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El teina de la reforlna politica del Distrito Federal se puede eiiinarcar 

diferentes contextos teoricos, dependiendo de nuestros objetivos e hipotesis 

de trabajo. Sin embargo, por la relevancia del tema y su i11iportanci:l 

pzrticu!armente coyuntural en nuestro pais, me incline por estruchlrar el 

marco de la transicion a la democracia en Mexico. 

Para tal efecto ine apoye en algunos teoricos estudiosos del tema, colno son 

Samuel P. Huntington, Juan J. Linz, Guillenno O'Donnell, Philippe C. 

Schmitter, Alfied Stepan y Jaiine F. Cardenas Gracia. 

Por la dificultad del telna y su actualidad, es necesario hacer algunas 

aclaraciones que podran ubicarlo inejor en sus alcances y limitaciones. En 

primer ter~nino, concuerdan 10s anteriores autores que las transiciones a la 

democracia son procesos inciertos, se sabe coino comienzan pero nunca conlo 

tennillaran, si en una instauracion de un regimen democritico, o en otro 

rigimen alin mas autoritario. 

En segundo iugar, 10s procesos de transicion a la democracia que hail seguido 

10s diferentes paises en la tercera ola de democratizaciones, tienen un origen 

generalmente endogeno, es decir, sus principales causas son de acuerdo a \:is 

caracteristicas y cii-cunstailcias propias que presenta cada pais y regime11 

autoritario eii su a~nbito historico, politico, social, cuitui-al, econ6mico ?. 

context0 internacional. 



Hay que aclarar que no existe una teoria de las transiciones totalinente 

acabada. Peso la investigacio~i sobre el teiua efect~lada por di\,ersos autores. 

nos ofrece 10s eielnentos necesarios para proyectar un intento de expiicacioii 

teorica de como ocurren estos fenomenos en los paises no democraticos; y a 

partir de ello intentar predecir los posibles desenlaces que podria tener un 

proceso de transicion en particular. 

Para el caso de Mexico, intentare demostrar que la reforma politica del 

Distrito Federal de 1996 forma paste de UII proceso de democratizaci6n que 

\live la ciudad de Mkxico, y que dio inicio con la reforma politica de 19S7, 

acelerandose decididamente con la reforina de 1993. 

Asiinismo, es posible que el proceso de reforma en el Distrito Federal, forme 

parte de un proceso mayor. lento y paulatino de de~nocratizacion que vive el 

pais, que podria set de transicibn a la democracia. 

Considerando que el Distsito Federal es la capital de la Repliblica, asiento de 

los poderes federales, en donde se concentran la mayor paste de las 

actividades poiiticas, economicas, cultul-ales y sociaies del pais. Pode~nos 

atirinar que las reformas poiiticas en el Distrito Federal, tiene m a  repercusion 

nacional importante. 

Dentro de 10s objetivos de esta investigation ests el seiialar que a finales de 

ios aiios setenta, concretamente con la impiemenracion de la reforma politica 

de 1977, el regimen politico ~ilexicano inicio iln proceso sradual de 

liberalizaci6n polirica coli una orientation democratizadora. El cual ha 



alcanzado su maxima expresion en el proceso de refornla politica del Distrito 

Federal. 

El objeto central de estudio de nuestva investigacion es la reforma politica del 

Distrito Federal de 1996. Asimismo, como complemento y antecedente 

inmediato estudie las reformas de 1987 y 1993. 

Se pretende hacer un seguimiento del proceso de refonna, que se inicio a 

partir de la creacion de la Asamblea de Representantes en 1987; despues se 

fortalecio con el otorgamiento de facultades legislativas a la Asamblea de 

Representantes, y con la creacion de instituciones con orientation 

democritica en 1993; hasta culminar con la eleccion directa del Jefe de 

Gobierno y de los delegados politicos del Distrito Federal, establecidos en la 

refonna de 1996. 

Para la realization de la investigacion rile auxilie del mitodo historico en la 

recopilacion y el analisis de doculnentos que me permitieron ubicar el 

proceso de reibrlna politica que ha seguido el Distrito Federal a partir de 

1987. 

Para la aplicacibn de este metodo dividi el estudio por periodos, es decir, 

realice fundalnentaimente tres coiTes hist6ricos. El primero abarca el proceso 

de creacion de la Asainblea de Representantes en 1987; el segundo se refiere 

a !a refor~na politica de 1993; y el re!-cero compsende el aniiisis de la reforma 

politica de 1996. 



TainbiPn realice una descripcion de las propuestas de 10s partidos politicos !- 

una cronologia del proceso de ref~~-111a politica de 1996, colno apoyos para la 

compsension del proceso de reforlna del Distrito Federal. 

Asimismo, me base en 10s procedimientos de induccio~l y deduccibn que son 

la base de la teoria cientifica, para realizar mis conjeturas y razonaniientos de 

la infonnacion recopilada. 

Entiendo por proceso de inducciijn al razonamiento que pane de lo que 

sabemos que sucede en ciertas situaciones, para infeirr lo que podria suceder 

en orras semejantes; se establece un nexo 16gico entre lo que sabemos ); la 

predicci6n de lo que no sabemos, basindonos en el supuesto de que existe 

alguna pauta constante ); subyacente en 10s sucesos del mundo. Aqui partimos 

de un hecho concreto y especifico, a Lo general y abstracto. I 

En cuanto al proceso de deduccion, parte de 10 abstracto y general a lo 

concreto y especifico. Es decir, a partir de enunciados- abstracros sobse 

relaciones generales, llegamos a enunciados concretos sobre comportan~ientos 

especificos. Por medio de la deduccion, podemos ir de una generalizacibn a la 

prediction de un hecho especifico. ' 

Nuestra hipotesis de trabajo es: "En la reforma politica dei Distrito Federal dr  

1996, se puede constatar que la ciudad de Mexico transita por Lln proceso de 

democratizacion de su regimen politico." 

' Manneim. Jarol B , y Rich. C Richard, An611sis oolitim ernolrico, MBtodos de inves!laaci6n en 
ciencia oolitia, Allanza Editorial, Mexico. 1988, p. 33. 

ibid., p. 34. 



Los objetivos de la investigation son: a) seiialar en terrninos generales el 

contenido y proceso de desarrollo que ha seguido el Distrito Federal, con [as 

refornlas de 1987, 1993 y 1996; b) seiialar 10s elementos democratizadores en 

cada una de las tres refonnas politicas del Distrito Federal propuestas en  este 

estudio; c) seiialar la naturaleza del regimen politico inexicano; d) seiialar el 

inicio de la liberalization y democratization del rigiinen politico mexicano; 

e) seliaiar 10s inaicios que existan de que en Mixico se este gestando un 

proceso paulatino de transicion a la democracia. 

El 5 de febrero de 1917 se expide la Constitution General de la Repcblica, 

estableciendose en su articulo 43 el reconocimiento del Distrito Federal como 

palre de La Federation. 

Tambien se asienta en el articulo 44 que: "El ~istrit 'o Federal se compondri del 

territorio que actualmente tiene, y en el caso de que 10s Poderes Federales se 

trasladen a otro lugar, se erigiri en el Estado del Valie de Mexico, con 10s 

li~nites y extension que le asigne el Congreso General." 

Asimismo, se establece en el a:riculo 73 fraccion VI, que el Congreso tiene 

facultad para legislar en todo lo relativo al Distrito Federal y Ten.itol-ios, 

debiendo someterse a las bases siguientes: 



"la. El Distrito Federal y 10s territorios se dividirin en municipalidades, que 

tendrin la extension territorial y nuinero de l~abitantes suficientes para poder 

subsistir con sus propios recursos y poder contribuir a 10s gastos cornunes." 

"?a. Cada municipalidad estari a cargo de un ayuntamiento de eleccion popular 

directs." 

"321. El gobierno del Distrito Federal y 10s de 10s territorios, estarin a cargo de 

gobemadores que dependerin directamente del presidente de la Repitblica. El 

gobemador del Distrito Federal acordara con el presidente de la Repiiblica, y 

10s de 10s territorios, por el conduct0 que determine la ley. Tanto el gobemador 

del Distrito Federal como el de cada territorio, setin nombrados y removidos 

iibremente por el presidente de la Repitblica." ' 

El ayuntamiento de La Ciudad de Mkxico quedo instalado el 1 de junio de 1917 

y se formo por 25 concejales y en las dew& municipalidades del Distrito 

Federal, de quince cad2 uno. La primera autoridad politica mu~licipal era el 

presidente municipal quien se auxiliaba con deiegados que funcionaban en las 

poblaciones de cada municipalidad. 

La Constitution de 1917 garantiz6 las libel-tades individuales; institucionalizo 

la no reelecci6n y la division de poderes ~01110 garantia de representatividad 

politica del ciudadano en ~ O ~ O S  10s niveles de la estructura politica institucio~ial. 

Dispuso que 10s presidentes municipales, I-egidores y sindicos de 10s 

" Rornero Flores. Jesiis, H~storia del Conoreso Constituvente. 1916-1917, Mexlco, edttorral Gupy, 
1985. 



ayuntamientos serian electos popularmente por eleccion directa y no podran ser 

i-eelectos para el period0 inmedkto. 

La regulacion juridica del gobieriio dei Distrito Federal, per~~ianecio conforme 

a lo dispuesto par la Constituci6n de 1917 hasta 1928, fecha en que se refor~iio 

el articulo 73, fiaccioii VI, de la Constitucion. 

La iniciativa de refor~nas fue presentada par Alvaro Obregon, entonces 

candidate presidenciai, y acogida por un grupo de diputados, quienes 

for~nalmente la presentaron ante la Ci~nara de Diputados. 

La iniciativa fue aprobada y publicada en el Diario Oficial el 20 de agosto de 

1928; ~nediante ella se suprimi6 el ~nunicipio libre en el Distrito Federal, se 

confir~lio que el gobierno de este ter-ritorio correspondia a1 presidente de la 

Republics, quien lo ejerceri por conduct0 del 6rgano u 6rganos que dete~mine 

la Ley respectiva. 

Co111o consecuencia de dicha reforma constitutional, el 3 1 de diciembre de 

1928 se 111-omulgo la Ley Orginica del Distrito Federal, mediante la cual todas 

ias faci~ltades de gobier110 y administration las ejerceria el presidente de la 

Repkblica a ti-aves de un Departarnento Administrative, que fonnara pal-te de la 

Administration Phblica Federal, y que estal-i a cargo de ii11 Jefe dei 

Departamento, designado y re~novido a discretion por el PI-esidente de la 

Repiiblica. 



En esta Ley Organica se establecio que el territorio del Distrito Federal se 

dividiria en un Departamento Central y 13 delegaciones. El Departamellto 

Central eswia formado por lo que fueron !as municipalidades dr Mexico, 

Tacuba, Tacubaya y Mixcoac. Las 13 delegaciones serian Atzcapotzalco. 

lxtacalco, Coyoacin, San ~ n g e l ,  La Magdalena Contreras, Cuajimalpa. 

Tialpan, Iztapalapa, Xochimilco, Tlahuac, Milpa Alta, Guadalupe Hidaigo 5' 

General iinaya. La Ciudad de Mexico se convenia en la capital dei Disuito 

Federal y las cabeceras de las delegaciones serian las poblaciones del 

respective nornbre. Se estipulo que el gobierno se debia auxiiiar por un Consejo 

Consultivo de la Ciudad de Mexico y Consejos Consultivos en cada una de las 

delesaciones. Estos deben ser representativos de 10s diversos sectores activos 

de la poblacion y tendrin funciones de opinion, consults, denuncia, revision e 

inspection, de 10s actos administrativos del gobiemo y de Ios semicios 

especiales. 

El 31 de dicieinbre de 1941, fue expedida una nueva Ley Organica, la cual 

dividio la supelficie del Distrito Federal en la Ciudad de M&xico 12 

delegaciones. 

El 29 de diciembre de 1970 se public0 una nueva Ley 01-ganica del 

Departamento de1 Distrito Federal, dividiendo el territorio toll-espondiente a la 

ciudad de Mixico en cuatl-o delegaciones de nueva creacion: Benito Juirez, 

Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Cuauhtemoc. Quedando en total 16 

delegacio~les en el Distrito Federal, niimero que actualmente se niantiene. 



Para el ejel-cicio de las atl-ibuciones que le confil-io esta nueva ley, el Jefe d d  

Departamento se auxilio de tris Secretarias Generales, un Oticial Mayor. 1111 

Consejo Consultivo, Juntas de Vecinos, Delegados, Subdelegados y Directores 

Generales. 

A partir de 1970 el Consejo Consultivo dejo de tener representation sectorial !. 

se integr6 por Juntas de Vecinos forlnadas por 20 ciudadanos elezidos en cada 

delegation. Siendo presidido por el Jefe del Departamellto central, su encargo 

duraba tres aiios, y tenia atribuciones para informar, opinar, oir, recomendar 

colaborar en cuanto a o b m  y servicios. 

Sin embargo, estos calnbios administrativos no resolvian 10s problemas de 

fondo de la ciudad de Mkxico, que se venian gestando con el aumento 

vertiginoso de la poblacion a partir de 10s aiios cuarenta y el paulatino 

desarrollo economico y social de la ciudad. 

En las ultimas dkcadas, se han agudizado 10s proble~nas en cuanto a la 

obtencion de servicios publicos: agua, drenaje, recoleccion de basura. 

alumbrado, transporte y seguridad publica, asi como 10s problemas en la 

irnparticion de justicia, dificultan cada vez mas la administration de la capital 

del pais. 

Esta situation se agudiza al extenderse la lnancha urbana a nlunicipios 

conurbados a1 Distrito Fedel-a1 o incluso mis alejados. fol-mando una zona 

metropoiitana. 



