, bisicamente con fines asistencialistas, se han 
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multiplicado y diversificado. Trabajan con sectores populares 

marginados, buscando vias para su incorporaci6n activa en la soluci6n 

de sus problematicas. 

Son, comt'inmente, organizaciones pequefias flexibles e innovadoras, 

que tienden a un alto grado de especializaci6n temitica, desarrollan 

~ndtodos  de trabajo participativos y generan conocirnientos y 

propuestas novedosas, a partir de  la prict ica cotidiana. 

Acttian con una intencionalidad ktica alternativa frente a las 

deficiencias del orden social,  buscando vias participativas para la 

construction de una sociedad m i s  equitativa. Han establecido 

estrechos vinculos con colnunidades rurales y urbanas, de diversos 

cstratos y sectores sociales, con variadas fuentes de  financiamiento y 

qite proponen soluciones prict icas a problelnas de abasto y 

comercializaci6n, promoci6n de derechos humanos, protecci6n del 

tnedio ambiente, atenci6n a personas con discapacidades fisicas o 

psiquicas, educaci6n popular entre muchas otras. Lo mismo 

encontramos las que tienen finalidades altruistas hacia grupos 

marginados o las que pretenden la elevaci6n de la cultura civica y 

politics. 

El actual proceso de Reforma Politica del Estado debe incluir un 

calnbio en la forma de  concebir el papel de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil en el Mkxico del nuevo siglo, ya  no pueden segnirse 

viendo con desdkn o desde las formas cl is icas del ejercicio vertical del 
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poder, par  ello, la incorporaci6n de cambios a las leyes, debe tomar en 

cuenta In utilidad de  abrir 10s espacios necesarios para la participacion 

de estas sociedades en el  conjunto de los temas de  la  vida national. 

Vencer la inercia de aquellos que consideran espacios cerrados a 

opciones que no han sido consideradas en el pasado es  hoy una 

preocupacion que debiera resolverse en la reforma que se  consensa en 

toda la nacion. 

En este sent ido la Comisibn de  Participacibn Ciudadana de la  CQmara 

de Diputados e s t i  llamada a ser un espacio de interlocuci6n, 

elaboration de  propuestas e iniciativas de ley, asi como de intercambio 

tle ideas, experiencias y coma promotor de actividades de amplia 

convergencia entre el legislativo y dichas sociedades. En las 

delnocracias avanzadas La presencia de las  Organizaciones de Sociedad 

Civil es entendida como un factor que fortalece, equilibra y da 

transparencia a1 ejercicio del poder pfiblico. 

Las organizaciones se  han convertido, en todo el mundo en una fuerza 

social, que impulsa la apertura para la discusibn, reflexion y 

elaboraci6n de  propuestas sobre los grandes problemas nacionales. Las 

organizaciones de  la Sociedad Civil desarrollan una intensa actividad 

en aspectos vitales de la comunidad que inciden de  manera directa e 

inrnediata en un mayor bienestar y mejoramiento de  la calidad de  vida 

de la poblacion. 
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Si los ciudadanos comprueban o acreditan que cuentan con 

posibilidades reales de participar en 10s procesos de disefio, 

planeacion, decision, supervision de  10s asuntos pfiblicos, la autoridad 

podra estar satisfecha de haber cumplido con el compromiso de 

gobei-nar conforme al principio de  la democracia participativa. 

Es fundamental que se  definan los consensos politicos bisicos en torno 

n 10s mecanismos, atribuciones y funciones que 10s diferentes sectores 

de la sociedad civil deben desempeiiar, per0 sobre todo, 10s consensos 

politicos se  deben traducir en espacios especificos para que las 

organizaciones desarrollen sus acciones. 

La reorganization del tejido social debe ser  un proceso que permita la 

participation directa de  todos 10s ciudadanos y grupos sociales en  10s 

beneficios que genere el desarrollo de la Nation, a travks de la 

extension paulatina de  sus capacidades y el ejercicio pleno de sus 

derechos. 

La nueva relaci6n entre el Estado y la sociedad civil representa 1111 

cambio en el ejercicio de gobierno y es ademas el reconocimiento por 

parte del Estado de  valorar la capacidad de la poblacibn organizada 

para manifestar sus diversos enfoques y participar en el increment0 del 

bienestar y el  desarrollo social,  fin y esencia cornfin de las 

Organizaciones de Sociedad Civil. 
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La participacibn de dichas sociedades como una forma organizada de la 

sociedad civil,  fortalece nuestra democracia y permit ir i  ir 

construyendo 10s consensos necesarios para avanzar con la rapidez y 

consistencia que exige una sociedad dinimica.  El objetivo de avanzar 

hacia un desarrollo sustentado en la equidad de  oportunidades exig i r i  

la aplicacion de  politicas integrales y participativas incluyentes y 

eficaces, nacionalistas, entendikndose aquellas que engrandecen el pais 

y anteponen el bien cornfin al inter& egoista, federalistas, en el sentido 

de contemplar 10s diferentes procesos regionales de la naci6n y 

respetar la soberania de cada entidad. 

Por otra parte, el dinamico imbi to  de las Organizaciones de Sociedad 

Civil,  se  compone de multiplicidad de tipos y caracteristicas distintas. 

Las hay mutualistas, filantropicas, comunitarias, profesionales, 

vecinales, altruistas, de  membresia, civicas entre otras, sin que esto 

implique exclusion entre ellas. Hay Organizaciones Sociales Civiles 

territoriales que laboran en diversos campos, las hay dedicadas a un 

solo campo de  trabajo, algunas de  estas  en todo el pais y otras en unas 

pocas localidades; existen las Organizaciones de Sociedad Civil de 

causa tinica, orientadas a lograr un solo objetivo concreto; otras, en  

cambio, tienen varias facetas de operation, las hay de  presencia 

permanente en  la sociedad y la opinibn publica y existen a la par 

asociaciones efimeras, que desaparecen una vez logrado su objetivo o 

por carencia de condiciones para perdurar. Sin importar estas 

caracteristicas, el resultado conjunto es siempre una labor trascendente 

de desarrollo social. 
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La Comisibn de Participaci6n Ciudadana de la Cimara  de Diputados se 

propone continuar impulsando las capacidades propias de Ins 

Organizaciones de Sociedad Civil,  proponiendo el marco juridic0 

adecuado, reconociendo, y respetando su autonomia con respecto de 

10s poderes p i~bl icos .  

Podemos esperar, que  en esta nueva etapa, la cogesti6n entre las 

Organizaciones de Sociedad Civil y las diferentes instancias de 

gobierno, se  presentarin de una forma m i s  frecuente y en la linea de 

ofrecer mejores y eficaces respuestas a las demandas del tejido social 

que el Mexico nioderno requiere. 

1% cuanto a la Comisi6n de Participaci6n Ciudadana podelnos hacer 

mencion que  es  de reciente creation, con apenas tres afios y medio de 

existencia. 

Fue durante 10s trabajos de la LVI Legislatura (1994-1996) de la M. 

Crilnara de Diputados, el 29 de  Noviembre de 1994, que se  verific6 la 

integraci6n de  la Comisi6n de  Participaci6n Ciudadana con 

fundamento en la Ley Orgin ica  del Congreso de  10s Estados Unidos 

Mexicanos. 

En la Legislatura pasada la Comisi6n tuvo una actuaci6n destacada 

como promotora de iniciativas de  ley, el lugar actual de la Comision no 

es  lnenos trascendente. 
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En la actual Legislatura (LVII), el 22 de Octubre de 1997 se instal6 

of ic ia l~nente  la Comisi6n de Participaci6n Ciudadana, resaltando el 

papel que juega la sociedad civil tanto en el context0 international 

como nacional, el sano debate sobre la redefinici6n del Estado y la 

relevancia que la participation ciudadana tiene en  10s procesos de  

legitimacibn, balance de poderes y gobernabilidad; que a la vez son 10s 

factores sociopoliticos que le otorgan su gran importancia a dicha 

Comisi6n. Por ello, la opini6n de la Comisi6n de Participaci6n 

Ciudadana s e  toma en cuenta a1 emitir dictamenes sobre las materias 

legales que  involucran 10s aspectos antes mencionados. 

lJna muestra de la importancia d e  la relacion entre una Comision 

especifica del Poder Legislativo vinculada directamente con 10s 

nctores sociales, es  el increment0 de comisiones analogas y 

legislaciones sobre la materia entre todas las entidades federativas de 

nuestro pais. 

En el marco de  la actual situaci6n politica del pais, marcada por el 

irnpulso democratico y en el seno del debate sobre la Refortna del 

Estado, la Cornision de Participation Ciudadana se  propone como 

objetivo desarrollar todas aquellas acciones que, desde el B~nbito del 

Poder Legislativo, contribuyan a promover y fortalecer las 

Organizaciones de la Sociedad Civil y la participacibn ciudadana 

agrupada e individualmente, con miras a establecer una nueva relaci6n 

entre Estado y Sociedad. 



1 enmiendas, adiciones y adecuaciones juridicas que ofrezcan un lnarco 

de libre participaci6n y prolnuevan la labor ciudadana y de las 

Organizaciones de  la Sociedad Civil, en todos 10s niveles de gobierno 

y administraci6n, respetando siempre 10s respectivos ambitos de 

cornpetencia entre la sociedad civil y el gobierno. 

En virtud de  que  el marco legal vigente no es  suficiente para el 

desarrollo de  las  iniciativas y 10s prop6sitos de  la sociedad civil 

organizada e independiente, el Poder Legislativo en su LVII 

1.egislatura a traves de  esta Comisi6n, destaca como objetivo 

primordial, crear un marco juridic0 que regule, favorezca, reconozca y 

a su vez aliente las actividades sociales, civicas y humanitarias de las 

organizaciones civiles. 