"En terminos generales se acepta definir colno zona o irea 11iet1-opolira~~a de 

una ciudad, a la extension tell-itorial que incluye a la ciudad central ! a las 

unidades politico-adniinistrativas contiguas -1 esta, asi como a otras u~~idades 

con caracteristicas urbanas, tales con10 sitios de trabajo o lugai-es de 

residencia de trabajadores dedicados a actividades no agricolas, que 

mantienen una interrelacion socioecon611iica directa, diaria e intensa con la 

ciudad central." " 

La Zona Metropolitans de la Ciudad de Mexico, se compone de 37 

~nunicipios del Estado de Mkxico y Las 16 delegaciones del Distrito Federal,' 

en 10s cuales se calcula en conjunto una poblacion de aproximadamente 17.2 

millones de personas.6 Que convierten esta metropoli en un conglo~ilerado 

diiicil de administrar politica y econ6micamente. 

Esto obiiga a pensar en nuevas formas de gobierno para la capital, que 

permitan una pronta solucion o al menos contention, de 10s probiernas que 

aquejan a la ciudad de Mexico, considerada una de las miis pobladas del 

rnundo. 

Atlas de la Ciudad de Mkx lc~ ,  Mexico, Coleglo de Mixlco y Departamento del Dlstrito Federal. 
1987. p 121. 

' Area Metro3oiltana de la Cludad de Mixico, Sintesis de Resultados Conteo 95. Mixico. INEGI. 
1995 

P r n ~ e c ~ ~ o ~ e s  de ia Poblacldn MuniciDel 1995.2010. Mexico Consejo Naclonal de Pobiacion. 
agosto de 1996 Para 1997, ia poblaci6n proyectada de ios 37 rnunlclplos del eslado de Mixlco 
se calculb en 8 7 n i i o n ~ s  de personas. Y la del Dtstrtto Federal en 8 5 miilones de personas 
aaroximadamente 



DEMOCRACIA 

Por la aniplitud y divergeiicia que contiene la deiinicion de este concepto, 

trate de delimitarlo con base a cuatro teoricos reconocidos a nivel 

internacio~ial que han escrito sobre el tema. Ellos son Giovanni Sartori, 

Norbei-to Bobbio, Robert Dahl y Uinbe~To Cerroni. A continuacion presentari 

una siiitesis del significado que le dan cada uno de estos autores, para a1 final 

tratar de establecer una definicidn personal. 

CIOVANNI SARTORI 

El termino democracia ha tenido diversas definicioiies desde su aparicion en 

la liistoria, en general se ubica por primera vez en el siglo V antes de Cristo 

en la antigua Grecia, y su maximo esplendor en la ciudad de Atenas en la 

ipoca de Pericles, hace aproximadaiiiente unos 2400 aRos. 

Para Giovanni Sai~ori, uiio de 10s diversos te6ricos que ha tratado el terna, la 

deniocracia de los aiitiguos griegos no es la misnia que la denocracia de 10s 

modernos, el lo expresa de la siguiente nianera: "Pero con una vida tan larga 



la denlocracin ha adquirido naturalmente diversos significados, rrlacioliados 

con contextos historicos e ideales diferentes [...I Cuando emplearnos la misma 

palabra llegaiiios a la conclusion erronea de creer que nos estanios retiriendo 

a la n?isn?a cosa o a alguna similar. Sin embargo, en el caso de la democracia 

esto sisnifica pasar por alto niis de dos mil afios de ca~nbio." ' 

Para Sa~tori la diferencia entre la democracia antigua y inoderna estriba en 10s 

fines y oalores. Ademas en la antigiiedad no se conocia el Estado ~iioderno de 

hoy con su gran extension de territorio y su enorme poblacion. 

Los griegos en Atenas, por lo pequefia de su ciudad-comunidad (la poiis), 

practicaban la democracia d~recta, es decir el pueblo participa de inanera 

continua en el ejercicio directo del poder, por medio del sorteo de 10s carzos 

pkblicos o por elecciones. Mientras que en La actualidad se practica una 

democracia indirecta o representativa, en donde el pueblo elige a sus 

representantes frente al estado, esto equivale basicamente a un sistenu de 

limitacion y control del poder. 

Para Sa~tori la democracia directa es hoy en dia imposible de aplicar debido a 

10s territorios extensos y super poblados de 10s modernos estados. La iinica 

opcion posible es la democracia representativa o liberal. 

La palabra democracia viene del ~ r i e g o  y significa literalmente ki-iiios poder y 

demos drl pueblo, o sea poder del pueblo. 

' Saitori, Giovanni, Teoria de la Dernocracia. 2. Cos oroblemas clasicos. 2a reimp Mexico. Alianza 
Editorial. 1991. p. 343. 



Para Sartori el termino delnocracia actualrnente tiene dos signiticados, el 

pri~nero se refiere a ta democvaciu descriptiva, o sea, a lo real. a lo que es en 

10s hechos. En ese sentido democracia sig~iifica ulia poliui-ql~io elecriva o 

electoual, es decir, la que se practica por ~nedio de las elecciones. del voto 

para elegir a 10s gobeinantes. Es un procedimiento y rnecariismo que genera 

una poliarquia abierta cuya concurrencia en el rnercado electoral atribuye el 

poder ai pueblo y especificarliente hace valer la responsabilidad de 10s lideres 

para con 10s liderados. 8 

Sartori cornparte la vision de Robert Dahl en el sentido de que todas las 

democracias en 10s hechos son poliarquias. Poliarquia no solo se detine en su 

connotacion literal y traditional del t6rmin0, sino que para estos autores 

significa un sistelna de cornpetencia en que 10s ciudadanos cotitrolan a sus 

gobernantes y estos lilti~nos son responsables ante aquellos. En palabras de 

Dahl y citado por Sartori, se define a las poliarquias "como sisteriias en 10s 

que el poder sobre los cargos publicos esti ampliarnente [...I repartido a 

traves de un grado de control relativamerite acentuado del ciudadano normal 

sobre 10s gobernantes." ' 

El segundo signiticado del termino democracia se retiere a la ~ieti7oo-ocia 

prescripfiva, o sea a lo ideal, a lo que deberia ser. Sartori la denomina 

polia!*quia selectiva, es decir, siste~na de rninorias eiegidas competiti\~all~etlte. 

Sartorl, Gtovanni, Leoiia de la Dernocracla. 1 El debate conternDoraneo op clt p 202 
' ibid, p 26. 



basada en el merito, de acuerdo a las capacidades y a 10s talentos de ias 

personas, en donde se eligen a 10s inejores. 10 

La idea fundamental es que la democracia necesita de ambas definiciones 

porque se complementan, la descriptiva (conocimiento de 10s hechos) y la 

prescriptiva (el idealismo, la presion de 10s valores sobre !os hechos). 

ROBERT DAHL 

Para este autor el termino democracia tiene dos connotaciones, en el primer 

caso se refiere a su sentido idea!; en el segundo, a su sentido real y practico. 

Dahl concibe la democracia en su primera acepcion como ui1 ideal o sistema 

teorico. S e g h  esta interpretation, un proceso democratico ideal debera 

contener 10s siguientes cinco criterios: a) igualdad en la votacion; b) 

palticipacion efectiva; c)  comprension ilustrada, [esto se refiere a que cada 

ciudadano deberia tener opoitunidades adecuadas e izuales para constituir su 

juicio en una decision final]; d) control final sobre el programa, [esto es que 

el cuerpo de ciudadanos deberia tener la autoridad erclusiva para deterlninar 

que cuesriones se deciden o no a tl-aves de pi-ocesos acordados]; e) inclusion, 



es decir, el demos deberia incluir a todos 10s adultos sujetns a s t ~ s  leyes; 

except0 a los que estan de paso. I I 

Sin embargo, sefiala Dahl, que 10s criterios ideales son tan exigentes que 

ningun regimen actual ha llegado a satisfacerlos en su totalidad y 

probablemente ninguno llegue a hacerlo. 

Por otra parte, historicamente el tkrtnino demoeracia se ha aplicado a dos 

tipos especiticos de regitnenes: a) las ciudades-Estado, principa!mente 

existentes en la antigua Grecia y b) las naciones-Estado o Estados-nacionales, 

es decir, 10s paises de la actualidad. A este segundo tipo de regimen tatnbibn 

puede ilarnarse poliarquia. 

En el prilnero de 10s casos se aplica una delnocracia a pequefia escala, en 

vit-tud de las mintisculas dimensiones de las ciudades-Estado. En el segundo 

caso se aplica la dellloeracia a gran escala, debido al creciente tamaiio de los 

actuales paises. 

Para Dahl la constante aplicacion de ideas democraticas a 10s Estados-nacion 

a partir del sigio XVII, requirieron nuevas instituciones poiiticas radical~ilente 

distitltas de aquellas adecuadas a las ciudades-Estado de la antigua Grecia. 

El cambio de lnelior a mayor escala de las ciudades-Estado a los Estados- 

~iacionaies (o nacibnes-Estado), origin0 una serie de consecuencias, entre 

" Dahi. Robert, Los dllemas del oluialismo dernocratico, Mexico, Ailanza Edltorlal y CONACULTA, 
1991. p 17. 
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ellas: el gobierno representative, la mayor diversidad, el increment0 de las 

ciivisiones y connflictos, todo ello contribuyo a! desarrolio de un conjunto de 

i~isrituciones politicas que distinguen la moderna democracia repl-esentativa 

de todos 10s restantes sistemas politicos democraticos o 110 democriticos 

anteriores. A este tipo de regimen politico Dahl lo ha denominado poliarquia. 

Y la define formalinente como una " ... serie de instituciones politicas 

indispensables para La democracia en gran escala." " 

La poiiarquia se aplica a 10s Estados-nacionales actuales y se refiere al 

sentido real y prictico del termino democracia, en donde el desarrollo de las 

instituciones politicas establece siete caracteristicas generales que deben estar 

presentes en su totalidad para que un rkgimen pueda clasificarse como 

poliarquico. Estas son: 

I )  Fu~zcionarios elecros. El control de 1% decisiones en nlateria de 

politica publica corresponde, segim lo establece la constitution del pais a 

funcionarios electos: 2) Eleccio~zes iibres e inzprirciales Dichos 

funcionarios son elegidos mediante el voto en eleccio~ics lirnpias que se 

Ile\slm a cabo con rezularidad y en las cuales rara \.ez se mmpleo la 

coaccion; 3) Sufragio i~zclusivo. Practicamente todos 10s adultos tienen 

derecho a votar en la elecci6n de los funcionarios pcblicos: 4) Def-echo a 

uczrpar cargos pcblicos. Practicamente todos 10s adultos tienen derecho a 

ocupar cargos pliblicos en el gobierno, aunque la edad minima pard cllo 

puedc scr mas alta que para votac 5 )  Libcrtud cJe e,x/>).e.~irj17. Los 

ciudadanos tienen derecho a espresarse, sin corrcr pcligro de suliir 

l2 Dahl, Robert, La democracia v sus criticos. 2a. ed~. Barcelona, Paidos. 1993, p. 2M 



castigos severos, en cuestiones politicas definidas con a~iiplitud. incluida 

la crilica a los funcionarios p~ihlicos, el gobierno. el regimen. el sisteiiia 

socioeconomico y la ideologia prevaleciente; 6) Vurie~lc~rl de fieilres de 

infornzacion. Los ciudadanos tienen derecho a procurarse diversas fitentes 

de informacion, que no solo existen sino que estin protegidas par la ley; 

7) Autonomia asociativa. Para propender a La obtencion de del'ensa de sus 

derechos (incluidos ios ya mencionados). 10s ciudadanos gozan tambiin 

tlel derecho de constituir asociaciones u orxa~iizaciones relativa~iielite 
I .; independientes, entre ellas partldos po!iticos y grupos de intereses. 

La poliarquia se distingue en el plano mis general por dos arnplias 

caracteristicas; la primera, que la ciudadania es extendida a una proporcibn 

comparativa~nente alta de adultos; la segunda, que entre los derechos de la 

ciudadania se incluye el de oponerse a 10s altos funcionarios del gobierno y 

hacerlos abandonar sus cargos mediante el voto. 

De hecho, para Dahl el termino poliarquia se refiere a un estadio previo a una 

etapa superior de democracia, en este sentido todos los regilnenes que 

presulnen en la actualidad de ser democracias, son en realidad poliarquias. 



NORBERT0 BOBBIO 

Para Bobbio existen c i e t t s  reglas procesales o reglas del juego, que deben 

contener todo sistema politico que presuma de democritico, entre ellas se 

encuenb-an las siguientes: 

I )  el miximo orsano politico, a quien esta asignada la funci6n legislativa, 

debe estar conipuesto por mienlbros elegidos directa o indirectamente, 

con elecciones de primer o de segundo gado, por el pueblo; 2) junto a1 

supremo 6rgano legislative deben existir otras instituciones con dirigentes 

elegidos, como 10s entes de la administraci6n local o el jefe del estado 

(como sucede en las rep~iblicas); 3) electores deben ser todos 10s 

ciudadanos que hayan alcanzado la mayoria de edad sin distincion de 

raza, de religion, de ingesos, y posiblemente tambiin de sexo; I )  todos 

10s electores deben tener igual voto; 5 )  todos 10s electores deben ser libres 

de votar segun su propia opinion formada lo rnb libremente posible, es 

decir en una libre contienda de grupos politicos que con~piten por ibmiar 

la representaci6n nacioilal: 6) deben ser libres lambien en el scntido de 

que debcn estar en condiciones de teller alternativas reales (lo cual 

excluye corno democritica a cualquier eleccion con iista unica y 

bloqueada); 7) tanto para las elecciones de 10s representantes como para 

las dccis~ones del supremo organa politico vale el principio de la ~iiayoria 

numerica, aun cuando pueden ser establecidas diversas ibrnmas dc inayoria 

scgun criterios de oportunidad no detinihles de Lina vez por lodas: 8) 

n in~u""  decision tomada por mayoria dcbe lirnitar los derechos dc la 

minoria, de rnanrra particular el derecho de con\~enirsc. cn igiialdad de 



condicioiics. en inlayoria: '1) el brgano de yobierno dcbe gozar de la 

c~>niianza dei parla~nento o hien del jefe dei poder cjecutivo a su vez 
14 clegido por el pueblo. 