Dar cauce a, y, en su caso, originar iniciativas de  ley, reformas o 

ndiciones con el fin de  impulsar la democracia participativa de 10s 

ciudadanos. 

I'romover un espacio de interlocuci6n con la representacion de la 

sociedad civil, especiallnente como comunicacion entre el Poder 

Legislativo y 10s grupos organizados de l a  sociedad. La Comision de 

Participacion Ciudadana se  propone: 



P Participar en las consultas pfiblicas con 10s grupos ciudadanos 

y organizaciones de  sociedad civil para incorporar en  10s marcos 

legales correspondientes, sus derechos y prerrogativas, asi coma 

las formulas y mecanismos que  faciliten su acci6n e interlocuci6n 

social. 

> Propiciar consultas con expertos, acad&micos lideres sociales y 

comunales y grupos de base calificados para explorar 

preocupaciones de  organizaciones y grupos de la sociedad civil. 

> Servir de  enlace y articulaci6n entre las organizaciones civiles 

y las distintas comisiones de la Cimara  de Diputados y, en 

general,  el Gobierno. 

9 Propiciar mediante ordenamientos legales, reformas del Estado, 

que consideren las causas y movimientos propios de la sociedad 

civil organizada. 

P Contribuir a1 fortalecimiento de 10s foros y redes 

internacionales y nacionales que se  signifiquen por ampliar Los 

espacios de expresi6n plural, reflexion, information 

comunicaci6n y toma de  decisiones de  las organizaciones y 

grupos ciudadanos de la sociedad civil. 
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> Contribuir a sistematizar la  legislaci6n existente, relacionada 

con la participacion ciudadana en la Federacidn, entidades 

federativas y municipios. 

i; Aportar elementos para el marco conceptual y los principios 

que deben ser  reconocidos en las relaciones entre Estado y 

sociedad civil.  

3 Apoyar la actualizaci6n y rnodernizaci6n legislativa, asi como 

el fortalecitniento de las vias institucionales de cotnunicaci6n de 

las organizaciones civiles con el gobierno. 

> Facilitar el acceso a informaci6n sobre politicas y programas 

gubernatnentales a la  sociedad civil organizada. 

i; Promover la corresponsabilidad entre gobierno y sociedad civil 

en el logro de 10s grandes fines de  la nacibn. 

i; Promover esquemas de coparticipaci6n y cogestion en 

funciones administrativas descentralizadas. 

Esta cornision especial se  regula por el acuerdo parlamentario relativo 

a la organization y reuniones de las comisiones y comitks de la Ca~nara  

de Diputados vigente. 



El tn ix imo 6rgano de  decis i6n de  la  Cornision de  Participation 

Ciitdadana e s  la reunion plenaria;  en funciones constantes  opera a 

traves d e  la mesa direct iva conformada por el  presidente y 10s 

sccretar ios ,  uno par  cada grupo parlalnentario incluyendo a1 

presidcnte ,  en t re  otras  con las  s iguientes  funciones. 

i Recibir  propuestas  q u e  s i rvan para  formular  proyectos de  ley 

que  fomenten y apoyen a las organizaciones de  sociedad civil .  

> Promoci6n de una cul tura  par t ic ipat iva en t re  gobierno y 

ciudadania .  

> Emit i r  opini6n para  legis lar  sobre mecanismos de  detnocracia 

setnidirecta para la incorporation de  la  participacion ciudadana 

en grandes  decis iones nacionales ,  es ta ta les  y locales  tales como:  

a )  Consul ta  c iudadana.  

b lniciat iva popular.  

C) Plebisci to .  

d )  Referkndum. 

e) Revocaci6n de  mandato.  

fl Voz ciudadana en el cab i ldo ,  



i Elegir un consejo consultive con la finalidad de tratar temas de 

inter& para la sociedad civil a fin de  recoger propuestas 

encaminadas a promover y fomentar la participacidn civil en 10s 

asuntos de inter& phblico. 

'r Presentar proyectos sobre planes de  trabajo encaminados al 

cumplimiento de  10s objetivos de la Comisibn. 

I'ara la realizaci6n de las tareas que  le competen, la Comisi6n de 

Parlicipaci6u Ciudadana de la LVII legislatura cuentan con grupos de 

trabajo en 10s que  se  encuentran los C.C. Diputados miembros de la 

Co~n i s ion .  Estos grupos de trabajo conocen y debaten sobre las 

Iniciativas de Ley existentes y temas que puedan estar relacionados. 

120s integrantes de  la Comisi6n de  Participaci6n Ciudadana confortnan 

tres grupos de  trabajo internos para el an i l i s i s  legislativo de sendas 

iniciativas de ley, a saber: el grupo de  trabajo para las iniciativas de 

reforma constitutional para la incorporaci6n de figuras de  democracia 

semidirecta, el grupo de  trabajo para el estudio de  la iniciativa de Ley 

General de Agrupaciones y Organizaciones de la Sociedad Civil para el 

DesarroIlo Social,  y el grupo de  trabajo para las iniciativas de  ley que  

se  llegasen a presentar sabre asistencia privada, publica y social. 
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Para los aspectos logisticos y operativos de 10s trabajos de la 

Comisihn, asi  como para el buen funcionamiento y apoyo constante a 

10s requerimientos de 10s miembros de la  misma esta, tiene una 

Secretaria Ticnica  y un Cuerpo de  Asesores (que en conjunto 

conforman el Cuerpo Tkcnico). 

El cclerpo Ticnico de la Comisihn se ocupa de la recabaci6n de 

informaci6n, de  turnarla a 10s diputadoi, de la organizacihn de las 

reuniones, de  las minutas, del archivo y labores propias de Secretaria, 

del directorio de  Organizaciones d e  la Sociedad Civil,  del anhlisis de  

datos y otras  tareas de  asesoria 



CAPITULO 111 EL SISTEMA DE LOS PARTIDOS POLITICOS. 

A )  LAS ORGANIZACIONES POLITICAS. 

1,as organizaciones politicas son un conjunto de ciudadanos que se  

reiinen para ejercer su derecho de participar en  actividades politicas, 

conforme lo establecen las leyes respectivas. Ademis  son susceptibles 

de  transformarse en partidos politicos que contribuyarl a1 desarrollo de 

una opinibn politica mejor informada, participativa y con una 

ideologia propia que se  plantee a1 electorado. 

Aunque 10s rniembros de  una sociedad que  vivan bajo las mismas leyes 

c instituciones, esto no significa que todos ellos estkn de  acuerdo con 

la organization politica - econbmica del pais. En realidad, es  muy 

frecuente que 10s individuos externen sus diferencias par  todos 10s 

rrledios posibles s iendo 10s mis  importantes: la prensa, la  radio y la 

televisibn. De esta enorme pluralidad ideol6gica de la sociedad 

rnexicana moderna, surgen 10s diferentes partidos politicos, cuyas 

ideas son francamente diferentes y hasta opuestas. De esta forma, los 

ciudadanos tienen la oportunidad de  integrarse al partido con el cual se  

identifiquen segtin sus propios intereses y aspiraciones. 

Los partidos politicos tiene como objetivo esencial llegar a1 poder a 

traves de 10s procesos electorales, y por  es te  proposito 10s partidos 

deben cumplir con varias funciones tales como: 
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a) contribuir en  la integracion de  la representation national; 

b) hacer posible el acceso de 10s ciudadanos al ejercicio del 

poder pliblico, de acuerdo con 10s programas, principios e 

ideas que  postulan mediante el Sufragio Universal, Libre, 

Secreto y Directo; 

C) estimular en  10s ciudadanos una conciencia nacional 

civica; 

d)  fomentar el respeto, la Soberania y la Independencia de 

Mbxico 

e)  crear nuevas formas de participacion democri t ica de 10s 

ciudadanos mexicanos. 

Las  organizaciones politicas que pretendan convertirse en partidos 

politicos tendr in  que iniciar sus tareas con un minimo de dos aAos de 

anticipacibn al proceso electoral en que  pretendan participar. Para ello 

podran disponer de todo el aiio anterior a1 de la election, dado que el 

propio Cbdigo Federal Electoral prevk que  realizados 10s actos 

relativos a1 procedimiento de Constituci6n, la organizaci6n interesada, 

un aiio anterior a1 de la election, presentari  al lnst i tuto Federal 

Electoral la solicitud de registro. 
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h t r e  las caracteristicas propias de 10s sistemas politicos 

democraticos, podemos advertir la importancia que tienen el ejercicio 

del voto y la formaci6n de 10s partidos politicos. En la actualidad se  

reconoce que  10s partidos politicos son entidades de inter is  public0 

qile promueven activamente la participation del pueblo en la vida 

democratica y en  la representacihn national. 

Se puede decir, que  en  10s procesos electorales, el voto y 10s partidos 

politicos en  estrecha vinculaci6n, permiten al pueblo la libre expresion 

dc su voluntad para elegir a sus representantes, decidir en 10s asuntos 

publicos del pais o definir la forma y la estructura de su gobierno. 

En la actualidad 10s partidos politicos son asociaciones de  personas 

que se organizan para alcanzar el poder politico de una Naci6n o 

Estado con el  apoyo de la mayoria del pueblo. Cada uno de 10s partidos 

politicos de nuestro pais formulan su declaracihn de principios 

ideologicos, poseen sus estatutos que norman sus actividades y cuentan 

con un programa de acciones que es t in  enfocadas a resolver 10s 

problemas nacionales. 