Para este autor todas estas reylas establecen c6mo se debe llegar a la decision 

politica y no que se debe decidir. 0 sea, quikn esta autorizado para tomar las 

decisiones colectivas y bajo que procedimientos. Ademas, subraya que ningun 

rkgimen historic0 ha observado j a m b  co~upleta~nente todas estas reglas, y por 

esto es licito hablar de reginlenes m b  o lnenos democraticos. Asimismo, no 

es posible establecer cuantas de estas reglas deben ser observadas para que un 

rkgimen pueda Ilamarse democratico, puede afirmarse sola~nente que un 

r4gimen que no observe ninguna, no es un rkgimen democratico. 

Asimismo, Bobbio ofrece una definition minima de democracia " ... de acuerdo 

con la cual inicialmente se entiende por rigimen democratico un conjunto de 

reglas procesales para la toma de decisiones colectivas en el que estQ prevista y 

propiciada la mas a~nplia participation posible de 10s interesados." 'j 

Agrega que la regla fundamental de la democl-acia es la regla de la mayoria, o 

sea, la regla con base en la cual se consideran decisiones colectivas y, por tanto, 

obligatorias para todo el srupo, las decisiones aprobadas al inenos por la 

mayoria de quienes deben de tomar la decision. 16 

74 Bobbio, Norbedo y Matteucc!. Nlcola. D~cc~onar~o de Politlca . op cit , p. 504 
35 Bobbio. Norberto. El Futuio de la Dernocracla. Mexico, Fondo de Cultura Econornica, 1991. p 9. 
l6 Ibld . o 14 



UMBERTO CERRONI 

Para Umbelto Cerroni teorico de la democracia, concibe varias definiciones 

parciaies de democracia y aigunas regias dei juego, como el las llama. Para 61 

ia democracia es el linico regimen politico en el que puedes obtenerlo todo 

con tal de que convenzas a 10s demb, respetando ias reglas del juego. 

Para Cel~oni La gran ventaja de la democracia consiste en ser el knico regimen 

politico que permite la coexistencia, pacifica y no violenta, entre diferentes 

interpretaciones de la politics, como son las de derecha, de centro y de 

izquierda. Tambien podria decirse que la democracia es un coiljunto de reglas 

que permiten comparar, confrontar e incluso escoger, entre posiciones muy 

diversas. 17 

A continuation citare tales regias: 

I )  Rcglu del consenso. Tod? puede Iiacerse si se obtiene el cotisenso del 

pueblo: nada puede Iiacerse si no existe este consenso: 2) Rcgln fie la 

conzpe!r~?cio. Para constmir el consenso, pueden y deben coutiontarse 

libremente. entre si, todas las opiniones; 3)  Reg10 de [a inavoria. Para 

calcular el consenso. se cuentan las cabezas, sin romperlas, y la ~iiayoria 

hari la ley; 4) Regla de la 1nin01-ia. Si no se obtiene la niayoria y se esti 

en minoria. no por eso queda uiio fuera dr la ciudad, sino que. por el 

cclnlrario. puede llegar a ser, como decia el liberal inglis. la caheza de la 

oposici61i. y tener una funcion i'undamental; que es la dc crir ic~r a la 

i 7  Cerronl. Umberto. Realas v Valores en la Democracra, Mexico. Alianza Editorla!, CONACULTA. 
1991, p 190 



mayoria y prepararse a conibatirla en la prosinla confronlaci6n. Esta es. 

pues, tambiin la i-eglu de la alternaf~cia, la posibilidad. para todos. de 

dirigir al pais; 5 )  Regla del conirol La deniocracia, que se rise por esta 

constante confrontation entre mayoria y minoria, es un poder controlado 

o, al menos, controlable; 6) Regla de la legaliriad. Es el equivalentt. de la 

exclusion de la violencia: no solo tenemos que fundar las leyes sobre el 

consenso, sino qile la misma Iucha para el consenso debe 'iundarse en la 

ley y, por ello, en la legalidad; 7) Y hay ul~a liltiina regla que ilustrare a1 

final, pero que es kndamental: la regla de la vesponsabilidad En efecto. 

todas estas reglas funcionan si 10s hombres son responsables, si 

comprenden que la importancia de estas reglas consiste precisanie~ite en 

estar todas juntas, en constituir un sistenla democritico qite perniita 
I S  

reproducir la democracia y sus diferentes reglas, sin ponerlas en prligro. 

Cerroni enfatiza que las anteriores reglas, se han establecido para garantizar la 

reproduction de la democracia y la permanencia de la libertad e igualdad 

entre los hombres. ~ s i r n i s m o  que la delnocracia de que estalnos iiablando es 

la representativa, es decir, gobernalnos a travks de nuestros gobernantes )i no 

en forma directa. El gobierno lo ejercen 10s organos tkcnicos representati\os. 

que son el parlamento y el gobierno. 

Cerroni subraya que 10s fines de la delnocracia son fundameiitairnente la 

iibertad y la igualdad. 



La libestad es, ante todo, en el piano tkcnico, un co~~junto de libenades, 

!ibertad de palabra, de asociaci6n, de reunibn, de prensa, de movimiento, de 

trabajo; cs, en suma, libertad de vivir como seres civiles y de pro, "resar. 

En cuanto a la igualdad nos nienciona que existen dos tipos: la formal y !a 

social o real. La fo~mal significa igualdad de todos ante la ley, existencia de 

leyes iguales para todos. La social o real, es la que se aplica en la realidad, en 

10s hechos. 

Dentro de 10s fines de la democracia, el m b  alto es la cultura. Pal-a Cel-soni 

esto significa la d igidad humana, la sensibilidad ante 10s destinos generales 

de! hombre, es una escala de valores y de fines. 

El crecilniento de la cultura es esencial para que funcione la iilti~iia regla de la 

democracia: la ~esponsabilidad. Esto quiere decir clue "el hombre 

evolucionado no puede prescindir del mulldo que lo rodea, peso debe saber 

organizarlo de niodo que su ~recimiento sea el de la comuiiidad, y que el 

CI-ecimiento de la colnunidad sea el suyo propio." l 9  Para Cerroni esta regla es 

la base de la formacibn y la escuela del hombre. 

Este autos concibe la democracia como el resultado de nuestros limites y 

capacidades; ademis seliala que no hay nada escrito para la elernidad; en la 

democracia todo puede ca~nbiarse (en cuanto a las reglas), no ha); limites, 

siempre y cuando se hagaii vales las argumentaciones y sus proyectos. 



Finalmenre Cerroni seliala que son iniuchos 10s linlites reales de la 

democracia, que esta no es una panacea que lo resuelve todo, pero es un 

regimen politico en el que 10s problemas pueden enfrentarse, y quiza puedaii 

resolverse, contando las cabezas sin romperlas. '' 

Despues de haber realizado una revisi6n breve de algu~los te6ricos sobre la 

democracia, liaina la atencion que todos ellos se refieren a la existencia de 

una serie de reglas de procedimiento, que deben cumplir 10s regimelies que se 

asulnan coino democriticos. Entre estas reglas coinciden 10s autores en 

sefialar a las elecciones colno metodo para elegir a 10s gobernantes. 

Asi~nis~no destaca una ornisi6n existente en todos ellos en el contenido de las 

reglas de la democracia, respecto al telna de la distribucion equitativa de la 

riqueza. Al parecer el tema de la econoniia no se incluye directalnente en el 

tenla de la democracia. Estos autores mas bien ubican a la de~nocracia en el 

terreno politico-electoral, y no en el econ61nico. Incluso Cerroni enfatiza que 

"la dernocracia no es una panacea que resuelva todo". Por lo tanto existen 

liiiiites de la democracia que estan definidos por las reglas procesales 

anteriores. 



Eli conclusion, entendemos wor democracia o regimen de:11ocratico. :I! 

co~i-junto de reglas procesales (sefiaiadas pot, Dalii; Bobbio y Cer~niii), par3 !a 

constitucio~i del gobierno y para la fol-1naci6n de [as decisiones politicas qu? 

seran obligatorias para toda la coniunidad con base a la regla de la mayorin. 

EII donde las eiecciones libres pot medio del voto, seran el ni&rodo universal 

para la ssleccion de los gobernantes, 10s cuales estaran oblieados a rendir 

cuentas ante 10s gobernados. 

ESTADO 

Para Max \Veber el "Estado es aquella comunidad humana que. dentro de iln 

determinado territorio (el territorio es el elemento distintivo). reclama (con 

Pxito) para si el rnonopolio de la violencia fisica legitima I...] El Estado, colno 

todas las asociaciones politicas que histbricamente lo ban precedido, es una 

relacion de dominaci6n de hon~bres sobre hombres, que se sostiene par medio 

de la violencia legitima [...I Para subsistir necesita, por tnnto, que lo3 

dominados acaten la autoridad que pretenden tener quienes en ese momento 

dominan." " 

Para Federico Engels: "El Estado es, mas bien, un product0 de 13 sociedad 31 

llegar a iina determinada fase de desal~ollo; es la coni'esion de que esrn 

sociedad se ha en!-edado consigo ~ n i s n ~ a  en una contradiction insoluble, se ha 

dividido en antagonismos irreconciiiables, que ella es iinpotente par3 

il Weber Max. El Doiitico v el clentiiico. 82. ed . Madrid. Alianza Edltor~al. 1986, p? 63 y 64. 



conjurar. Y para que estos antagonismos, estas clases con intereses 

econ6micos en pugna, no se devoren a si rnislnas y no devoren a la sociedad 

en una lucha estkril, para eso hizose necesario un Poder situado, 

aparentemente, por enci~na de la sociedad y llamado a amorti~iiar el contlicto. 

a mantenerlo dentro de los lirnites del orden. Y este Poder, que brota de la 

sociedad, pero que se coloca por encima de ella y que se di\:orcia cada vez 

mis de ella, es el Estado ..."" 

Asi~nismo no podia faltar la definition que el propio Carlos i\larx hace del 

estado corno "un 6rgano de domination de clase, un organ0 de opresion de 

una clase por otra, es la creacion del orden que legaliza \- afianza esta 

opresion, alnortiguando los choques entre las clases." 'j 

Por otra palte, s e g h  E. Altvater, es posible distinguir cuatro finciones 

fundamentales que lleva a cabo el estado conternporineo: "a) creacion de las 

condiciones materialcs generales de la production -in&aestr-~~ctura-; b) 

detenninacion y salvaguarda del sistema general de leyes en el cjue se dan las 

relaciones entre sujetos juridicos dentso de la socicdad iapitalista; c )  

regiamentacion de los conflictos entre trabajo asalariado !. capital; d) 

afirmacion y expansi6n del capital nacional global en el mercndo capitalists 

muiidiai." '' 

- 

22 Lenin. V i .  -ci6n. 6a ed , Pekin, Lenguas Extranjeras. 1985 pp 6 y 7 
23 ibid. p 8 
24 Bobbia. Norbeito y Matteuccl. Nicoia, Dice-. Mex~co. Slglo XXI 1988, p. 102 



"?or regimen politico se entiende el conjunto de las instituciones que rezulan 

la lucha por el poder y el ejercicio del poder y de 10s valores que animal1 la 

vida de tales instituciones. Las instituciones por un iado constituyen la 

estructura organizativa del poder politico, que selecciona a la clase dirigente y 

asigna a 10s diversos individuos comprometidos en la lucha politica su papel. 

Por otro lado las instituciones son normas y procedimientos que ~arantizan !a 

repeticion constanre de deter~ninados coiilporramientos y hacen de tal   no do 

posible el desempeiio regular y ordenado de la lucha por el poder y del 

ejercicio del poder y de [as actividades sociales vinculantes a este ~iltirno." '' 

Podemos agregar que la eleccion de uil regimen implica, en terminos 

generales, la eleccion de dererminados valores. En consecuencia, el empleo de 

ciertas instituciones con10 medios para la formation de las decisiones 

politicas, condiciona 10s fines perseguidos. 

No obstante la election de un rAgimen irnplica de por si limites a la libertad 

de accion de gobierno, visto desde una perspectiva historica de varios 

gobiernos consecutivos, que sin embargo estarian orientados por 10s mismos 
26 

principios generales del regimen politico en cuestion. 

Para O'Donnell y Schmitter entienden por regimen "el conjunto de pautas, 

explicitas o 110 que deternlinan las hrrnas )' canales de acceso a 10s 

25 BobS10. Norbert0 y R4aneucCt. Nlcola, Dlccionario d e  Poli'ica.. op. at.. p p  1409 y 1410 
25 Idem. 



principales cat-yos de gobierno, las caracteristicas de 10s actores admitidos y 

excluidos con respecto a ese acceso, y 10s recursos o estrategias qtie pueden 

e~iiplear para ganar Pal acceso. Esto entraiia tbrzosamente la 

institucionalizacion; o sea, para que las pautas que definen a un rPgi~nen sean 

pertinentes, ellas deben ser conocidas, practicadas y aceptadas regular~nente 

al menos por aquellos a quienes esas mis~nas pautas definer. como !os 

participanies en el proceso." " 

SISTEMA POL~TICO 

"En su acepcion mas general, la expresioii sistema politico se refiere a 

cualquier coiijunto de instituciones, de grupos y de procesos politicos 

casacterizados por un c ie~to  grado de interdependencia recipsoca. En la 

ciencia politica conteinporanea, sea colno fuere, cuando se habla de siste~na 

politico, y de anaiisis sisteniico de la vida politica, se hace referencia a ulia 

noci6n y a itn procedimiento de observacion caracterizados por requisites 

metodoi6gicos especificos y por precisos ilnbitos de uso." '' 

Agrega Gi~iliano Urbani que en lo que respecta a la vida politica, se puede 

observar par una parte a cada.uno de 10s protagonistas y a cada iina de las 

itistituciones de un regimen dado; peso si queremos saber, por otra pane, 

c6mo y por que tales pvotagonistas e instituciones se iniluyen reciprocamente, 

27 O'Donnell. Guillermo y Schminer, Philippe C., Transtciones desde un aobierno autoritario 4 



logrando colistituir varios tipos de regi~nenes politicos, dsbelilos estudiar a1 

conjiiiiro d2 relaciones que vincuian, una con otra; las varias panes del 

reagrupa~niento social en cuesti~ln." Esto "ltimo es lo que podi-ia consideizse 

como la diferencia entre rigimen politico y sistema politico. 