En el caso de  que la organization politica no presente su solicitud 

formal de registro en  ese periodo, queda sin efecto la notificaci6n que 

hubiere formulado originalmente en  cuanto a la pretensi6n de 

organizar un partido politico. Resulta muy dificil organizar o tratar de 
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crear un nuevo partido politico en un  momento relativamente cercano a 

la elecci6n de que se  trate, ya que las  formalidades necesarias implican 

clue estas tareas se inicien aproximadamente dos aiios antes de la 

elecci6n e incluso puedan empezar con mayor anticipaci6n, informando 

al Instituto en forma precisa la elecci6n que pretendan participar. 

I.as organizaciones politicas nacionales son formas de asociaci6n 

ciudadana que coadyuvan al desarrollo de la vida democratica y de la 

cultura politics, asi como a la creaci6n de una opini6n pfiblica mejor 

informada. Estas mismas s61o podran participar en 10s procesos 

electorales mediante acuerdos de participaci6n con un partido politico, 

no podrin hacerlo con coaliciones, las candidaturas surgidas de 10s 

acuerdos de participaci6n seran registradas por el partido politico y 

serQn votadas con la denominacibn, emblema, color o colores de este. 

El acuerdo de participaci6n debera presentarse para su registro ante el 

Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Para 

obtener el registro quien lo solicite, debera acreditar ante el Instituto 

10s siguientes requisitos. 

P Contar con un minimo de  7,000 asociados en el pais y 

con un 6rgano directive de  caracter national, adernis; tener 

delegaciones en  cuanto menos 10 entidades federativas; y 
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9 Disponer de  docllmentos bQsicos, asi como una 

denominaci6n distinta a cualquier otra agrupaci6n o partido. 

Las organizaciones politicas con registro, gozarin de financiamiento 

puhlico para apoyo de sus actividades editoriales, educaci6n y 

capacitaci6n politica, e investigaci6n socioeconomics y politica. Asi 

mismo, gozar in  del rkgimen fiscal previsto para 10s partidos politicos. 

Para su financiamiento se  const i tuir i  un fondo consistente en una 

cantidad equivalente a1 2% del rnonto que anual~nente  reciben los 

partidos politicos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes. La organizaci6n politica nacional perderi  su registro por 

las siguientes causas: 

P Cuando se haya acordado su disoluci6n por la mayoria 

de sus mietnbros; 

9 Cuando se  hayan dado las causas de disoluci6n 

conforrne a sus documentos bisicos;  

9 Cuando se  omita rendir el informe anual del origen y 

aplicaci6n de sus recursos; 

9 Por incumplir de manera grave con las disposiciones 

contenidas en el C6digo Federal Electoral; y 

9 Haber dejado de cumplir con 10s requisites necesarios 

para obtener el registro. 



R) LA REGULACION JURIDICA DE LOS PARTIDOS 
POLITICOS. 

No siempre ha existido un estatuto juridico de 10s partidos. Estos son 

realidades sociales a las que lentamente la teoria fue prestando 

atencibn, y mas lentamente airn el derecho. El ordenamieuto juridico ha 

tenido, a grandes rasgos, las siguientes actitudes frente a 10s partidos. 

Primero una fase de oposicibn, propia del Estado liberal surgido de la 

Rcvoluciitn Francesa, en la que s e  condena totalmente a los partidos, 

tal cotno es la famosa Ley Chapelier de 1791, que rechazaba todo tipo 

de asociacionismo. 

La fase de Constitucionalizacibn s e  ha dado en casi todos los paises 

del mundo. Son famosos los preceptos de Constituciones como la 

italiana, francesa, alemana, griega o espafiola que constitucionalizan 

10s partidos y en algunos casos cuentan con leyes para su desarrollo. 

La Constitucionalizacibn de los partidos en el mundo entero significa 

varias cosas, la primera de ellas es una repulsa a los Estados 

autoritarios y totalitarios, y la afirmacibn de que la democracia 

pluralista sit10 es realizable con el concurso de varios partidos. 

Los partidos, ademis de ser reconocidos por la Constitucibn, suelen 

estar regulados por leyes secundarias, dependiendo de la tradicibn 

juridica. La regulacibn, en el caso d e  Amkrica Latina, por ejemplo; se 

hace en las leyes electorales. 



En la legislacion de 10s partidos se  suele admitir imbitos de regulacion 

que comprenden desde proporcionar un concept0 o definition de 

partido hasta temas tan complicados como el de  10s 6rganos de control 

o fiscalizadores de la actividad de 10s partidos, pasando por 10s 

requisites de su constitution y registro sus derechos y obligaciones, su 

de~nocrac ia  interna y su financiamiento, asi como la regulacion de 

figuras semejantes o proximas, tales como 10s frentes, las asociaciones 

politicas y las coaliciones. 

B 1) LA REGULACION DEL CONCEPTO. 

Algunas legislaciones dcfinen lo que es  un partido politico; por  

ejelnplo en Alemania se  consideran como asociaciones de ciudadanos 

clue, de modo permanente o a largo plazo, ejercen influencia en el 

imbito de la Federation o de  un Estado regional sobre la formacihn de 

la voluntad politica y se proponen cooperar en la representaci6n del 

pueblo en el seno de la dieta Federal o de un Parlamento Regional, 

siempre que; de acuerdo con el cuadro general de las circunstancias 

ficticas, y en  especial de acuerdo con la extension y firlneza de su 

organization, el numero de  sus miembros y su presencia en la vida 

ptiblica ofrezcan una garantia suficiente de seriedad de esos objetivos. 

S6lo las personas fisicas pueden ser mielnbros de un pai.tido. 



Para el orden juridico, definir lo que  es un partjdo tiene consecuencias 

positivas, pues a partir de la conceptualizaci6n se  extraen 10s criterios 

generales de interpretacibn de  las normas que regulan su 

funcionamiento. Ademas, la definici6n brinda elementos que con 

certeza indican lo que es un partido y lo distinguen de  cualquier otra 

organizacion. Sin embargo, la mayoria de las leyes electorales o de  

partidos no definen lo que son. La  Constituci6n Mexicana si lo hace - 

en su articulo 41 - y destaca su caracter de entidades de inter& 

publico. 

En vista de  que no es  f ici l  definir l o  que  es un partido, la prict ica 

general en muchas legislaciones es no dar definici6n alguna. La teoria 

ha llegado a seiialar con escasa fortuna que son Organos del Estado, 

pero tambiin ha sostenido que son asociaciones privadas. Ambos 

extremos son inapropiados. El primero, porque a1 estatificar a 10s 

partidos limita su autonomia interna, y ademis  rompe con la idea de 

que los partidos nacen de la sociedad, a la cual representan y se deben. 

El segundo, porque no pueden identificarse con cualquier asociaci6n 

de derecho privado, como las sociedades mercantiles. Los partidos 

tienen finalidades publicas y no  exclusivamente privadas. Por ello, lo 

m i s  acertado consiste en  ubicarlos en un espacio intermedio entre lo 

I ptiblico y lo privado, destacando obviamente; como preponderante, su 

origen en  la sociedad civil y su pertenencia a ella.  
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B 2) LA CONSTITUCION Y EL REGISTRO. 

El segundo punto que muchas legislaciones regulan prolijamente es el 

d c  la constitucion y el registro de  10s partidos. 

E n  el derecho europeo continental y anglosaj6n existe la tendencia a la 

liberalidad a la escasa regulaci6n en esta materia. Por el contrario, en 

la legislaci6n latinoamericana hay una tendencia marcada a 

reglamentar este  imbito.  

Mucho se ha discutido sobre la pertinencia de tal reglamentaci6n. Los 

europeos son indiferentes a ella y aducen el caricter  social de 10s 

partidos, ademis  de considerar que un control previo como el que se  

refiere a1 registro contraviene el derecho de asociaci6n y de expresion, 

por lo que como maxima aceptan una verificaci6n de docurnentos, per0 

nonca la atribuci6n para impedir la constituci6n del partido politico, 

atribucihn que en todo caso y en ciertos paises corresponde a 10s 

brganos jurisdiccionales cuando 10s partidos son anticonstitucionales o 

utilizan mktodos antidemocraticos o violentos. 

En rnuchos paises latinoamericanos si  s e  exigen requisites minimos de 

constituci6n y registro, y la autorizaci6n queda a cargo del Poder 

Ejecutivo, de  un organ0 electoral o de un organo jurisdiccional 

electoral. 



Convendria revisar esa costumbre legislativa y su correspondencia con 

el respeto a los derechos de 10s ciudadanos para asociarse y expresar 

libremente sus ideas. Si la obligaci6n del registro es para limitar el 

nlimero de partidos, bien puede pensarse en  otras vias, como la del 

umbra1 electoral; que no afecta de  manera directa los derechos de 

asociaci6n y expresi6n de algunos ciudadanos que constituyen partidos 

nilevos o minoritarios. 

l? 3)  EL FINANCIAMIENTO. 

Para su funcionamiento, los partidos requieten de financiamiento. 

Necesitan fondos para sus actividades ordinarias y para la realization 

tle las campaiias politicas, anteriormente; en la &poca del sufragio 

cuando 10s partidos se  hallaban escasamente articulados y no tenian 

actividades permanentes, no  necesitaban de grandes recursos para 

operar. Generalmente, era el propio candidato o un grupo de notables 

quienes lo apoyaban y corrian con 10s gastos de campaiia. Con la 

aparici6n de  10s partidos de  masas a finales del siglo XIX y de 10s 

partidos contemporaneos, 10s gastos ordinarios y para campaiias, han 

crecido enormemente, haciendo imposible que 10s candidatos realicen 

las erogaciones de su propio bolsillo. 
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Los partidos modernos no recurren para su propaganda a mktodos 

tradicionales, s ino que hacen uso de 10s medias masivos de 

comunicaci6n, cuyas tarifas suelen ser muy elevadas. Ademis, tienen 

gastos ordinarios derivados de sus  funciones; capacitar cuadros, 

penetrar en la sociedad, divulgar sus  documentos bisicos,  apoyar a sus 

representantes en el poder legislative o en el gobierno, todo lo cual 

dcnianda recursos economicos. 