Asiniismo cuando se habla de sistema, nose refiere nunca a la totalidad de 10s 

aspectos y de las filiaciones de un fenomeno dado (por ejemplo, la totalidad 

de 10s hombres, de las instituciones, de 10s valores de un rkgiillen politico 

determinado), sino so10 a un cierto nu~nero de eilos; y mis precisamente, a 

aquellas filiaciones que definen el modo en que las distintas partes se 

interactlian. En tkrminos generales, el objeto del anaiisis sistemitico no es la 

totalidad sin0 la generalidad de un fenomeno. 

Sin embarso, cuando se habla de sistema se puede hacer referencia a dos 

aspectos diferentes: a) al conjunto de efectivas relaciones iiltersubjetivas. 

historicamei~te presentes en una comunidad determinada y por ello 

constitutivas de un sistema politico especifico; y b) un coiljunto de hipotesis 

irlterplrtativas capaces de indagar- las 1-elaciones caracrez-izanres de las 

vii~culaciones intersubjetivas propias de cualquier colectividad. Es decir, la 

sesunda acepcion considera un mero instrumento, un mode10 inrel-pretativo !' 

sin~plificatiuo de la realidad politica. 50 

Para 10s ob.jetivos de la presente investigacion, nos referire~~ios a1 tPrmino d? 

sistema politico como al conjunto de 1-elaciones intersubjetivas qiiz vinculail 

29 Idsm 
"idem. 



\as distintas partes de un regimen politico (individuos e ins<iruciones). 

presentes en una co~nunidad determinada. 

SOCIEDAD CIVIL 

En contraposician con el Estado, se entiende por sociedad civil "...la esfera de 

las relaciones entre individuos, entre grupos y entre clases sociales que se 

desarrollan fuera de las relaciones de poder que caracterizan a las 

instituciones estatales." '' 

EII sentido lnuy general, se habla de regimenes autoritarios para indicar toda 

clase de regimel~es no democraticos. 

" En la tipologia de 10s sistelnas politicos se suele llamar autoritarios a 10s 

regimenes que privilegian el aspecto del mando y menosprecian de un modo 

mas o menos radical el del consenso, concentrando el poder politico en iin 

ho~nbre o en un solo organo y restando valor a las i~lstitucioties 
-7 

representativas ...".'- En el I-egimen autoritario la oposicion es reducida a la 

,I Bobbio, Norbedo y Matteucci. Nicola, Diccionar~o de Politica .. op at. p. 1575 
32 Bobblo, Norbeiio y Matteuccl. Nicola. Diccionario de Politica . op clt . p 143 



nlinima expresion, asi como la autonomia de 10s subsistelnas politicos, y se 

tiende a rniniinizar o desaparecer 10s procedimientos y las institucio~ies 

destinadas a trasnlitir la autoridad politica desde la base hasta la clispide del 

poder. 

La contraposicion entre autoritarismo y deinocracia se manifiesta en dos 

aspectos: a) en la direction en la que se transmite la autoridad; b) el grado de 

autonoinia de 10s subsistemas politicos (partidos, sindicatos y todos 10s 

grupos de presion en general).3' 

En el primer aspecto 10s reginlenes autoritarios se caracterizan por la ausencia 

del parlamento y de elecciones populares o, cuando esras instituciones quedan 

con vida (es decir, solo funcionan formalmente), por su reduccion a lneros 

procedimientos cerernoniales y por el indiscutible predolninio del poder 

ejecutivo. 

En el segundo aspecto, 10s regimenes autoritarios se distinguen por la falta de 

libel-tad de 10s subsistemas, tanto formal coino efectiva. La oposicion politica 

esta suprirnida o invalidada; el pluralismo de 10s pafiidos prohibido o 

reducido a un siinulacro sin incidencia real; la autonouliia de 10s dernis grupos 

poiiticamente relevantes destruida o tolerada. lnientras no perturbe la posicion 

de poder del jefe o de la elite gobernante. 34 

33 /bid, p. 151 
" idem 



Otra detinicioil ia proporcioiia el sociologo politico Juan Linz: "Los 

regiinenes autoritarios sot1 sistemas politicos con un pluralistno politico 

limitado y no responsable; sin una ideologia elaborada y propulsiva (sit10 con 

caracteristicas de mentalidad); sin una moviiizaci6n politica intensa o vasta 

(except0 en aigunos molnentos de su desarrollo); y en 10s que un jefe (o tal 

vez un pequefio yrupo) ejerce el poder dentro de lilnites que forinalmente 

estan tiial definidos pero que de hecho son facilmente previsibles." 'j 

Otro teorico que se ha encargado de estudiar estos teinas es Giovanni Sartori, 

el cual sefiala: "Para 10s democratas, el autoritarismo es m k  bien un rigimen 

que falsifica y abusa de la autoridad ... Cabe decir que el mejor sopol-te de la 

nocibn de autoritarisino es su consideration colilo sistelna politico en el que 

apenas hay sitio, si es que lo hay, para la libertad. Con lo cual, tambiin 

afir~na~nos que La mejor forma de delimitar la nocion de autoritarisino --en 

tanto opuesto a la democracia-- es recurrir a1 binomio autoridad-libe~tad."~~ 

COBIERNO 

"Se  puede definir el gobierno colno el cotijunto de las personas qiie ejercen el 

poder politico. o sea que determinan la orientacion politica de una c ie~ ta  

sociedad." " 

95 

35 
ibrd . p 152 
Sartoij, Gtovanni. Teoria de la dernociaaa. 1 Ei debate contern~oraneo, 2a ielrnp.. Mexico, 
Alianza Universtdad. 1991, pf 235-237 

37 Bobbio. Norberto y Matteucct, Nicola. Dicclonarlo de Poiitlca.. op cit , p. 743 



12sisre ta~i~hien una segunda definicion del tirmino que se apega mas a la 

realidad contemporjnea y que sobrepasa a la anterior. El gobierno seria el 

"conjunto de 10s organos a 10s que institucionalmente les esti confiado el 

ejercicio del poder. En este sentido el gobierno constituye un aspect0 del 

estado." Pero solo una parte de las insrituciones del estado estarian 

comprendidas entre 10s organos de gobien~o, estas son ias que tiensn la tarea 

de inianifestar la orientaci6n politica del Estado. js 

Desde el desal~olio de la humanidad en toda comunidad politica, eriste un 

orgallo de gobierno encargado de imponer las reglas de conducta y de tomar 

las decisiones necesarias para lnantener la cohesion del grupo y defenderlo de 

10s grupos externos. 

En el estado conten~poraneo, el gobierno se compone normalmenre del jefe 

del estado y dei consejo de ministros, dirigidos por el jefe del gobierno. En 

algunos tipos de federacion, -corn0 en 10s Estados Unidos y Mixico, el 

presidente refine 10s poderes de jefe del estado y jefe del yobierno. 

La supremacia del gobierno sobre 10s demas centros que operan en el seno de 

la sociedad esta garantizada por la tendencia a monopolizar el uso de la 

fuerza. Esta ha sido sielnpre et tnedio especifico que han renido las 

aittoridades a su disposition para garantizar la supretllacia dr su puder. El 

gobierno es el orga~io donde se manifiesta el poder estatal en toda sit 

plenitud.'9 



Para definir este concept0 me he remitido principalmente a 10s escritos de 

Guillervno O'Dont~eell y Philippe Sclunitter en donde sefialan que entienden 

pot transicion "...el interval0 que se extiende entre un regimen politico y otro 

[...I Las transiciones estan delimitadas, de un lado, por el inicio del proceso de 

disoluci6n del rigimen autoritario, y del otro, por el establecimiento de 

alguna forma de dernocracia, el retorno a algun tipo de rtgimen autoritario o 

el surgilniento de una alternativa revolucionaria." 40 

Un elemento importante que contienen 10s procesos de transicion, es el alto 

grado de incertidumbre e indetemiinaci6n que rodea a todos 10s que 

pa~ticipan en la transicion. En estos procesos no existen suficientes 

parametros estructurales o de comportamiento que orientes y permitan 

vaticinar el desenlace. "En estos procesos de transicibn, en inuchos casos y 

con referencia a muchos teinas, es casi imposible especificar i.s ouic [coil 

antelacion] que clases, sectores, instituciones y otrds grupos adoptaran 

deteriiiinados roles, optarin por tales o cuales cuestiones o apoyaran una 

determinada alternativa."" 

"Lo car-acteristico de la transicion es que en su transcurso ias l-e~ias dei juego 

politico no estan detinidas. No solo se hallan en fl~ijo pennanciits sin0 que. 

40 O'Oonnell, Gu~llermo y Schmltter. Philtppe C.. Tiansiciones desde un gableino autorltaiio 4 
PtentatiVas Argentma, Paidos'l991. pp 19 y 20 

4, 
lb1d.p 17 



ademas, por lo genel-a1 son objeto de una ardua contienda; 10s actores luchali 

no solo por satisfacer sus iiltereses innlediatos y,'o 10s de aquellos que dicen 

representar, sino tanibiin por definir las reglas y procediniientos cuya 

coufiguracion determinari probableinente quienes seran en un futuro 10s 

perdedores y 10s ganadores." '' 

Estas reglas emergentes a las que se hace referencia soil rnuy importantes, se 

deben de tomar par consenso entre 10s actores politicos (gobierno y 

oposicion) y de ellas dependen la viabilidad de la transicion. Ademas 

definirin en glan medida 10s recursos que legitimamente pueden aplicarse en 

la lucha politica y 10s actores que participaran en ella. 

"Par otra pane, durante la transicion, en la ~nedida en que existen reglas y 

procedimientos efectivos, Qtos suelen estar en lllanos de 10s gobernantes 

autoritarios. Estos gobernantes conservan un poder disci-ecional mayor o 

menor, segun el caso y segun ia etapa en que se halle la transicion, sobre 10s 

ordenamientos juridicos y 10s derechos que en una de~nocracia estable pueden 

ser contiablemente protegidos par la Constituci6n y por diversas instituciones 

independientes." 

Es necesario seiialar que no sienipre las reylas y procedimie~ltos efectivos 

estin en lnanos de 10s gobernantes autoritarios, esto dependeri del tipo de 

transicion de que se trate. Por ejemplo, en la transicion por ruprum o colapso, 

la oposicion 2s mas fueite que el gobierno, en la mayoria de 10s casos 10s 



ele~nentos del regimen autoritario no tendran capacidad para intluir en el 

proceso, serQn desplazados por la oposicion y ksta tomara el control. 

En general, podeiiios afirrnar que el proceso de transicion a ia de~nocracia 

co~nprende dos etapas fundamentales: la Iiberalizacion y la democratization. 

Estas dos etapas pueden darse simultanearnente, o bien prirnero una y despues 

la otra, todo depende del context0 y el tip0 de transicion. "Por lo tanto parece 

util conceptualizar la transicion global coino una suette de doble corriente en 

que estos dos subprocesos [liberalizacion y democratizaci6nl interactuan a lo 

largo del tiempo, cada uno con sus propias vacilaciones y reversiones, y con 

motivaciones y bases politicas superpuestas. Si el desenlace es favorable (o 

sea en caso de llegar a establecer una democracia politica viable), sin duda 

arnbos quedan ligados entre si." 44 

El comienzo de una transicion es con la liberalizaci611, la cual se define coillo 

el pmceso de redefinir y ampiiar 10s derechos individuales y colectivos, frente 
45 

a 10s actos arbitrarios o ilegales cometidos por el Estado o por terceros. 

"La seiiai tipica de que se ha iniciado una transicion es que estos gobernantes 

autoritarios, por cua!quier motivo, comienzan a inodificar sus propias reglas 

lbid , p. 25 
i s  O'Donnell, Gullleirno y Phllippe C Schrnitiei, Transla6nes desde un aohierno autoritano 4 

Conclusiones.. op clt. p 20. 

40 



con vistas a ofiecer mayores garantias para 10s derechos de 10s iiidividuos y 
V, grupos." 

Explican 10s autores que en el plano individual estos derechos incluyen por 

ejemplo, la inviolabilidad de ta correspondencia y de la vida privada en el 

hogar, el derecho de defenderse segkn el debido proceso y de acuerdo con las 

leyes preestablecidas, la libertad de palabra, de movimiento y de peticion ante 

las autoridades, etc. En el plano de 10s grupos, abarcan la libertad para 

expresar colectivamente su discrepancia respecto de la poiitica oticial sin 

sufrir castigo por ello, la libertad de expresion en 10s medios de comunicacion 

y la libertad para asociarse voluntariamente con otros ciudadanos. 17 

Hay casos en  10s cuales puede haber liberalizacion sin democratiwcion. Esto 

sucede cuando se otorgan garantias fundamentales y a la vez se impide a los 

individuos o grupos participar en elecciones libres, dar a conocer su opinibn 

acerca de las medidas oficiaies, y ejercer 10s derechos clue harian a 10s 

gobernantes respoilsables hacia ellos. No obstante, por lo general. a medida 

que avanza la liberalizaci6n, se intensifican [as de~llaildas de 

de111ocratizaci6n.'~ 

"En todas [as experiencias examinadas, el logro de la de~nocracia politica file 

precedida por una Iiberalizacion significativa, aunque inestable." "' 

'' idem 
47 idem 
48 Ibid. p. 25. 
49 idem. 



La liberalizacion es una cuestion de grado, en tenninos estrictos no puedr. 

niedirsele con una escala comitn para todos 10s casos. Puede ser mis o menos 

avatlzada segi~n 10s alcances de las garantias que brinda. 

P, rara G'Donneii y "shmiuer ei principio recror de ia deniocracia es ia 

ciudadania. Esto involucra el derecho a la igualdad entre 10s seres hurnanos 

con respecto a la formulacion de opciones colectivas, asi co~no la obligation 

de quienes instrumentan dichas opciones (10s gobernantes) de ser accesibles y 

responsables frente al siste~na politico. Asimismo, este principio impone a 10s 

gobernados la obiigacion de respetar y acatar las opciones resultantes de 13 

deliberaci6n entre iguales; y a 10s gobernantes, el derecho de nctuar con 

autoridad y aplicar medidas coactivas en caso de necesidad, a ti11 de aplicar 
50 esas opciones y proteger ai sistema politico. 