1-0s fondos de 10s partidos provienen generalmente de dos vias: 

financiamiento privado y financiamiento publico. El privado deriva de 

10s recursos de 10s particulates, militantes o simpatizantes, y reviste 

\ar ias  formas; cuotas de 10s afiliados, donativos prkstamos y crbditos, 

y adniinistracion de empresas propias principallnente de caracter 

etlitorial. El financiamiento pliblico puede ser  directo, como las 

subvenciones que  el Estado otorga a 10s partidos, generalmente en 

proportion a su cuota electoral, e indirecto, como la sesi6n del tiempo 

en 10s tnedios pbblicos de comunicaci6n, la exenci6n de impuestos y 

las franquicias telegraficas y postales. 

Uno de 10s problemas m i s  preocupantes en el estado de 10s partidos es 

el uso inadecuado que en ocasiones se da a 10s recursos. La 

desconfianza se  alimenta por la frecuencia de las infracciones y porque 

ocurren en casi todo el mundo, incluso en las dernocracias m i s  

consolidadas, asi como el manejo publicitario de tales hechos. 
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La gravedad del asunto s e  manifiesta en el cuest ionamiento de  las 

tarcas de  10s par t idos y, a veces  - que  e s  lo m i s  preocupante  -, en una 

actitnd d e  dnda o desi lusion sobre las  democracias  representativas,  s in  

que se  proponga o t ro  t ipo de  r ig imen al ternat ivo y superior.  

1.a legislacion de  partidos, electoral y de financiamiento, ha  

establecido mecanismos para  obl igar  a la transparencia,  al reparto 

equi ta t ivo del f inanciamiento pliblico de  instancias  de  control y 

fiscalizacion d e  10s recursos. 

Sin embargo,  e n  la  mayoria de  10s casos la  legislaci6n ha  resultado 

insuficiente,  p r i nc ipa l~nen t e  porque  la demanda de  transparencia sobre 

cl or igen,  monto y dest ino de  10s recnrsos no  t iene la correspondencia  

debida en 10s hrganos d e  control y supervis i6n.  Esto sue le  carecer de  

independencia e imparcialidad respecto de 10s propios  partidos. 

1.a financiacion tradicionalmente aceptada en M i x i c o  y regulada es  el 

f inanciamiento publ ic0 directo o indirecto; s in  embargo, en este  

aspect0 aun  exis ten var ios  temas problemit icos  que  deben ser  

considerados.  

R 3.1) LA DISCUSION EN T O R N 0  A SI  EL ESTADO DEBE 

FINANCIAR LA ACTIVIDAD DE LOS PARTIDOS. 

Esta discusion s e  ha  dado en var ios  paises,  pero en donde ha teiiido tin 

mayor t ra tamiento e s  en la  Repcbl ica  Federal de  Alemania.  



Los partidos alernanes, a partir de 1962, comenzaron a recibir 

subvenciones del Estado para financiar sus actividades ordinarias, 

aunque con anterioridad recibian subvenciones publicas dirigidas a las 

actividades de  educaci6n politics. 

La tendencia en la Rephblica Federal de Alemania es  favorecer el 

financiamiento privado sobre el financiamiento publico. En 10s afios 

so ' s ,  el informe del camit6 de  expertos que incidi6 en la revisi6n de la 

regulaci6n sobre el financiamiento de 10s partidos no deja lugar a 

dudas. El informe establece que la participaci6n de 10s ciudadanos en 

el sostenimiento de 10s partidos es  fundamental y que el Estado no e s t i  

obligado a resolverle sus problemas econ6micos ni a solventarles 10s 

riesgos financieros o el fracaso de su funcionamiento. 

Una preocupacion fundamental es como przservar el principio de 

igualdad de oportunidades de 10s partidos en la obtenci6n de las 

subvenciones phblicas directas o indirectas. En Mixico  para 

perfeccionar el principio de igualdad de  oportunidades entre 10s 

partidos, es  preciso comenzar fortaleciendo a 10s que tengan registro 

condicionado, para que no tengan, como en la actualidad, seghn lo 

prev& el  articulo 34 del C6digo Federal de Instituciones y 

Procedirnientos Electorales, un trato desfavorable respecto a 10s 

partidos registrados. 



75 

A s i ~ n i s n ~ o ,  el sistema de prerrogativas y financiamiento pcblico debe 

favorecer el nacimiento de nuevos partidos, y no utilizar el r igimen de 

financiamiento como candado u o b s t ~ c u l o  que impida el surgimiento 

de otras fuerzas politicas. 

I? 4)  LOS LIMITES A LOS GASTOS DE LAS CAMPARAS. 

En M&xico, el clamor por la limitaci6n de 10s gastos electorales 

obedece a1 deseo de controlar el dispendio que el partido dominante 

realiza par  el  aporte de recursos ilegales del Estado. En el momento 

actual, l imitar 10s gastos electorales puede resultar una medida que  

heneficie a1 resto de  10s partidos nacionales y fortalezca el sistema de 

partidos. No obstante, opinamos que  en  aras de  no vulnerar la libertad 

de expresibn, ni ninguna de  las garantias individuales, lo m i s  

conveniente seria ampliar las sanciones por el uso indebido de recursos 

pkblicos, introducir la publicidad de 10s estados financieros de 10s 

partidos, y crear un brgano de control con las suficientes atrihuciones 

para impedir estos desvios, y limitar 10s periodos de campafia 

electoral. 

C) DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PARTIDOS 
POLITICOS. 

El tema de  los derechos y las obligaciones es  fundamental. Los 

partidos tienen unos y otras en su actividad externa y en la interna, en 

stis relaciones con el Estado y con otros partidos. 



El derecho primordial que tienen respecto del Estado es el de su 

reconocimiento legal, su existencia jaridica, pero tambikn el de recibir 

un trato justo y en igualdad de oportunidades por  parte del gobierno y 

de sus 6rganos y, en ocasiones; el de obtener subvenciones publicas. 

Las obligaciones de 10s partidos en el ambito externo comprenden las 

de actuar por las vias institucionales, utilizar medios pacificos para la 

lucha politica y respetar las reglas y 10s procedimientos democrhticos 

en su actuation frente a1 resto de los partidos. 

Los partidos politicos en nuestro pais, son el resultado de las 

libertades de creencia, de asociacion y de expresi6n que nos concede la 

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos. Todos los 

partidos politicos tienen como fin promover la participation del pueblo 

en  la vida democritica; contribuir a integrar la representacion nacional 

y las organizaciones de ciudadanos. 

De acuerdo con el Codigo Federal de  lnstituciones y Procedimientos 

Electorales, 10s partidos politicos tienen los siguientes derechos: 

recibir el financiamiento p i~bl ico  correspondiente conforme a la ley; 

participar en la preparacihn, desarrollo y vigilancia de los procesos 

electorales; postular candidatos para las elecciones federales, estatales 

y municipales; nombrar representante ante el Instituto Federal 

Electoral. 



A estos derechos basicos se  suman dos prerrogativas que les permite a 

10s partidos politicos tener acceso a la radio y televisidn, asi como 

disfrutar de las franquicias postales y telegraficas que Sean necesarias 

para el cumplimiento de sus mtiltiples funciones. 

f'ero 10s partidos politicos, estan sujetos a una serie de obligaciones, 

eotre las que estan: conducir sus actividades dentro de las causas 

legales; respetar la libre participaci6n politica de 10s demis  partidos; 

ostentarse con la denominaci6n el emblema y el color ( es  ) con que 

esten registrados; contar con un domicilio social claramente conocido 

y abstenerse de  cualquier expresi6n que denigre a 10s ciudadanos, a las 

instituciones pcblicas o a otros partidos politicos y sus  candidates. 

En el irnbito interno, 10s partidos tienen el derecho de organizarse 

libremente, siempre y cuando no afecten 10s derechos fundamentales de 

10s militantes ni de otros ciudadanos y no lesionen 10s principios 

dernocrBticos del Estado de derecho. S u  obligaci6n primordial en el 

imbi to  interno consiste en respetar la democracia en  su seno, esto es; 

contar con procedimientos democri t icos y respetar escrupulosamente 

10s derechos fundamentales de  sus militantes. 
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C I )  LA DEMOCRACIA INTERNA. 

La democracia interna es  una de las cuestiones determinantes para la 

vida democritica, no  exclusivamente de 10s propios partidos, sino de 

un pais. 

Tal democracia va  m i s  all& de  la que se  practica al nivel de las 

instituciones y 10s 6rganos del Estado, pretende configurar una 

democracia integral que s e  verifique en el aparato estatal pero tambikn 

en el plano de la sociedad y de sus organizaciones, par  lo menos en las 

mas relevantes coma 10s mismos partidos, las organizaciones 

empresariales, etc. 

Para calibrar la  democracia interna es  precis0 considerar al menos 

cuatro elementos; el nivel de respeto y garantia de  10s derechos 

fundamentales dentro del partido, la organizaci6n y 10s procedimientos 

internos; las corrientes en el seno de la organizaci6n y 10s organas de 

control de  su vida interna. 