En surna, el principio de ciudadania se traduce en obligaciones y 

respollsabilidades tanto de sobernantes con~o de sobemados. Y esri 

coiltenido en terminos generales, deiltro de Ins reglas minimas de I:? 

den~ocracia. 

10 O'Donneil. Gu~llermo y Ph~lzppe C Schmltter, Tfansiclones desde un aobierno autorltarlo 4 
ConcIus~ones .. op cli . p 21 

2' 



Por lo tailto, O'Donnell y Schmitter seiialan que la democratizaci6n "esta 

referida a aquellos procesos en que las norinas y procedimientos de la 

ciudadania son, o bien aplicados a instituciones politicas antes regidas por 

otros principios [...I o bien ampliadas de modo de incluir a individuos qiie 

antes no gozaban de tales derechos y obligaciones [...I o para abarcar 

problernas e instituciones que antes no participaban de la vida ciudadana ..." j' 

Estas ilistituciones a las que se refieren 10s autores puedeli ser organismos del 

Estado o militares, organizaciones partidarias, asociaciones de intereses 

particuiares, ernpresas productivas, entidades educativas, etc. " 

En suma, la democratizacion implica dos aspectos primordiales: a) 

institucionalizar las garantias individuales y colectivas [liberalizaci6n]; y b) 

llevar esas garantias individuales y colectivas a las instituciones del Estado, y 

a otras ajenas a 61. 

Los autores mencionan alsunos rasgos caracteristicos de la democratizacion, 

enrre estos se encuentran: la obligation de los gobernantes a rendir cuentas 

frente a la ciudadania; el reconocimiento oficial de 10s grupos minoritarios; y 

el sometimiento de las autoridades a elecciones Iibres y equitativas en su 
5; pretensi6n de gobernar. 

Los autores nos advierten que la democracia misma puede ser una cuestion de 

principio, pero \a dernocratizaci6n irnplica lievar a la practica esos principios 

'' ibtd., pp. 22 y 23. 
j2 ibid . p 23 
" ibid, pp. 23 y 25. 



de111oc1-iticos mediante nol-inas y procedimientos concretes y detal~ados.'~ 

Esto se puede 11aducir en la fi~ndacion o creacion de instituciones 

democraticas. 

Tambikn la democratization admite gradaciones, aunque resulta dificil 

especificar, fuera de 10s diferentes contextos y kpocas, que reglas y 

procedimientos son mas o menos democraticos. 

La Consolidaci6n se puede o no presentar una vez que ha concluido la 

transici61i y se ha instaurado un rkgimen democritico. Sobre este  nom men to 

O'Donneli y Schliiitter seiialan: "la transici6n termina cuando la anormalidad 

ya no constituye la caracteristica central de la vida politica, o sea, cuando 10s 

actores se han asentado y obedecen una serie de reglas mas o menos 

explicitas, que detinen 10s canales a 10s que pueden recurrir para acceder a 10s 

I-oles de gobierno, los medios que legitilna~nente puede~i emplear en sus 

contlictos reciprocos, 10s procedi~nientos que deben aplicar en la toma de 

decisiones y 10s criterios que pueden usar para excli~ir a otros de la contienda. 

En otras palabras, la normalidad se convie~te en una caracteristica 

Stindamental de la vida politica cuando 10s activistas politicos llegan a contiar 



en que cada cual jugat-a de acuerdo a las regias fijadas; y el cot~junto de estas 
. . 

reglas es lo que Ila~namos un regimen." " 

Juan Linz esta a favor de una concepci6n minirnalista del ten-tni11o para un 

regimen democratico consolidido, para el esto significa que "ninguno de 10s 

pri~icipales actores politicos, partidos o intereses organizados, fuerzas o 

insrituciones, consideren que hay alguna aitemativa a 10s procesos 

delnocriricos para obtener el poder, y que ninguna institution o grupo 

politico tiene derecho a vetar la accion de 10s que gobiernan 

democriticamente eiegidos." j6 Para Linz esto significa que la deniocracia 

debe ser considerada como el finico carnino posible. 

Giuseppe Di Palma coincide con t inz  en que debe de darsele a este tennino 

una concepci6n minirnalista, para el esto "se refiere a la habilidad para crear 

reglas de competition que atraigali a 10s jugadores liacia el juego 

(democratico), aun cuando niuchos de ellos pueden no estar con\eticidos o 

incluso opoiierse a el. Mas concretamente, tiene que ver con la habilidad en la 

creaci6n de esas reglas de modo que sean capaces de despe-jar o cotlve~tir en 

inoperante, en un futuro previsible, la tentacion de jugadores esenciales [...I 
de boicotear el juego." " 

55 O'Donnell. Gulliermo y Phillppe C Schrnitter. Transici6nes desde un aobieino autontano 4 
Conclusianes . op cit . p 105. 

is hnr, J. Juan. Transitions to Democracy, The Washlnaton Quarlerlv, EUA vat 13, num. 3. 
summer i990. p. 158 

'' DI Palma. Giuseppe, La consoirdac,dn democrAtica: m a  wsidn mm,malrsta. Revtsta Es3anaIa de 
lovestiaaclones Sociolhaicas, Espafia. nrim 42, abril-jun~o de 1988. p 73. 



Las reglas a que se refiere Di Palma son el nucleo procedi~neiital del ju t t~o  

democritico, es decir, son las reglas que regulan el acceso comperitivo al 

gobierno. Para garantizar esto se deben proteger 10s derechos de la oposicion 

y sus perspectivas de ganar, asi coino 10s derechos de los que gobiernan. 5s 

PARTIDOS POL~TICOS 

"Segun la fa~nosa definici6n -de Weber el partido es una asociacion [...I 
dirigida a un fin deliberado, ya sea Aste objetivo como la realization de un 

programa que tiene finalidades materiales o ideales, o personal, es decir 

tendiente a obtener beneficios, poder y honor para 10s jefes y secuaces o si no 

tendiente a todos estos fines conjuntamente." 59 

Adeinis de Weber hay otros teoricos que escribieron sobre los partidos 

politicos, colno Maurice Duverger y Robert Michels. 

Para Duverger el nacimiento de los partidos esta ligado a1 de los grupos 

parlamentarios y a 10s coinitAs electorales. Para este autor un ejeinplo 

importante es la Asaniblea Cohstituyente francesa de 1789 y 1S48, donde se 

encontraban diversos grupos locales que se trasformaron posteriorn~ente en 

grupos ideologicos. 

58 Idem 
19 Bobbin, Norbelto y Matteucc~, Nicola, -. op cil , p. 1183 



"Historicamente el origen de Los partidos se puede haccr remontar a !a 

primera mitad del siglo XIX, en Europa y en 10s Estados Unidos. Es el 

momento de la afirmacion dei poder de la clase burguesa y, desde un punto de 

vista politico, es el mornento de la difusion de las instituciones parlainentarias 

o de la batalla politica por s i ~  constituci6n." 

A1 principio del siglo XEY 10s pa~tidos no eran sino grupos de notables que 

promovian deteminadas candidaturas. La adoption del sufragio universai dio 

al partido bases hurnanas m b  amplias. Hizo necesario la aparicion de comites 

electorales para la organizaci6n de 10s nuevos electores. Esto trajo e! 

crecimiento de 10s partidos a principios del siglo XX. 

" ... es una opini6n compartida por 10s estudiosos de politica la de considerar 

con10 partidos verdaderos las organizaciones que surgen cuando el sistema 

politico lha alcanzado un Cierto grado de autonomia estructural, de 

conlpiejidad interna y division del trabajo que signifique, por un Lado un 

proceso de formacion de las decisiones politicas en la que participan varias 

paltes del sistema, y por otro lado que entre estas partes esten comprendidos, 

tedrica y efectivamente, los representantes de aquellos a 10s que se i-efieren 

[as decisiones politicas. De lo cual deriva que en la noci611 de partido entran 

todas aquellas organizaciones de la sociedad civil que surgen en el momento 

en el que se reconoce, teorica o pricticamenle, al pueblo el derecho de 

participar en la gestion de poder politico y que con este f in se organizan y 

actiian." "' 

"b id . .  p. 1184 
'' idem 



Una vez nacidas las ct'lulas madres que serian los grupos parlameiltarios y 10s 

comites electorales, basta Lina coordinaci6n permanente entre ellos y que 

lazos regulares 10s unan, para que se forinen verdaderos partidos politicos. 

"En ter~ninos generales puede decirse que el naci~niento y el desari-ollo de ios 

pa17idos esti vinsulado al proble~na de la participaci611, es decir al progresivo 

aumento de la demanda de participar en el proceso de fonnacion de las 

decisiones politicas por palte de clases y estratos diversos de la sociedad." '' 

Podelnos afirinar que el partido politico contemporaneo es una organizaci6n 

estable y jerarquizada de personas con posiciones ideol6gicas y estrategias 

comunes, que aspiran actuar sobre la sociedad, a t rav6 de la difusion de sus 

ideas. Asi~nismo el partido politico se establece como vinculo o enlace entre 

la sociedad civil y el Estado. Su objetivo principal es la lucha por la 

conquista, obtetlcion y ejercicio del poder politico. Sus origenes se 

encuentran en 10s grupos Whig y Tory ingleses (grupos de opinion) y en 10s 

clubes kanceses dui-ante la etapa revolucionaria. 

Una definition concisa y veraz de paitido, la cual camparto, la proporciona 

Octavio Rodriguez Araujo, cuando sefiala: "...el partido es una institution 

politica, siirgida en el contexto de una legislacihn nacional, libremente 

forniada por ciudadanos y grtcpos de diferentes sectores de la poblaci6n, que 

aunando su inquietud politica a la voluntad de defensa de sus intereses -- 

ii~anifestados en un progralna ideologic~, d i rec t~  o indirect~--, tratali por 

medio de su organizacion y una estrategia y tacticas adecuadas, alcauzar el 

62 Idem. 



poder ya sea por via electoral o revolucionaria, y una vez alcanzado, 

mantenerse en GI." "' 

"En la terrninologia corriente de la ciencia politica la expresibn participacion 

politica se utiliza generalrnente para designar toda una serie de actividades: el 

acto de la votacion, la militancia en un partido politico, la participacion en 

manifestaciones, la contribucion dada a una cierta agrupacion politica, la 

discusion de sucesos politicos, la participaci6n en un comicio o en una 

reunion sectorial, el apoyo dado a un determinado candidato en el curso de la 

can~pafia eiectorai, la presion ejercida sobre un dirigente politico, la difusion 

de infonnacion politics, etc." 64 -. 

Es pertinente sefialar que la participacion politica solo puede desarrollarse ell 

un atnbiente democratico, de Iibertades individuales, respeto a 10s derechos 

l~umanos y al sufiagio universal. En 10s regimenes dictatoriaies esta actividad 

tiende a restringirse. 

"Hay por lo iilenos tres formas o niveles de participacion politica que 

merecen ser ilustradas brevemente. La primera, que podelnos designar con el 

tkrtnino de preseixia, es la fornla rnenos intensa y mb iiiarsinai de 

'' Rodriguez Araujo, Octavio. ?i;?i?dos Poiificos. en Gizndes Tendenmas Pol~t!cas 
Contemooraneas, Mexico, UNAM. 1986, p. 29. 

64 Bobble. Norberto y Maneuccl. Nicola, Diccionario de Politlca ... op  oi.. p 1180 



pa~ticipacion politica; se trata de coinportamientos esencialmeiite receptivos o 

pasivos conio la presencia en reuniones, la exposicion voluntaria a mensajes 

politicos, etc., es decir situaciones en las cuales el individuo no hace ninguna 

aportacion personal. La seguiida forma puede indicarse con el termino de 

activacidn: aqui el sujeto desarrolla, dentro o fuera de una organization 

politica, una serie de actividades de las cuales es delegado perinanente o de 

las que se encarga vez por vez o de las cuales puede ser & I  misino el promotor. 

Esta figura se da cuando se hace obra de proseiitisino, cuaiido se hacen 

co~npromisos para trabajar err la campaaa electoral, cuando se difunde la 

prensa del partido, cuando se participa en manifestaciones de protesta, etc. El 

ter~nino participacidn, entendido en sentido estricto, puede reservarse, 

finalmente, a las situaciones en las cuales el individuo contribuye directa o 

indirectamente en una situaci6n politics. Esta contribuci6n se puede dar, por 

lo lnenos en lo que se refiere a la mayor parte de 10s ciudadanos, en fornia 

directa s61o en contextos politicos muy pequefios; en la mayoria de 10s casos 

la contribuci6n es indirecta y se evidencia en la eleccion del personal 

dirigente, vale decir del personal delegado por un cierto periodo de tiempo a 

to ma^- en consideraci60 alternativas y efectuar elecciones vinculantes para 

toda la sociedad." 65 

Es importante destacar el papel que juegan las asociaciones civiles en el 

context0 politico. Podenios considerar entre estas a las Asociaciones No 

Gubernamentales que han tenido fuerte influencia en 10s iiltimos afios en la 

politica nacionai. ksilnis~no ias asociaciones de vecinos que se formaii eii 

61 Idem. 



diferentes cololiias para promover objetivos muy especificos, colno pol. 

ejelnplo la obtencion de servicios pliblicos. 

Este tipo de participaci61i politica ha tenido gran relieve, sobre todo en el 

Distrito Federal donde la movilizacion ciudadana cuenta con uiia solida 

organization de asociaciones civiles. 

REFORMA DEL ESTADO EN MEXICO 

La reforma politica del Distrito Federal se  encuentra cornprendida dentro de 

un proceso de reforma mis  amplio que es la Reforma del Estado; esta ha sido 

parte fundamental del gobierno del Presidente Ernesto Zedillo, el llevar a 

buen tennino una retorma capaz de armonizar las circunstancias politicas 

nacionales con 10s cambios politicos y econbmicos internacionales sufsidos 

en 10s liltimos aiios como son la globalizacibn de la econornia, el Tratados de 

Cibre Comercio entre Mkxico, Estados Unidos y Canada; y la caida de 10s 

resimenes socialistas de Europa del Este. 

Como paste fundamental de la Reforma dei Estado, se encuentra la refornla 

politica del Distrito Federal, ya que coino capital de la Repliblica es la ciudad 

mis importante del pais, donde se concentra de una ibrma desproporcionada 

el poder politico, econ6iiiico y c~iltural. Las refonuas juridicas que sufra la 

ciudad de Mexico tendran repercusiones politicas en el resto del pais. 



El concept0 de refol-ma se define como " ... un calnbio que en tbniinos de 

velocidad, alcances y direction se va iniple~nentando de manera gradual y que 

afecta de inanera Iimitada y especitica a las instituciones que conforman un 

Estado." 

Para entender que es la Refor~na del Estado quisiera exponer muy brevemente 

algunas de sus caracteristicas que la definen. 

Alberto Aziz Nassif entielide por Reforma del Estado "...a1 proceso de 

reacoinodo del Estado coma poder y como aparato, para la resoluci6n de dos 

factores basicos: las condiciones de gobernabilidad de un rigimen politico 

que empezo a ser obsoleto, y readecuar el desarrollo economico a las nuevas 

condiciones internacionales, despues del agotamiento del modelo sustitutivo 

proteccionista;" 67 

Asimismo, segun Oscar Oszlab "...la Refor~na del Estado busca redefinir las 

fronteras de 10s publico y lo privado, colno parte de un proceso de retraccion 

de la intervencion estatal, que contribuye a una nueva relaci6n del Estado con 

la sociedad." 6Y 

"Existen cuatro posiciones perfecta~nente diferenciadas en torno a la Reforma 

del Estado. La posicion economics sostiene que en esencia La Reforma de el 

Estado inipiica una nueva iiiserci6n del pais, en un contexto caracterizado por 

65 Sanchez Gonzalez, Jose Juan. La Adrn!n~strac!dn Pldbllca en la Reforma del Estado en Mexico, 
Tesls para obtener el giado de Doctor en Adrninistiacion Pribiica, Mexlco, FCPyS, UNAM, 1997. 
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la ylobalizacion y la interdependencia niundial. La posicion politica sugiere la 

blisqueda de un verdadero sistenia presidential que evite el presidencialismo 

coillo sisteiiia de yobierno. asi con10 una separaci6n definitiva del gobierno 

con el Partido Revolucionario lnstitucional (PRI), adeiilbs de un autentico 

fideralisrno y una separaci6n de poderes efectivo. Mientras que la posici6n 

social centra a la Reforma del Estado, como uua estrategia de conibate a la 

pebreza y una adecuada distribucion de la riqueza national. Finalmente la 

posici6n administrativa sostiene que m b  que un rediinensionanliento del 

tamaco del Estado, es  necesaria una reforma administrativa que adecui el 

aparato gubernamental a las nuevas atribuciones estatales." 69 

Yo agregaria que la Reforma del Estado en Mkxico implica la readecuacion 

politica, econ6mica, social y cultural de las instituciones que lo conforman, y 

armonizarlo con 10s calnbios i~ternacionales que ha sufrido el planeta en las 

ultimas decadas. Recordemos que Mixico fundo su pacto social en 1917, con 

la Constitucion General de la Repliblica, desde entonces a pesar que la ley 

suprema ha sufrido profundas reformas, no ha sido suficiente para alcanzar la 

dinamica de 10s cambios nacionales e internacionales. Es precis0 examinar 

objetivalnente nuestra Caita Magna, y de ser necesario fundar un nuevo pacto 

social que contemple todas las reformas necesarias de una farina coherelire ?. 

armonizada. 

6s lbid p. 104-105 



Los diferentes tipos de transicion a la democracia qile selialamos a 

continuaci6n sonde aproximacion, no hay ~nodelos unicos y rigidos, porque 

cada regimen autoritario presenta sus propias particularidades. dependiendo 

de :as circunstancias y caracteristicas poiiticas de cada pais. 

. . Alin asl, estos mode!os son una !?erramienta conceptua! ?!?!I que nos permiten 

aproximarnos a una explicaci611 razonable~nente aceptada de 10s procesos de 

transicion pasados, y asi intentar predecir 10s posibles desenlaces que podria 

tener una transicion en particular. 

A continuacion expondri las diferentes ciasificaciones de los tipos de 

transicion a !a democracia que presentan diversos estudiosos del rema, con el 

objeto de intentar ubicar el proceso de Mkxico en alguno de ellos. 

SAMUEL P. HUNTINGTON 

Huntington en su libro que trata de la tercera ola de democratizaciones. 

clasitica 10s tipos de procesos de transicion en tres grupos: ti.~11?sforinaci~i7. 

reei??pii~zo y tra~~a.so.'~ Hay que tomar en cuenta, que cada caso historico 

70 Huntington, Samuel, La tercera ola, la demacrallzacibn a finales del stalo XX. Espaiia. Paidos. 
1994.p 111 
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colnbina elementos de dos o mas procesos de transicion. Pero tinalinente cada 

caso se aproxima inis claramente a un tip0 de proceso que a otros. 

Setiala Huntington que las tl-es interacciones cruciales en 10s procesos de 

transicion a la democracia, son las que se dan entre gobierno y oposicion, 

reformistas y extremistas en la coalition de gobierno, y extremistas y 

~noderados en la oposicion. En todas las transiciones, estas tres interacciones 

bhicas juegan algiin papel. 71 

A continuation resumirk a grandes rasgos en que consiste cada uno de estos 

tres tipos de transicion. Debo advertir que las aseveraciones de Huntinston se 

basan en el estudio empirico de m k  de 30 casos de transiciones hacia la 

den~ocracia que se dieron en el period0 de 1974 a 1990, en diversos paises de 

Amhica Latina y Europa. 

La fra17.~fo1-17~ac;dn ocurri6 cuando las ilites en el poder toman las riendas del 

proceso hacia la democracia y el regimen autoritario se quiebra o es 

interrumpido. En las transformaciones la interaccion entre reformistas y 

ultraconservadores en el seno de la coalicion gubernamental fue de vital 

impoitancia, y la transforrnacion solamente sucedi6 cuando 10s reformistas 

fueron inlas fueires que 10s ultraconservadores, si el gobierno fue mas fuerte 

que la oposicion y si 10s lnoderados fueron mas fuertes que 10s extremistas. 

Dentro de las transformaciones generallnente se diei-011 cinco fases 

ilnportantes para su desarrollo; la priinera fue la aparicion de refarinadores o 



grupo de lideres potenciales dentro del regimen autoritario que creyeron que 

el n~ovimiento hacia la democracia era deseable necesario. Segun 

I-luntington, pudo surgir este grupo debido a varias causas, entre ellas a la 

k~erza qiie parecia estar ganando la oposiciCtn, en consecuencia un acuerdo 

para una transicion democratica era una forma de salir airosos. Los 

reformistas deseaban reducir los riesgos y 10s costos a 10s que se enfrentarian 

si se  aferraban al poder y finalmente lo perdian. Otra causa podria ser que 10s 

reformistas creyeron que la democratizaci6n produciria beneticios para su 

pais: aulnentaria su legitimidad internacional, reduciria las sanciones de 

algunos paises poderosos como 10s Estados Unidos contra su rkgiinen, y 

abriria La puerta a la asistencia economics y militar internacional. Final~nente 

10s reformistas creyeron que la de~~iocracia era la forma correcta de gobierno, 

y que sus paises habian evolucionado hasta el punto en que, corno otros que 

son respetados y desarrollados, tambien tendrian un siste~na politico 
72 democratico. 

La aparicion de 10s reforniistas dentro de un siste~na autoritario crea una 

fuerza de primer orden para el cambio politico. Pel-o no solamente es 

sutlciente su aparicion, es necesario que obtuvieran el poder y tileran mas 

fuertes que 10s ultraconservadores dentro dei reginlen autoritario. Los 

reformistas trataron de convencer a 10s uitraconservadores de que controlaban 

la transicion, que ellos estaban toinando ventaja sobre la oposicion radical, :, 

asi ~ninimizaron la inestabilidad y la violencia. 



Una vez en el poder 10s reformistas democriticos intentaron iniciar con 

inpidez el PI-oceso de dernocratizacion. Generalinente esto representaba 

consultas con 10s lideres de la oposici6n, partidos politicos, grupos sociales e 

instituciones mb i~nportntes. Eventualmente se l levaro~~ a cabo 

negociaciones relativamente formales, y se lograron pactos o acuerdos 

explicitos. La moderation y la cooperaciirn por parte de la oposicion 

democritica --su conipromiso en el proceso como socio menor-- fue esencial 
75 para el buen resultado de la transforrnacion. 

Para Huntington las transiciones por transformacion explican en general, 

aproxiniada~iiente diecis& casos de treinta y cinco transiciones que se 

efectuaron durante la tercera ola de democratizaciones. Los casos m k  tipicos 

fueron Espalia, Brasil y Hungria. 

Los i.eeivj~/azos es la segunda forma de transition a la democracia, aqui 

fueron i~nportantes las interacciones entre gobierno y oposicion y entre 

moderados y extremistas; a1 final la oposicion debi6 ser mis fue~te que el 

gobierno !, 10s moderados m b  que 10s extremistas. Una eventual liuida de 10s 

grupos del gobierno llevo a menudo a la caida del rigimen y a la instauracion 

del sistenia democritico. 

En 10s reemplazos "10s reformistas dentro del rigimen son dibiles o no 

existen. Los elementos dominantes en el gobierno son ultraconservadores 

opuestos al cambio de regimen de manera ackn.ima. En consecuencia la 

73 Huntington. Samuel. La tercera oia.. op cit.. pp 132-134 



de~nocratizacion depende del hecho de que la oposicion gane fuel-za y el 

gobierno la pierda hasta que caiga o sea derrocado." '' 

Una vez que llega la oposici6n al poder se desarrolla una nueva fase del 

proceso: 10s grupos en el nuevo gobierno luchan entre ellos sobre la 

naturaleza del rkgimen que desean establecer. En suma, el ree~nplazo implica 

tres fases: la lucha por producir la caida del regimen autoritario, la caida y la 

lucha despuis de la caida. 

"Un sistema autoritario existe porque el gobierno es politicarnente mnis herte 

que 18 oposicion. Es reemplazado cuando el gobierno se vuelve 111as debil que 

la oposicion. De esta manera, 10s reemplazos requieren que la oposicion acose 

al gobierno e invierta el balance de poder a su favor." 'j 

Huntington seiiala que en los reemplazos las instituciones, 10s 

procedimientos, las ideas y 10s individuos conectados con el regimen 

autoritario fueron considerados contaminados, y el infasis se puso en uila 

clara y limpia ruptura con el pasado. Asimisrno 10s lideres del I-igimen 

autoritario sufrieron un destino no grato, en zeneral fue1.011 juzsados. 

exiliados o ejecutados, y en algunos casos fallecieroil junto con el I-egime11 

que precedian. 

74 Ibrd,  p  135 
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S e g h  Huntington solo se efectuaron seis transiciones por ree~npiazo dentro 

de la tercera ola de democratizaci6n, estos casos ocurrieron en Grecia. 

Portugal, Arzentina, Filipinas, Rumania y Alemania Oriental. 

El traspaso es la tercera forma de transicion, la cual se produce cuando la 

dernocratizacion vino, a grandes rasgos, de unir la accion del gobierno con 10s 

grupos de oposicion. 

"En 10s traspasos de poder, la denlocratizaci6n se produce por la accion 

combinada de gobiemo y oposicion. Dentro del gobiemo, el equiiibrio entre 

conservadores y refonnistas es tal que el gobiemo quiere negociar un cambio 

de regimen [...I per0 no quiere iniciar el cambio de regimen. Tiene que ser 

presionado o empujado a negociaciones formales o informales con la 
76 oposicion. 

En cuanto a la oposicibn, 10s democratas moderados son lo bastante hertes 

como para prevalecer sobre 10s radicales, pero no lo suficiente para derrocar 

al gobierno, por eso ven ventajas en la negociacion. 

En 10s traspasos a menudo se dan una secuencia diferenciada de pasos: 

primer0 el gobierno se colnpromete en realizar una inicial liberalization y 

comienza a perder poder; segundo, la oposicion explota eske debilitamienro 

dei gobierno para ampiiar sus apoyos e intensificar su lucha; tel-cero, el 

gobierno reacciona con fuerza para contener y suprimir la movilizacion de la 

oposici61n; cuarto; 10s lideres dkl gobiemo y de la oposicioi? perciben el inicio 

76 Huntington. Samuel, La te:ceia oia ... op. c% , p 143 



de una ruptura y en~piezaii a indagar las posibilidades de una transicio1-i 

pacrada. 

Sin embargo este lilti~no paso piiede variar, ya sea porque el gobierno utilizo a 

la policia y el ejircito para reprilnir brutallnellte a la oposicion y asi ganar 

alg~in tiempo; o que la oposicion intensifique su presion a1 gobierno hasta 

lograr su caida. Por consiguiente 10s traspasos requieren de un equilibrio de 

i'uerzas entre el gobierno y la oposicion, y la impredecibilidad lnutua de quikn 

saldria victorioso en caso de lina confrontaci6n abiesta; por lo tanto es m h  
77 seguro el camino de la negociacion y el pacto que el enfrentamiento. 

En 10s traspasos se requiere que haya en ambos bandos --gobierno y 

oposicion-- voluntad de negociar, pero no siempre 10s lideres estin seguros de 

hacerio, se requiere que sus respectivos colegas presionen y que \as 

circunstancias ayuden. 

Para que se entablaran las negociaciones, cada bando t i~vo que concederle 

cierta legitinlidad a su oponente. Asimismo, 10s acuerdos alcanzados 

I-etlejaban caracteristicas particillares de 10s respectivos paises donde se 

llevaban a cabo. Sin enibargo fue de importancia vital en casi todas las 

neyociaciones el cambio de garantias. En-las transformaciones la mayoria de 

10s lideres y funcionarios del rigimen autoritarios casi nunca fueron 

castigados; en 10s reemplazos, casi siempre lo fueron; en 10s traspasos, esto 

fue a menudo un punto a negociar. 