C 2) LOS DERECHOS DE LOS MILITANTES. 

Para gran parte de  la doctrina juridica y de la ciencia politics, 10s 

derechos fundamentales y la misma estructura democratic0 - formal no 

se dan de igual forma en 10s partidos que  en el Estado. 



En 10s partidos, seghn algunos autores, la defensa y garantia de 10s 

derechos fundamentales aparece de manera m i s  restringida, y en todo 

caso limitada a un contenido exiguo, basado en algunos de 10s 

principios democri t icos del texto constitutional o del programa de 

cada partido, o bien; delimitando la democracia interna exclusivamente 

a una democracia procedimental o de reglas minimas, sin tomar en 

consideraci6n la cuesti6n de 10s derechos fundamentales de 10s 

militantes. 

Se dice, asi, que en el Estado 10s ciudadanos pueden manifestar 

libremente sus  opiniones, pero que en el partido tiene escaso sentido 

sostener opiniones contrarias, pues lo que se  busca es  la unidad. 

Tambien se  afirma que  es  imposible que  en 10s partidos exista un juego 

politico democri t ico intenso, toda vez que las decisiones tienen que 

adoptarse velozmente. 

Algunos de 10s derechos que se  suelen garantizar a 10s militantes son: 

a)  la participacibn directa o mediante representantes en  las 

asambleas generales; 

b) la calidad de elector tanto activo como pasivo para todos 

10s cargos del partido; 

C )  la periodicidad de 10s cargos y en los irrganos directivos; 



d)  la responsabilidad en 10s mismos; 

e)  la revocabilidad de 10s cargos; 

t) el caracter colegiado de  10s brganos de decisi6n; 

g )  la vigencia del principio mayoritario en los brganos del 

partido; 

11 la libertad de expresion en el  seno interno; 

i) la posibilidad de abandonar el partido en cualquier 

momento: 

j) el acceso a la afiliacion; 

k) el ser oido por 10s brganos arbitrales internos antes de la 

imposicibn de cualquier sancion; 

1) el acceso a la informacibn sobre cualquier accibn; 

m) el libre debate de  las ideas y de  las decisiones 

principales; 

n) la seguridad juridica; 

0) la formacibn de  corrientes de opinibn y, en algunos casos, 

p)  la existencia de mecanismos de democracia directa en el 

interior del partido, tales como el referkndum o el derecho de 

iniciativa para reformar norrnas o instituciones pa~.tidarias. 
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Generalmente, este c imulo  de derechos no se  contemplan ni en la 

legislacion ni en 10s estatutos de  10s partidos, aunque la tendencia, al 

menos teorica, insiste en su reconocimiento, tanto en  la legislaci6n 

como en la regulation interna. 

Ademis  de la amplitud de 10s derechos de  10s militantes, existen otras 

cuestiones que afectan la democracia interna y las prerrogativas de 10s 

afiliados. Estas tienen que ver con el problema de  la titularidad de 10s 

escafios; la exigencia de la dimisibn sin fecha y otras sanciones que 

nlgunos partidos imponen a sus legisladores; la cuestion del abandon0 

del partido por parte del legislador, y las dificultades que plantea la 

escision del partido durante una legislatura. Cada uno de  10s problemas 

tnencionados puede ser resuelto de  distinta forma y dependiendo de la 

legislatura de cada pais. 



CAPfTULO I V  EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. 

A) PRINCIPIOS Y FINES DEL INSTITUTO FEDERAL 
ELECTORAL. 

A I )  PRINCIPIOS 

Las actividades del Instituto Federal Electoral se regiran por 10s 

principios de certeza, legalidad, independencia, impatcialidad y 

objetividad. 

Certeza.  

1.a certeza se  interprets como la necesidad de que todas las acciones 

que dese~npefie  el Instituto Federal Electoral estkn dotadas de 

veracidad, certidumbre y apego a derecho, esto es; que 10s resultados 

de sus actividades sean completamente verificables, fidedignos y 

confiables. 

I'n todo momento y bajo cualquier circunstancia, en el ejercicio de las 

atribuciones y el desempefio de las funciones que el Instituto tiene 

enconlendadas se  debe observar, escrupulosamente el tnandato 

constitutional que las delimitan y las disposiciones legales que la 

reglamentan. 



lndcpendencia  

lil Codigo Federal de lnstituciones y Procedimientos Electorales 

refiere a las garantias y atributos que disponen 10s hrganos y 

autoridades que  conforman la instituci6n para que su proceso de 

liberacihn y toma de decisiones se den con absoluta libertad y 

respondan unica y exclusivamente a la ley. 

I:n el desarrollo de sus actividades, todos 10s integrantes del Instituto 

dcben reconocer y velar pertnanentemente por el inter& de la sociedad 

y por 10s valores fundamentales de la democracia, haciendo a nn lado 

cualquier inter& personal o preferencia politics. 

Obje t iv idad .  

Significa reconocer la realidad tangible independientemente del punto 

de vista que tengamos de ella la objetividad nos obliga a ver 10s 

hechos aim por encima de nuestra opini6n personal. 
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A 2)  FINES DEL INSTITUTO: 

1.a creation del lnstituto Federal Electoral signific6 un avance en la 

construction de un sistema politico capaz de encausar una transicihn 

que pertnita mayor corresponsabilidad de  10s partidos en la vida civica 

dcl pais. Desde que inici6 sus tareas, el Instituto se ha caracterizada 

por ser  un i rb i t ro  imparcial y objetivo, labor dificil teniendo en cuenta 

el peso que ejercih un partido hegem6nico en la vida politica nacional 

ditrante seis  dkcadas. 

Ilsta Jnstitucihn tiene sentido bnicamente si conserva su prestigio y 

credibilidad, razon por la cual e independientemente de  que partido 

politico tenga raz6n en sus manifestaciones, lo cierto es que poner en 

duda la ilnparcialidad de dicho Instituto significa sembrar la duda 

sobre su papel en un momento crucial para la vida politica del pais. Es 

de la [nayor trascendencia garantizar elecciones confiables y 

transparentes, a efecto de que no se  presenten conflictos post- 

electorales en un momento decisivo para el futuro de la naci6n. 

Solo asi estara Mixico  en condiciones de dar paso a una transacci6n 

pactada liacia la democratizaci6n plena que reclama la sociedad en st1 

conjunto. De otro modo los riesgos de inestabilidad y hasta de 

ingobernabilidad estarian presentes en el pais, con toda la carga de 

problemas que  ello acarrearia en detriment0 del progreso que  conviene 

fincar, para encausar equilibrios indispensables en el corto plazo. 



L)e ahi la urgencia de que 10s partidos asuman sus responsabilidades 

con visikn histbrica, y acepten la participacibn en la vida politica de 

una Instituci6n como el Instituto Federal Electoral, el cual cier ta~nente 

es perfectible m i s  no prescindible, debido a la trascendencia de sus 

funciones las que sin duda son indispensables para poner freno a 

situaciones indeseables que solo anclan al pais en inercias que urge 

remover. 

Contribuir a1 desarrollo de la vida democrit ica.  

El lnstituto debe generar una capacidad creativa, aportando nuevos 

elcinentos que  amplien 10s espacios y las rnodalidades, que estimule la 

cducaci6n en y para la democracia; que nuestro organislno no sea una 

estructura burocri t ica m i s  del Estado, que solo repita mecanicamente 

las fiinciones para las que fue creado, sino que por el contrario sea 

vanguardia en el camino de  construccibn de una sociedad m i s  

tlemocritica y participativa. 

Esto obliga a1 Instituto a cornprometerse con 10s m i s  caros anhelos 

sociales, lo que  presupone, entonces; una participacikn activa y 

eminenternente propositiva en  todo aquello que se  relacione con 

conceptos coma la democracia, veracidad, equidad, confianza y 

transparencia, con relacion a 10s procesos politico - electorales, su 

desarrollo y efectos posibles. 
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C o n t r i b u i r  al  fortalecinl iento del  rkgimen de  particles politicos. 

ti1 reconocimiento de  10s partidos politicos coma canales de expresibn 

clc la sociedad, que dan coherencia al pensamiento de 10s m i s  diversos 

sectores sociales y lo concretan en lineas de acci6n politics. De ahi 

q i ~ e .  se busque fortalecer el r6gimen de partidos cotno una de las 

formas de configuraci6n de la de~nocracia en las sociedades modernas 

c1i1e demandan una amplia pluralidad. Par ello, el lnstituto es  garante 

del rtgitnen de  partidos a1 ejecutar las disposiciones que han 

co~id ic ionado las normas juridicas, al tiempo que fortalece su 

existencia al procurar la preservacibn y ejercicio de 10s derechos que 

la ley le ha conferido. 

G a r a n t i z a r  a 10s c iudadanos  el ejercicio de  10s derechos politico 

clcctoralcs  y vigi lar  el cumpl imiento  d e  sus  obligaciones. 

El Inst i t i~to debe garantizar a todos 10s ciudadanos, el ejercicio de sus 

derechos politico electorales, proporcionando en todo ~nomento  

elementos necesarios que tnotiven una mayor participacion ciudadana, 

en todos 10s imbi tos  de nuestra vida democratica, y con ello 

proporcionando el cu~nplimiento de  sus obligaciones politico 

electorales. 
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C a r a n t i z a r  la celebracibn peri6dica y pacifica d e  l a s  elecciones 

pa ra  r enova r  a 10s in tegrantes  de l  pode r  legislative, del  t i t u l a r  de l  

pode r  e jecut ivo  y los in tegrantes  d e  10s ayuntamientos .  