Fil~almente, -'los riesgos de la confmntacion y de perder empujaron a1 

gobierno y a la oposicion a nesociar entre ellos y la garantia de clue ninguno 

de 10s dos perderia fue la base del acuerdo. Alnbos consiguieron la 

oportunidad de conlpartir el poder o de co~npetir por 61. Los iideres de la 

oposicion supieron que no se les encarcelaria; 10s lideres del gobiemo 

supieron que no tendrian que exiliarse. La reducci6n mutua de riesgos Ies 

alento, tanto a 10s reformistas como a 10s moderados, a cooperar en la 

instauracion de la democracia." 78 

Para Huntingto~~ aproximadamente once casos de treinta y cinco transiciones 

se acercaron a1 modelo de traspaso. Los casos mh notables fueron: Polonia, 

Checoslovaquia, Uruguay y Corea. 

JUAN J. LINZ 

ounas For su parte Juan Lim en un ensayo publicado en 1990, seiiala a\, 

fornlas de transicion a la deniocracia. Sin enlbargo su analisis se va a centrar 

en 10s tipos de transicion iniciadas desde 10s regilnenes auroritarios, 

concretainente en las transiciones dirigidas por el regimen. Esta via subraya el 

papel del liderazgo autor-itario en la iniciacion del proceso, que pala poder 

tl-iuiifar requiere tambi6n la cooperation de la oposicion democritica, como 

se demostro en la transicion espaiiola. A coiltinuacion resumire brevemente la 

clasiticacioil que propone este autor. 



Linz sefiala que existen dos vias alternativas a la democracia: refortila y 

ruptui'a. 

Las transiciones desde el autoritarismo a la deinocracia tiendeli a iniciarse 

cuando 10s lideres del regimen autoritario empiezan a considerar la 

posibilidad de una reforma que conduzca a alguna forma de democracia 

politics. Una transformaci6n guiada por 10s que estin en el poder.79 El 

eje~nplo tiplco de esta transicion es Espaiia y mas lenta~nente Brasil. 

La otra via es la ruptura, que solo se presenta cuando la oposicion a1 I-egimen 

autoritario favorece en principio un corte con las disposiciones institucionales 

existentes, un cambio, en donde quedan fuera 1.0s lideres del rkgiinen 

autoritario anterior de todo el proceso, privados de derechos politicos e 

incluso de la oportunidad de participar para el acceso de los cargos phblicos. 

Esta posicion de ruptuia solo es viable si una parte importante de las fuerzas 

armadas apoya el proyecto, o si logran movilizar al pueblo para el 

derrocamiento violento del regimen autoritario. Por consiguiente, la ruptura 
, 

solo es posible en una situacion revolucionaria o potencialinente 
SO revolucionaria. Los eje~nplos de transicion por ruptura seria el caso de 

Turquia en 1947 y Portugal en 1974. 

Linz seiiala que parad6jicamente la transicion a la democracia a veces ?s 

posible por la aplicacion simultanea de alnbas estrategias: reforma y ruptura. 

con pl-opositos de negociacion mis  que coino posturas finales. Esto se debe 3 

79 Linz, J Juan. Transitions to Democracy. op. clt.. p. 150 
80 Ibid, p. 151 



la fuerza o debilidad sirnilares de arnbas, lo cual dard paso a un complejo 

proceso que impiica a la vez reforma y ruptura. 

El analisis de las diferentes vias que van desde el autoritarismo a la 

democracia, lnuy en pa~ticular la transicion iiiediante 10s ~nodelos de reforma 

pactada y ruptura pactada, tienden a centi-ar la atencioil en 10s acuerdos de la 

elite, el papel de 10s lideres del rkginlen y de la oposicion, 10s democratas y 

revolucionarios, que inevitablemente reduce el papel del pueblo. 

Linz hace notar lo litil que es efectuar elecciones libres y limpias que aceleran 

el proceso de transicion y legitiman temporalmente a1 gobiemo existente, 

rebaja la movilizaci6n para el derrocamiento del gobiemo y fuerza a 10s 

lideres de la oposicion a posponer las demandas de calnbios politicos para 

despuks de las elecciones. 81 

Llama la atencibn la coincidencia entre Huntington y Linz en cuanto a la 

clasificaci6n de 10s procesos de transicion como 10s llama ei primero y las 

vias alternativas a la democracia para el segundo, solo difiere~i en el nombre, 

pero el contenido en general es el rnismo. 

Lo que llama Huntington transicion por trai~sformacion y ree!nplazo, Linz las 

lla~na reforllla y i-uptura respectivamente. 



ALFRED STEPAN 

Otro estudioso del tema de las transiciones es Alfred Stepan, quien tainbiin 

ha propuesto una clasificncion para 10s procesos de transicion a la 

democracia. 

Este autor advie~te que en el desenlace de dichos procesos entra en juego una 

compleja variedad de causas econo~nicas, historicas, politicas e 

internacionales, per0 sostiene que la ruta hacia la redemocratizacion tiene un 

peso autonorno, o conio han dicho otros autores autoctono. 

Para Stepan existen ocho cariiinos que llevan a poner thrmino a 10s regimenes 

autoritarios y a iniciar el proceso de redemocratizacion. Estos son: I )  

restauracion interna luego de una reconquista externa; 2) refor1nulaci6n 

interna; 3) instauracion democritica controlada desde el exterior; 4) 

redemocratizacion iniciada en el seno del regimen autoritario --iniciada por 

dirigentes politicos civiles o adaptados a la vida civil, iniciada por rnilitares- 

qua-gobierno, o conducida por las fuerzas armadas como instituci6n--; 5) 

supresion del rPgiinen autoritario conducida por la sociedad; 6) pacto 

partidario --coil o sin elementos consociativos--; 7) rebelion violenta 

organizada, coordinada por partidos democraticos reformistas; 8) guerra 
82 revolucionaria conducida por 10s marxistas. 

82 Stepan. Alfred. Caminos hana la redemocialrzac!dn: considemciones teoricas y andiisis 
camparabvos, en Gudiermo O'Donnell, Phillppe Schrniner y Laurence Whitehead (corn* 1. 
Translciones desde un qobieino autoritarlo Vol. 3 Pers~ect~vas cornDaradas. Argentina. Paidos. 
1991. pp 105-135. 



Los tres 121-imeros caniinos, como el autor sefiala. tuvieron colno marco 

algunos paises de Europa a1 tirniino de la Segunda Guerra Mundial. En el 

primer caso s i ~ n ~ e  de ejeii~plo.Bilgica. Noruega y Dinamarca, en donde el 

regin-ien dcmocratico existente antes de la guerra se restaura innlediatamente 

despuis de la derrota de 10s invasores. 

En e! seguildo camino 10s ejelnplos son Francia y Grecia luego de ser 

Iibe~ados por 10s aliados yen  donde se desarrolla un proceso mas complejo de 

acuei-do a las circunstancias y factores que contribuyeron al derruink del 

rigimen democratico existente antes de la guerra. 

El tercer calnino es cuando un pais democritico extemo derrota a un regimen 

autoritario interno; en tales circunstancias el pais democritico jueya un papel 

impoitantisimo en la instauracion de la democracia en 10s paises derrotados. 

El ejemplo clbico es Alemania y Jap6n. 

Estos tres pri~neros caminos que sefiala Stepan, tienen que ver mas con lo que 

Huntington Ilamo la segunda ola de democratizaciones que comenzo duraiite 

la Segunda Guerra Mundial y abarco de 1943 a 1962. Aqui la ocupacion 

aliada proinovio la instauraci6n de instituciones democraticas. 

El cuarto camino se refiere a la percepcion por parte de algunos lideres del 

regimen autoritario que sus intereses se verian mas favorecidos dentro de uii 

~refin~en democrarico. En esta ci~runstancia puede iniciaise un pi-oceso de 

recleinocratizaci6n iiiiciada en el sen0 del rigimen autoritario. Para describir 

este proceso Stepan lo subdi\.ide en tres subtipos, cada uno de 10s cualrs 



presenta una base institucional o de poder distinta. El pri~iiero se refiere a la 

redenzocrutizacidn ijziciadu por dfrigentes politicos civiie.~ o urio/~tado.s u 10 

vidu civil. En este subtipo 10s dirigentes politicos civiles o militares. 

prevaiecen sobre las fuerzas armadas colno institucion. La base institucional 

de esta ruta de democratizaci6n esti dada pot la dirigencia politica del 

regimen autoritario. La probabilidad de que este cainino se inicie aunleilta 

bajo las siguientes circunstancias: a) cuanto lnayor sean las nuevas demandas 

socioeconomicas y politicas de las bases o de los ex adictos activos; b) cuanto 

lnayores sean [as dudas o conflictos en torno de las reglas de legitilllidad del 

rkginien; c) cuanto mayor sea la probabilidad de que 10s que deteiitan el poder 

traten de retenerlo y ratificarlo en gran parte a travks de elecciolles 
83 competitivas. 

Es necesario para que se lleve a cab0 este calnino que la oposicion 

democritica colabore ticitainente con el gobierno a fin de crear 1111 marco 

pacific0 para la transicion. Esta colaboracion lnutua disininuye las 

probabilidades de una reacci6n militar. Ademb, mantiene las espectativas de 

algunos dirigentes del rPgilnell autoritario que tienen posibilidades de ganar 

en las priliieras elecciones; o bien, que pueden mantenerse actives y actuando 

en politica. 

Pal-a Stepan el caso mas claro de este subtipo de redernocratizacibn lo ofrece 

Espalia. Llaina la atencion que cuaildo se retiere a este caso, lo califica como 

UII nvncesc Y. - de :rznsforlr.aci6r. interns de! rigi:nen autoriurio, coii;cidiendo 



con Huntington y Linz en su clasiilcacion que llacen de una de las formas de 

ti-ansici6n que han denominado "transforrnacion" y "reforma" 

respectivamente. Incluso Stepan cita textualmente las paiabras de Juan Linz 

para el caso espafiol, en cuanto que se dio una retbr~na pactada con la 

oposicion democratica y una ruptura pactada con el pasado. 

El segundo subtipo de redemocratizacion es la iniciada pou n7iiitaves-qua- 

gohiel-no. En esta clase de regimen autoritario la base central de poder o 

institutional es claramente un gobierno rnilitar, pero solamente un grupo de 

militares convertidos en gobierno es la que detenta el poder. Las fuerzas 

armadas colilo instituci6n se mantienen apartadas. 

En este subcamino el impulso primordial para poner fin al regimen 

autoritario, procedera de 10s dirigentes individuales del gobierno militar. No 

obstante, es necesario sefialar que si las f~~erzas  armadas como instituci6n no 

perciben como ventajoso apartarse del poder, y no existe una fuerte deinanda 

social para poner fin al rigirnen autoritario, este ca~nino se vuelve dificil de 

realizar. Mas aull subraya Stepan, "teoricamente podemos atirmar que, por 

mas que 10s dirigentes de un zobierno ii~ilitar enlprendan voluntariamente un 

proceso de iiberalizacion, este no cruzari el ilmbral de la rede~nocratizacion si 

no cuenta con el apoyo adicionai de un empuje social o corporative." '" 

El tercer subcainino de i~edci7zocuatizacidi7 es coizducido poi, las fiieuzas 

rn-ii7udiu coino ii7~titzicioi7. Y procede de ellas la iniciativa de poner fin al 

regiinen autoritario, si perciben qile peligra su institucion en su orientation e 



integration fundamentales; o si el gobierno civil o rnilitar ponen en crisis la 

institution de las fuerzas armadas; esto 10s mostrara dispuestos a volver a la 

deniocracia a tin de proteger SLIS intereses corporativos esenciales y 

reequilibrar la situation. Geileralmente esto sucede despues de una derl-ota 

militar frente ai exterior, o una crisis economics o de legitimidad. 

Los tres eje~nplos que ~naneja el autor de transiciones de este tipo, son !as 

ocurridas en 10s casos de Grecia en 1973, Po~tugal en 1974 y Perli en 1980. 

Lo que Stepan llama redemocratizacion conducido por las fuerzas arn~adas, se 

identifica con lo que Huntington llama ree~nplazo en su tipologia de ias 

transiciones a la democracia, y lo que Juan Linz llama ruptura. En estos casos 

se da un ronlpi~niento de for~na tajante con el regimen autoritario, ya sea por 

golpe de estado promovido por las fuerzas arniadas o por ree~nplazo o ruptura 

en 10s terminos que establece Huntington y Linz. En estos casos 10s lideres 

del regimen autoritario son por lo general enjuiciados, encarcelados o 

exiliados. Los ejemplos en 10s que coinciden 10s tres autores de paises que 

transitaron por estos caminos son Portugal y Grecia. 

En el quinto calnino se busca la supl?resion &I rkgimen autoritario conducida 

por la sociedud. No obstante --advierte Stepan-- "10s ievantamientos 

conducidos poi. la sociedad son virtualniente incapaces, por si solos, de dar 

paso a la rede~nocratizacion, aunque a menudo constituyan un elemento 

decisivo de e!!a, yen a!gunos casos indispecsable..' 



Ei3. el sexto camino se propone un pacto partidario C017 o sir; eleiner~tos 

~ ~ i ; ~ o c i a r i v o s .  Se trata de construir inte~namente un yran pacto opositor. 

posiblemente con algunas caracteristicas consociativas, con el objetivo de 

derrotar al regimen autoritario y sentar las bases de uno democt$tico. 

Este camino lnuestra algunas limitantes. La primera es que el establecilnie~ito 

de un pacto no implica fo~zosamente su mantenimiento, cualquier pacto 

puede anularse. Ademh existe el riesgo de dejar fuera del pacto a irnpoimntes 

actores politicos nuevos que surgan dadas las circunstaiicias politicas. La 

segunda limitante seria el caracter consociativo del pacto, ya que esto implica 

la existencia del poder de veto mutuo, la despolitizacion deliberada de 

algunos problemas clave y el poder institutional compaitido, que podrian 

restringir un rapido cambio socioeconomico. 