El Instituto es  el organ0 responsable de  la organizacibn desarrollo y 

vigilancia de 10s procesos electorales en  la entidad, por  lo que debe 

garantizar la celebraci6n peri6dica de elecciones, en un sistema 

rcpublicano en donde existe la renovaci6n periodica de 10s integrantes 

de 10s hrganos de poder del Estado, electos a travks del sufragio, 

sujetandose a 10s tiempos y mecanisrnos que la propia normatividad 

establece. 

Asi mismo, el  Instituto Electoral vigi lar i  que todos 10s sectores 

politicos participantes se  conduzcan en  un marco de respeto, 

tolerancia, dialogo y concertaci6n, logrando con ello elecciones 

pacificas. 

Velar p o r  la au tent ic idad  y efect ividad del  sufragio.  

El Instituto se  obliga a observar cuidadosamente chmo, cuhndo, donde 

y quikn emite el voto, sin dejar dudas sobre su naturaleza, forlna y 

ejecuci6n. Teniendo en  cuenta el principio de " UN CIUDADANO UN 

VOTO ". 
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I,a efectividad del sufragio presupone cuantificaci6n exacta e 

irrestricto respeto al sentido en  el que se emite, contabilidad cabal de 

todos y cada uno de 10s votos emitidos y asignacion clara del voto al 

destinatario que  el elector haya seleccionado, es decir; autenticidad y 

efectividad del sufragio. 

Coadyuvar  en la promocihn y difusihn d e  la cu l tu ra  politica 

democrhtica.  

El lnstituto debe participar activamente en la importante tarea de 

contribuir en la promoci6n de la cultura politica democrhtica, 

coadyuvando para que 10s ciudadanos del estado e s t in  conscientes de 

st1 participaci6n en 10s procesos electorales, y del derecho 

irrenunciable de  participar en las decisiones estatales. Y una de las 

fo r~nas  m i s  directas e inmediatas es  la participaci6n electoral para 

elegir a los representantes populares. 

Difundir que, el voto no es  patrimonio de  elites ni de minorias 

privilegiadas, s ino  de todo el pueblo, sin exclusi6n de ningcn sector 

social. As j  mismo, debe contribuir al fortalecimiento y conocimiento 

de 10s valores democriticos en  todos 10s sectores de la sociedad, como 

son 10s de igualdad, participacibn, iniciativa, confianza, solidaridad, 

tolerancia, respeto y d i i logo.  



U )  LOS O R G A N O S  CENTRALES DEL INSTITUTO. 

1.0s 6rganos centrales del Instituto son: 

> Consejo Gene ra l  

P J u n t a  Gene ra l  

P DirecciSn Genera l  

U 1) C O N S E J O  GENERAL 

Es  el 6rgano superior de direccibn, responsable de vigilar el 

cuniplimiento de  las disposiciones constitucionales y legales en 

rnateria electoral,  asi  coma de velar porque 10s principios de certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad guien todas las 

actividades del Instituto. 

El Consejo General se integra en  forma colegiada por 10s siguientes 

miembros: 

P Un pres idente  con voz y voto, electo por la 

Legislatura del Estado rnediante el voto de  las dos terceras 

partes de sus miembros presentes, de una terna propuesta por 

el Gobernador del Estado. 
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i' C u a t r o  conse jeros  del  Pode r  Legislativo, con voz y 

voto, de 10s cuales dos fueron propuestos, de entre sus ' 

rniembros, por la fraccion mayoritaria; uno por la primera 

minoria y otro por la segunda minoria. 

3 Seis  consejeros electorales  con voz y voto, electos por 

la Legislatura del Estado. 

3 Un rep resen tan te  con derecho a voz y sin voto, de 

cada uno de  10s partidos politicos que participen en el 

proceso general. 

1% 1.1) ATRIBUCIONES DEL CONSEJO GENERAL 

1.2s atribuciones del Consejo General se  pueden dividir en tres grupos: 

3 Normat ivas  

3 Ejecnt ivas  

3 De vigilancia 

Atr ibuciones  normativas.  

Expedir 10s reglamentos interiores necesarios para ~l buen 

f i~ncionamiento del Instituto ademis  de  marcar 10s lineamientos para la 

accion de  10s demas organos de mod0 que  tengan una unidad de niando. 



Atr ibuciones  ejecutivas.  

Corresponden a las atribuciones que la ley le otorga al Consejo 

General, divididas en: Designacibn, Resoluci6n, Autorizaci6n y 

1.jecucion. 

Designa a :  Director General, Secretario General, Directores de la Junta 

General, Vocales de las Juntas Distritales y Municipales y Consejeros 

Electorales de 10s Consejos Distritales y Municipales. 

Espresa el fin de un razonamiento, al cual se  llega con la suma de 10s 

elenientos juridicos que el  propio C6digo estabiece, 10s hechos y casos 

concretos y la participaci4n de 10s integrantes del Consejo General, 

para culminar en la resoluci6n de  la maxima autoridad electoral, 

respecto de: 

a)  el otorgamiento o pirdida del registro de 10s partidos 

politicos; 

b) 10s convenios de  coalici6n y de fusi6n que celebran 10s 

partidos politicos; 



94 

C) 10s asuntos que surjan con motivo del funcionamiento de 

10s Consejos Distritales y Municipales; 

d)  10s recursos previstos en  el C6digo contra 10s actos y las 

resoluciones de 10s 6rganos Distritales y municipales del 

Instituto. 

Se agrupan 10s asuntos que deben ser  autorizados por el Consejo 

General a propuesta de  otros 6rganos a efecto de que el 6rgano miximo 

de autoridad exprese su conformidad, entre 10s que se  encuentran: 

a)  aprueba el modelo de las actas de la jornada electoral y 

10s formatos de la documentaci6n electoral; 

b) aprueba las determinaciones relativas a la instalacibn de 

casillas especiales; 

C) aprueba anualmente el  anteproyecto de presupuesto de 

egresos del  Instituto, a propuesta de  su Presidente; 

d conoce y en su caso aprueba 10s convenios que el Director 

General celebre con la autoridad Federal Electoral; 

e determina el tope miximo de 10s gastos de catnpafia que 

puedan efectuar 10s partidos politicos; 

0 ordena 10s estudios para la divisibn del territorio del 

Estado en Distritos Electorales, 
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g)  aprueba la demarcaci6n que comprendera cada uno y 
proveer su publicaci6n en  la Gaceta de Gobierno, y 

11) conoce 10s informes que la Junta General rinda por 

conduct0 del Director General. 

f i n  estas atrihuciones se  agrupan todas aquellas, en donde se establece 

quc el Consejo General es  el encargado direct0 de 10s aspectos 

funcionales previstos en la ley, tales como: 

a) Desahoga las consultas que le formulen 10s partidos 

politicos debidamente registrados, acerca de 10s asuntos de su 

competencia; 

b) realiza con el apoyo de  10s 6rganos ejecutivos y t k n i c o s  

del Instituto, la prirnera insaculacibn para la integration de las 

mesas directivas de casilla, tomando como base las listas 

nominales de electores del Registro Federal de  Electores o, 

segfin sea el caso; 

C) efectuar el cbmputo total de la eleccibn de Diputados de 

representaci6n proportional, hacer la declaraci6n de validez y 

determinar la asignaci6n de Diputados para cada partido 

politico por este  principio, asi como otorgar las constancias 

respectivas; 
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d )  solicitar directamente, o por tnedio de sus organos y 

dependencias, el auxilio de la fuerza publica necesaria para 

garantizar en 10s tkrminos del C6digo Federal Electoral el 

desarrollo del proceso electoral; 

e)  recibe y, en su caso; aprueba las solicitudes de  

acreditacion de 10s ciudadanos y las agrupaciones que 

pretendan participar como observadores electorales; 

f) aplicar las sanciones que  le competen de acuerdo con el 

C6digo Electoral; 

g) registra la plataforma electoral que, para cada proceso, 

deben presentar 10s partidos politicos en 10s tgrminos del 

Codigo Electoral. 

At r ibuciones  d e  vigilancia. 

Estas t'iltirnas atribuciones que le confiere el C6digo Electoral al 

Presidente del Consejo General del Instituto son las siguientes: 

a)  Velar por la unidad y cohesion de tas actividades de  los 

organos del Instituto; 

b) establecer vinculos entre el lnstituto y las autoridades 

Federales, Estatales y Municipales para lograr su apoyo y 

colaboracion en  sus respectivos dmbitos de competencia, 

cuando sea necesario para el  cumplimiento de 10s fines del 

Instituto; 
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C) convocar y conducir las sesiones del Consejo; 

d )  vigilar el cumplimiento de 10s acuerdos del propio 

Consejo; 

e)  someter oportunamente a la consideraci6n del titular del 

Poder Ejecutivo el proyecto del presupuesto del Instituto, una 

vez aprobado por el Consejo General; 

f) vigilar la instalaci6n de 10s Consejos Distritales y 

Municipales, y 

g)  recibir de 10s partidos politicos las solicitudes del 

registro de candidates y someterlas a1 Consejo General para su 

registro. 

Adelnas de  las encomendadas por el C6digo Federal Electoral, tiene 

asignadas las que a continuaci6n se  mencionan: 

9 Representar al Consejo General ante cualquier 

autoridad Judicial, Administrativa, Fiscal o de cualquier 

indole, para todos 10s efectos legales a que haya lugar. 

F Proponer a1 Consejo General la integracion de 

Comisiones en  10s t i rminos  expresados por el propio C6digo. 

9 Proponer a1 Consejo General la invitaci6n a las 

sesiones a personas que  por sus funciones, conocimientos, 

experiencia, prestigio o inter&, en 10s t i rminos relacionados 

con l a s  atribuciones del Consejo, se  estimen puedan 

coadyuvar en  la soluci6n de 10s temas a tratar. 
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b Conducir 10s trabajos del Consejo y adoptar las 

medidas que estime necesarias para el adecuado 

funcionarniento del mismo, haciendo el llamado a aquellos 

que pretendan romper el orden. 

b Tornar la protesta de ley a 10s integrantes del Consejo. 

> Declarar el inicio y terminaci6n de  las sesiones, asi 

como declarar 10s recesos y las suspensiones que, en su caso; 

acuerden la rnayoria de 10s miernbros con derecho a voto. 

b Conceder el uso de la palabra a 10s integrantes del 

Consejo General en el orden que se  solicite, previo registro. 

b Consultar a 10s integrantes del Consejo, si 10s temas de 

la agenda han sido suficientemente discutidos. 

b Sorneter a votaci6n 10s proyectos de acuerdo o de 

resoluciones presentados por 10s integrantes del Consejo 

General. 

b Ordenar a1 secretario registrar la votacion respecto a 

10s proyectos de acuerdo, dictamenes o resoluciones que  

presenten 10s integrantes del Consejo General. 

I3 1.2) ATRIBUCIONES D E L  SECRETARIO DEL CONSEJO 

GENERAL.  

El secretario general del Instituto, como Secretario del Consejo 

General, tiene asignadas las  siguientes atribuciones: 
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% Auxiliar al ~ r o p i o  Consejo y a su Presidente en el 

ejercicio de sus atribuciones. 

i Preparar el  orden del  dia de  las sesiones del Consejo, 

declarar la existencia del qubrurn, dar fe de  lo actuado en las 

sesiones, levantar el acta correspondiente y someterla a la 

aprobaci6n del propio Consejo. 

% Informar sobre el cumplimiento de 10s acuerdos del 

Consejo. 

> Dar cuenta de los proyectos de dictamen de las 

Comisiones. 

b Recibir y substanciar 10s recursos de revisi6n que se  

interpongan en contra de 10s actos o resoluciones de 10s 

6rganos Distritales y preparar el proyecto correspondiente. 

% Informar a1 Consejo General de  las atribuciones que le  

cornpetan dictadas por el  Tribunal Electoral. 

> Llevar el archivo del Consejo. 

b Expedir 10s documentos que acrediten la personalidad 

de  10s consejeros y de 10s representantes de 10s partidos 

politicos. 

k Firrnar junto con el Presidente del Consejo, todos los 

acuerdos y resoluciones que  emita. 

b Integrar 10s expedientes de 10s asuntos que deban 

tratarse por el Consejo. 

k Tomar las votaciones de 10s integrantes del Consejo 

con derecho a voto y dar  a conocer su resultado. 
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9 Dese~npeiiar las Comisiones y asuntos que le sefiale el 

Consejo. 

9 Expedir las certificaciones de documentos del Consejo 

que soliciten 10s interesados. 

9 Dar lectura a 10s proyectos de acuerdo, de dictamen o 

resolucibn, que se r in  analizados y aprobados, en su caso; por 

10s integrantes del Consejo General. 

B 2) JUNTA GENERAL.  

I.a Junta General tiene a su cargo las  funciones organizativas y 

t tcnicas asociadas a la organizacion, desarrollo y vigilancia de 10s 

procesos electorales. Es presidida por el Director General e integrada 

par el Secretario General y 10s Directores de Organizacidn, de 

Capacitaci6n, de Partidos Politicos y de Administracibn. La Junta 

General s e  refine pa r  l o  menos una vez al mes y tiene coma 

atribuciones las siguientes: 

9 Fijar las politicas generales, 10s programas y los 

procedimientos administrativos del Instituto. 

> Supervisar el cumplimiento de las normas aplicables a 

10s partidos politicos y sus prerrogativas. 

9 Supervisar el cumplimiento de 10s programas de 

capacitaci6n electoral y educaci6n civica del Instituto. 
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B Sustanciar el procedimiento de p i rd ida  de registro del 

partido politico que se  encuentre en  10s supuestos previstos 

en  el C6digo Adjetivo de  la Materia hasta dejarlo en estado 

de  resoluci6n, la cual ser& dictada por el Consejo General del 

Instituto. 

I3 3 )  D lRECClON GENERAL. 

1':I Director General preside y coordina la Junta General,  conduce la 

adrninistracibn y supervisa el funcionamiento adecuado de las 

nctividades de 10s organos ejecutivos y tbcnicos del Instituto y, como 

yn se ha hecho menci6n asiste a las sesiones del Consejo General con 

derecho a voz  pero sin voto. 

Las atribuciones que  se  le  confieren son las  siguientes: 

B Representar Iegalmente a1 Instituto. 

B Cumplir 10s acuerdos del Consejo General. 

B Proponer a1 Consejo General el nombramiento del 

Secretario General del Instituto. 

> Proponer al Consejo General el nombramiento de 10s 

Directores de la Junta General. 

> Someter al conocimiento y, en  su caso; a la aprobacion 

del Consejo General 10s asuntos de su competencia. 
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9 Celebrar convenios con Instituciones academicas y de 

educacibn superior, para impartir cursos de informacibn, 

capacitaci6n y actualizaci6n para aspirantes y lniembros 

titulares del Servicio Profesional Electoral. 

9 Proveer lo necesario para que se  publiquen 10s 

acuerdos y resoluciones que  pronuncie el Consejo General. 

9 Integrar 10s expedientes con las actas de computo de la 

eleccion de Diputados electos por el principio de 

representacibn proporcional y presentarlas oportunamente al  

Consejo General. 

P Integrar 10s expedientes con las actas de computo de la 

eleccibn de Diputados electos por el principio de 

representacibn proporcional y presentarlas oportunamente al 

Consejo General. 

P Ejercer las partidas presupuestales aprobadas por el 

Consejo General. 

9 Proveer a 10s 6rganos del Instituto de los elementos 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

9 Otorgar poderes, a nombre del Instituto, para actos de 

administracibn y de representacion, 10s que deber i  hacer del 

conocimiento del Consejo General. Para otorgar poder para 

actos de  dorninio, este debe r i  ser especial y requerir i  de la 

autorizaci6n previa del Consejo. 

9 Dar a conocer la estadistica electoral. 

9 Recibir copias de 10s expedientes de todas las 

elecciones. 



P Dar cuenta a1 Consejo General de  10s informes que 

sobre las elecciones reciba. 

+ Someter a la consideraci6n del Presidente del Consejo 

General el  anteproyecto anual del presupuesto del Instituto. 

P Preparar, para la aprobaci6n del Consejo General, el 

proyecto de calendario para elecciones extraordinarias, de 

acuerdo con las convocatorias respectivas. 



C) EFECTOS DE LAS RELACIONES ENTRE LOS SISTEMAS 
ELECTORALES Y LOS SISTEMAS DE PARTIDOS POLITICOS. 

Son t res  10s Qtnbitos en 10s q u e  puede  resultar una conclusi6n. El 

:imbito legislativo, donde s e  disefian las leyes  electorales; el ambito 

gubernat ivo,  que  expresa la incidencia  de  10s efectos  d e  10s sistemas 

electorales  sobre las posibi l idades d e  gobernabilidad de  un sistema y, 

rinalmente; el terreno donde los  c iudadanos conocen y actuan frente a 

las posibles  consecuencias  pol i t icas  de  10s s is temas electorales.  Como 

se  observa,  son  dmbitos en 10s q u e  aparecen nuevas variables de  

enorme importancia el s is tema d e  par t idos y 10s par t idos mismos. 

Son 10s par t idos,  representados en 10s organos parlamentarios a travbs 

tlc Diputados y Senadores,  los  que  deciden si  una formula electoral 

debe  conservarse  o modificarse.  Antes  de  hacerlo,  10s parlamentarios 

evalilan 10s posibles  efectos  mecanicos y psicol6gicos de  una 

deterrninada formula y, bajo condiciones optimas, buscaran que 

beneficie a su partido; por  ningfin motivo acep ta r in  que lo 

pcr jodiquen.  Esta  e s  la i lusi6n del legislador,  ya que  el efecto de  un 

sistema electoral sobre  la conformation de  10s organos de  

representacion polit ica y la const i tuci6n de  un s is tema de  partidos 

tlepende, en iiltima instancia,  de  10s ciudadanos.  Son 10s electores 

quienes deciden cual o cuales  par t idos deben de  tener inayoria en 10s 

01-ganos de  representacion, a veces  previendo 10s posibles  efectos  de  

10s s is temas electorales,  o s implemente valorando la posicion 

ideolbgica, el desempeEo gubernat ivo y las propuestas  p rog ra~n i t i c a s  

dc 10s Inst i tutos  Polit icos.  
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5610 en ese momento el ciudadano opta entre dos caminos; otorgarle la 

mayoria en el Congreso a1 Presidente, evitando la ingobernabilidad, o 

conformar un Congreso mayoritariamente opositor, considerando que 

de esta manera le aplica un contrapeso al poder presidencial. 

En todo caso, el sistema electoral afecta en  la medida en  que como 

product0 de la consulta para elegir parlamentarios o poderes ejecutivos 

se trata, en cada partido, de un ingrediente importante para definir el 

paso de votos a curules. 

El tercer nivel de anelisis tiene que ver explicitamente con 10s 

ciudadanos. Tambien aqui las instituciones y 10s partidos juegan un 

papel, aunque ahora no protagbnico. El legislativo promulga las leyes 

que regir in la  participacibn de la ciudadania. Por s u  parte, 10s 

partidos, que son 10s principales concurrentes a 10s procesos de 

elcccion, ofrecen sus programas y su experiencia para atraer el voto de 

la ciudadania. Sin embargo, es  la ciudadania la que  ejerce el  derecho al 

sufragio, y en  ese  punto s e  articula la posibilidad de  construir una 

co~nple ja  ecuacibn de toma de decisiones que incorpora a 10s 

elcrnentos del sistema de partidos, las instituciones y el sistema 

electoral. 

Apenas es  necesario repetirlo; pero es  obvio que s61o cuando lo8 

ciudadanos estan lo suficientemente informados acerca del 

funcionamiento y las posibles consecuencias del sistema electoral 

representan una variable relevante. 



I?sto no quiere decir que el  ciudadano no tome en cuenta las reglas del 

juego en el  momento de elegir entre las ofertas del mercado electoral; 

significa que si  es  escasa la informaci6n sobre el funcionamiento del 

sistema electoral el  ciudadano dificilmente les dara la importancia que 

el llamado efecto psicolagico les otorga. 

En resumen, parece que la relaci6n entre 10s sistemas electorales y 10s 

s i s t e~nas  de partido s e  resuelven en un complejo sistema de conjuntos y 

subconjuntos, en el que estos conforman 10s conjuntos, en tanto que 

las instituciones politicas, el comportamiento de 10s ciudadanos, la 

dinamica de competencia de 10s sistemas de  partidos y la estructura 

t k n i c a  del propio sistema electoral serian sus subconjuntos. 

[,as implicaciones de esos factores varian de  un sistema a otro, de pais 

a pais, de tiempo en  tiempo y de sociedad en  sociedad; pues cada uno 

de 10s elementos que hemos analizado, constituyen variantes de una 

misma ecuacibn, denominada SISTEMA ELECTORAL. 
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PROPUESTA 

Una vez analizado el sistema electoral mexicano como se  da en la 

actualidad yo me atrevo a proponer que: Para lograr que nuestra 

sociedad o sistema politico sea realmente democratic0 se  deben 

conjugar en todas nuestras i r ea s  sociales las actividades de cultura 

politica y civica pues actualmente esta  kltima e s t i  desapareciendo lo 

que t raer i  como consecuencia un desconocimiento de  nuestros valores 

sociales, culturales y politicos. 

En este orden de ideas, la democracia se  ve mas lejana dia con dia, 

p i ~ e s  estos conocimientos e s t in  encaminados s61o a un cierto sector de 

nuestra sociedad, lo cual no  e s  compatible con nuestro sistema 

electoral,  pues este pretende incluir a todas las esferas sociales, sin 

embargo no otorga las mismas facilidades, informaci6n y recursos a 

todos los estratos de nuestra poblaci6n. 

De tal forma, para que exista una verdadera cultura politica, y la 

~nis tna  se  vea reflejada en la elecci6n cierta y confiada de nuestros 

gobernantes; se  debe procurar el fomento de  la participacibn activa e 

infortnada de todos 10s ciudadanos; no favoreciendo a los sectores con 

mayor poder econ6mic0, sino popularizando 10s valores y parimetros 

adecuados que  deben observarse, tanto a1 postularse como candidato a 

un cargo de elecci6n popular, como a1 elegir a quien 11abri de ocuparlo. 
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1.0 anterior, l levara a erradicar la prict ica,  hasta ahora comun, de 

encontrar en Lugares politicos estrat6gicos a personas que  no tienen la 

prcparaci6n debida, ni 10s principios para desempefiarlos, motivada por 

la no participaci6n ciudadana, ya que en lugar de una voluntad 

realmente popular se  atiende a razones de amistad u otros cornpromisos 

personales o de compadrazgo, que se  traduce en el popularmente 

Ilamado dedazo;  vicios que indudablemente desaparecerin con una 

verdadera cul tura electoral. 



CONCLUSIONES 

PRIMERA: De acuerdo con el presente trabajo de investigaci6n y con mi 

punto de vista la Soberania es una facultad que reside en el pueblo y a iste le 

corresponde ejercerla. 

SEGUNDA: El sistema republicano de nuestro pueblo conforme lo establece 

nuestra Carta Magna, es id6neo; pero ya en la realidad politica dista mucho de 

lo contenido en la Constituci6n Politics, toda vez que 10s dirigentes politicos 

que han existido a lo Iargo de la historia de nuestro pais no han sabido 

interpretarla adecuadamente. 

TERCERA: Nuestra democracia estii muy lejos de ser una realidad tangible y 

se tiene que trabajar m8s para que deje de ser una utopia y se convierta en una 

realidad ejercida por el pueblo que es quien realmente deberia ejercerla. 

CUARTA: En cuanto a la organizaci6n politica del Estado Mexicano en sus 

tres esferas consider0 que el que requiere un apoyo mis adecuado a sus 

necesidades es el municipal, pues es donde es posible encontrar a la mayor 

poblaci6n de nuestro pais y donde existe una carencia notoria de todos los 

recursos que el Estado est i  obligado a ministrar. 



QUINTA: En la divisi6n de poderes del Estado Mexicano creo que estan mis 

ocupados por alcanzar el poder politico que en satisfacer las necesidades 

primarias de la poblaci6n. 

SEXTA: La participacibn ciudadana es una forma de que 10s gobernados 

vayamos adquiriendo una cultura politica y participativa hacia un mejor 

beneficio de nuestro Estado, y que no s61o un pequefio sector de la poblaci6n 
. , . ,  t . '  

sea el que obtenga alg~in beneficio al conocer el manejo de la politica o por 

haber estado apoyando a un determinado partido o candidato. 

SEPTIMA: Al participar realmente la ciudadana se  podri obtener una 

representaci6n politica adecuada a las necesidades reales de nuestro pais. 

OCI'AVA: El sistema de partidos politicos no es el adecuado ya que en este 

momento se busca solventar problemas individuales y no colectivos ya que en 

~nuchas ocasiones se ha visto que las personas que se encuentran en el sistema 

s6lo lo hacen por enriquecer su figura pfiblica y 10s requisitos que se les 

exigen deberian ser mis  apegados a derecho y no a fines personales. 

NOVENA: El financiamiento de 10s partidos politicos, 10s recursos destinados 

a 10s mismos; es exagerado y fuera de cualquier contexto, pues se les destinan 

cantidades exorbitantes a sus funciones y en otras ireas tales como la 



cducacion, la salud, seguridad; asi como la imparticion de justicia reciben 

presupuestos infimos para realizar correctamente sus funciones. Siendo que 

deberia existir una distribucibn equitativa hacia todos los sectores y servicios 

qne presta el Estado y no favorecer con grandes erogaciones a 10s partidos 

politicos, pues al hacerlo se descuidan o dejan de otorgar beneficios a la 

poblacion, en tanto que algunos partidos politicos o presidentes de 10s 

mismos utilizan estos recursos otorgando despensas o alghn tipo de servicio 

pi~blico con tal de verse favorecidos al momento de la election. 

DECIMA: El Estado no debe ser el principal proveedor de recursos 

economicos para el financiamiento de las actividades de 10s partidos politicos 

en lo general y mucho menos de uno en  particular; no perdiendo de vista que 

si bien son de utilidad phblica, en esencia son agrupaciones particulares. Una 

opci6n podria ser que se les entregara el mismo presupuesto a cada uno y que 

sus militantes le aportaran el resto de 10s recursos, para que estos estkn 

realmente comprometidos a cumplir con sus compromises de campaiia, pues 

la mayoria de las veces no se cumple con lo ofrecido en 10s actos proselitistas. 

DECIMA PRIMERA: El presupuesto destinado al Institute Federal Electoral, 

es tambiin exorbitante pues como se ha visto 10s funcionarios adscritos a 6sta 

institution perciben salarios que ni el propio Presidente de la Repliblica 



Mexicana obtiene y esto es debido a que la distribuci6n de fondos no es 

cquitativa; asimismo se debe buscar que esta institucihn no sea una estructura 

burocratica mis  del Estado, que repita mecinicamente las funciones para las 

que file creada, sin0 que sea vanguardia en el camino para la construccihn de 

una sociedad democritica y participativa. 

DBCIMO SEGUNDA: Es importante que a la sociedad mexicana se le 

inculque una mayor y real cultura civica y politica que promueva su 

participacihn no solo activa sino propositiva, en la que conceptos como 

democracia, veracidad, equidad, confianza y transparencia, sean, mis  que 

ideales, el principio y fin del funcionamiento y estructura del sistema 

electoral mexicano. 

DECIMO TERCERA: Es necesario que a1 Instituto Federal Electoral, se le 

otorguen facultades para que funja como autoridad revisora de 10s 

ofrecirnientos y compromises realizados en 10s actos proselitistas a fin de 

evitar que al trav6s de 10s mismos se explote la necesidad e ignorancia del 

pueblo mexicano, pues tales conductas en otros dmbitos crean obligaciones a 

cargo de qui6n las realiza, e incluso algunas de ellas pueden llegar a set 

constitutivas como el fraude. 



DECIMO CUARTA: Hay que dar una mayor difusion a la actividad 

informativa que lleva a1 cabo el multicitado Instituto, pues actualmente no 

cuenta con ella y si queremos una mayor participation ciudadana es necesario 

difundir 10s lineamientos para poder elegir un representante popular y asi 

poder participar activatnente en la democracia; pues definitivamente resulta 

mas bencifico tener una poblaci6n informada de sus derechos como votantes 

quc incluso una poblacion simplemente conocedora de 10s gastos que le 

representa el ejercicio de  la misma. 
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