El siptimo camino es la 1-ebelidn vioienta orga~zizada 1, coordii;ada poi. 

par-tidos democrciticos refor~nistas. Segiin Stepan este camino parece 

presentar varias ventajas para el proceso de redemocratizacion. Dado que el 

ni~cleo de la rebeli6n tiene una base partidista, se puede ofrecer una direccion 

politica permanente, de la que carece el caso del camino quinto en donde la 

rebelion es conducida por la sociedad. Ademas existen aqui mayores 

posibilidades que en un pacto partidario con eletlientos consociativos, ya que 

en el pacto tienden a introducirse restricciones sistemicas para un rapido 

canibio socioeconomico. Asimismo, el hecho de que el rigi~iien autoritario 

haya sido derrotado por mediu de una lucha politico-111ilita1-. le da al nue\o 

regilllen democratico cierta capacidad de ~iianiobra para estnictitrarse. Lns 



casos qite nias caracterizan este tipo de transicibn son Costa Rica en 1948. 

Bolivia en 1952 y Venezuela en 1958. 

El octavo caminos es la guerra revolwcionaria conducidu por nzarxistas. 

Practicaniente este es el camino que mas asegura un canlbio sociorconomico 

fundamental, ya que es derrotado el aparato de Estado por las fuerzas 

revo1uciona1-ias y despiazado un importante sector del orden social 

establecido, sin esperar el resultado de las elecciones. ; 

Sin embargo, este calnino Le da pocas esperanzas a1 establecimiento de un 

regimen democratico, debido a que el marxismo-leninismo revolucionario no 

concuerda con 10s requisites de una definici6n minimalists de la democracia, 

en cuanto al derecho relativamente irrestricto a organizarse, de cuestionar al 

regimen y de exigir a1 gobierno que sea responsable ante el electorado. Por 

consiguiente, este ca~nino en general no conduce a la democracia, sino a otro 

regimen autoritario. 

Esta tbrma de transicion tambien se identifica con el reemplazo de 

Huntington y la ruptura de Lini. 

El ejempio mas reciente de este camino de transicibn lo caracteriza 

Nicaragua, pese a1 desenlace de su ~novimiento revolucionario a1 perder el 

poder por medio de las elecciolles. Asi tarnbiin la desintegracion de la Union 

Sovietica y consecuentemente la caida de 10s regiinenes totalitarios de Europa 

del Este: no obstante, cabe la posibilidad de un resurgi~niento de lo qiie podria 



llamarse una de~ilocracia inarsista revolucionaria con10 opcion a1 capitalismo 

salvaje que se vive en la malloria de los paises contemporaneos. 

Para este autor la transicion a la democracia puede revestir tres formas 

basicas: a) reforma, transaction o transformation; b) ruptura, sustitucion o 

coiapso; c) retirada o desembarazo. Hay que adveltir que un caso empirico 

puede contar con caracteristicas de mas de una de estas formas. 

En la primera ruta, la 1-eforfi7a o transfori~?acidn, solo ocurrira cuando 10s 

refor~nadores dentro del r e ~ i ~ n e n  son mas fuertes que los conservadores, "si el 

gobierno es mis fuei-te que la oposicion y si 10s moderados de La oposici6n 

son mas fue~tes que 10s extremistas." " 

Las reforinas se inicia cuando 10s reformistas dentro del regimen autoritario 

decide11 liberalizarlo. Para hacer rsto 10s reformistas necesitan tener un g a d 0  

alto de poder dentro dei regimen. Los casos que sirven de ejemplo a una 

tl-ansicion por ~.efor~na son Espaiia y Brasil. 

En la mayoria de 10s casos el proceso de reforlna coinprende las siguientes 

fases: a) el surzimiento de reformadores dentro de! :igimen autoritario; b) la 

66 Cdrdenas Gracia. Jaime. Tianslc!on ooliiica v reforma cons!!tucionai en Mexico. 22 relmp . 
57 

Mexico. UNAM. 1996, p. 42. 
lbrd, p 42. 



tolna del poder efectivo por parte de estos; c) inicio de la liberalizacion; d) 

desarticulacion de 10s conservadores dentro del regimen; e) inicio de 

negociaciones con la oposicion con una intencion democratizadora. 88 

La segunda forma de transicion es la ruptura o colapso, en donde la 

oposicion es mis fuerte que el gobierno. El proceso de ruptura getierallnente 

opera despues de que el regimen exhausto por haber perdido una guerra, por 

ulia severa crisis economica o por una notable perdida de legitirnidad, es 
. . .  

desplazado por !a oposici6n. Esra po: su page, al tomai el poder lnlcla ulia 

nueva etapa del proceso, donde 10s distinto grupos luchan entre si para 

determinar que tipo de regimen se ha de instituir. Esta etapa colnprende tres 

fases: la lucha que produce la caida del regimen autoritario, la caida en si, y la 

lucha despues de la caida. 

En la primera fase, la lucha que produce la caida, 10s refor~iiadores dentro del 

regimen autoritario son debiles, predolninali 10s duros o conservadores. No 

existen posibilidades de iniciar la 1-efonna desde adentro. 

En la segunda fase, la caida en si, la oposicion toma el poder con o sin 

violencia. En algunos casos, 10s gobernantes autoritarios elitregan el poder a 

la oposicion para que forme un gobierno provisional. Generaimente, 10s 

lideres autoritarios al perder el poder sufren el exilio, procesa~iiientos o la 

eiecucion sumaria. 

88 ibid., p. 44 



En la tercera fase, la lucha despues de la caida, es la de mayor i~irulencia. 

Aqui la oposicion se divide debido a la lucha por el poder y por decidir la 

naturaleza del regimen a establecer. El desenlace tinal dependeri de varios 

factores: a) de quiin predomine, si 10s ~noderados o 10s radicales dentro de la 

oposicion; b) de la posicion geopoiitica del pais; c) sus antecedentes 

democraticos previos al autoritarismo y d) del tiempo que llaya estado en el 

poder el rigimen autoritario. 89 

En la ruptura 10s elementos del rigimen autoritario no tendrail capacidad de 

influir en el proceso de rransici6n, debido al desgaste en legiti~nidad y 

debiiitamiento por la pirdida de poder efectivo. 

Los ejemplos que da el autor de este tip0 de transicion son Grecia, Portugal. 

Argentina, I r h  y Rumania, entre otros. 

La tercera forma de transicion denominada retirada o dese~nbai-azo es un tipo 

intermedio entre la reforma y la ruptura. Aqui el regimen autoritario es debil 

debido a la falta de respuesia ante el desafio de 10s cambios. Sin e ~ n b  a1 -g o, no 

se colapsa y puede desempefiar un importante papei en el proceso dr 

transicion, imponiendo algunos terminos, como son salvaguardias para 10s 

duros del rigimen autoritario, a fin de que estos no sean procesados, elnttre 

otras cosas, por vioiaciones a 10s derechos humanos. 

Ell principio dentro del gobiel-no se estabiece un equilibria de fitel-zas enrre 

reformadores y conservadores, aunque 10s refor~l~adot-es detien desplazar lo 



innis idpido posible a 10s conservadores para que no se revierta el proceso de 

Lransicioii. i-\si~nismo tambikn existe un equilibrio de t'i~erzas entre el 

gobierno y la oposicion que les obliga a entrar en negociaciones. debido a que 

ningiino de los bandos par si solos puede establecer el nuevo regimen 

politico. 

Jaime Cardenas seliala que la retirada comprende distintas fases: "a) el 

gobierno inicia alguna liberalization y colnienza a perder poder y autoridad; 

b j  ia oposicion explota esta perdida y debilidad del gobierno y expande sus 

actividades con la esperanza de que en el corto plazo sera posible la caida del 

~ob iemo;  c) el gobierno suele rehacer su poder y contiene las presiones de la 

oposicion; d) el gobierno y la oposicion perciben un empate y e~npiezan a 

explotar las posibilidades de negociar la t r an~ic ibn . "~~  La kltima etapa puede 

variar entre dos opciones. La primera, que el gobiemo cambie de lider y 

decida reprimir a la oposicion; en la segunda, la oposicion podria seguir con 

su lucha-para provocar la caida del gobierno. A1 fin de cuentas, la negociacion 

parece sel- el calnino menos riesgoso que la confrontation directa. 

Finalmente. el exito de este proceso de transition radica en el control de 10s 

extremistas y en la moderation de la oposicion. 

En terminos senesales, estn forma de transition la siguiel-on Polonia, 

Checoslovaquia, Uruguay, Chile, Corea del Sur, Bolivia, Honduras y El 

Salvador. entre otros. 



De hecho Jaime Cardenas reto:na las ideas de Linz y Huntington para i.ec;car 

~ L I S  tipos de transicibn. No obstailte, es uti! SLI ciasificacibn porque precisa y 

ac!ara alguilas ideas. 



Seguli la defilnicibn de transition b t a  se define por el interval0 que se 
9 1 extiende entre un regimen politico y otro. En el caso de las transiciones a la. 

de~nocracia es de suponerse que el regimen de partida es dictatorial, totalitario 

o autoritario y dado que entra en crisis e~npieza su disolucibn, para transitar 

presuntamente hacia una forniade democracia. 

A continuacibn tratare de definir el tipo de rigimen politico que ha 

caracterizado a Mexico durante 10s irlti~nos 70 atios. Con objeto de saber 

primer0 en donde estalnos situados, para despues intentar proyectar hacia 

donde vamos. 

Para detinir a1 regimen politico hay que relnontarse hasta sus origenes mas 

inmediatos, y eso es la promulgacibn de la Constituci6n de 1917. 

En la Constitution quedaron plasn~ados 10s funda~nentos del presidencialistno 

mexicano, en donde se concentr-o en el poder ejecutivo una garna de 

facultades constitucionales que lo convi~tieron en un organo fuerte, incluso 

sobre Los otros dos poderes de la federation: el legislative y et judicial. 

91 Vid supra, cap~tulo I ,  Definic~on de  Conceptos 



El consti:ucioi~alisra Jorse Carpizo considera que el presidents de Mixico 

posee amplias facultades que-provienen principalmenre de tres fueiltes: la 

constitution, las leyes ordinarias, y el sisteina politico. 92 

Carpizo realizo un estudio muy completo sobre e! presidencia!isnro l~iexicano. 

en doiide enuiilera aizunas de las atribuciones iegaies que posee ei ejecuti\;o 

federal y que hasta la fecha persisten: a) su fuerie influencia en la conduccion 

de la economia nacionzl; b) la institucionalizaci6n del ejircito ? SLI papel de 

cornandante supremo de las fuerzas armadas; c) su fue~te intlusi~cia sobre la 

opinion piiblica a travis de 10s medios masivos de comunicacion; d) la 

concentration de recursos econ6micos en la federation y especialliiente en el 

ejecutivo; e) la conduccion de la politica exterior; f) su fuerie influencia en 
93 los procesos electorales. Ademas su intel~renci6n en varios noinbramienros 

importantes para !a vida po1i;ica del pais, que seiiala el alriculo SO 

constituciona!. Y la facultad para legislar en los siguientes cinco supuestos: 

a) 10s casos de emergencia, se*n el articulo 29; b) las medidas de 

saiubridad. segun la fraccion X\rI del articu!o 73: c) los trarados 

internacioiiaies. segiiii !a ti-accicin I de! articulo 76 y la X de! 8'1: d )  la 

ticultad reslan~entaria. sesiin fa iiaccion l del ai:iculo I .  i.1 !a 
'1-I regu!aci6n econ6mica, segun el segundo pirrafo de! articulo 15 1 

La preponderancia del presidente de la repiiblica deniro del re~imeil politico 

mesicano, no soia~nente se debe a !as facultades constitucionales )- legzies 

52 Carplzo, Jorge. El ores$dencialisrno rnexlcano, 7a ed . MBxlco, Siglo XXI. 1967 33 62.333 
*' lbio'., pp. 166 y 221 
94 lbrd, p 100. 



que acabamos de revisar. Tambien se  debe a las facultades que Jorge Carpizo 

ha llamado "metaconstitucionales" y que son las que estan fucra del lnarco 

legal y que se han forlnado por tradition, costt~n~bre o practica aceptada; 

algunos tambien las iian lla~nado "reglas no escritas o tacitas" del sistema. 

Estas reglas se han desa~~ollado a t r avb  de 10s gobiernos posrevolucionarios 

y principalmente por influencia del Partido Revolucionario Institucional 

(PRI). 

Dentro de estas facultades metaconstitucionales qge posee el presidenre de 

Mexico se encuentran principalmente: a) designar a su sucesor a la 

presidencia; b) ser el jefe inaximo del PRI; c) la fuerte influencia en la 

designaci6n de candidates a diputados federales, senadores, gobernadores, y 

las mas ilnportantes presidencias lnunicipales y diputaciones locales del PR[; 

d) fuerte control sobre las principales agrupaciones campesinas, obreras y 

populares peltenecientes a1 PRI; e) y un eieinento psicolbgico, ya que en 

general se acepta su papel predomi~lante sin que inayormente se le 
95 cuestione. 

Para Octavio Rodrigue=Araujo dos de 10s principales pilai-es sobre 10s que 

descansa el rigimen politico mexicano son el PRI y el presidente de la 

~ e ~ ~ i b l i c a . ' ~  Y es precisamente el desarrolio del PRI el que ha originado \as 

principales facultades metaconstitucionales que detenta el presidente. 

"/bid. .  pp 190-199. 
Cur% sobre .Transic)on a la dernocrac~a en Mex~co". tmparlido por el Dr Octavio Rodriguez 
Araujo, Mexico, enero-mayo de 1996, posgrado, FCPyS. UNAM. 
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Con la llegada de LBzaro Cardelias al poder (1934-1940), se consolida el 

presidenciaiismo y se institucionaliza la presidencia. Cardenas actu6 como iin 

gran reformador; entl-e otras cosas, extendio el period0 de gobierno de cuatro 

a seis afios; termina con el lliaximato a1 desterrar del pais a Plutarco Elias 

Calles en 1936; consolid6 el principio de la no reeleccibn, reservando para sf 

la desiznacion de su sucesor; alent6 el desarrollo de las organizaciones 

sindicales, canlpesinas y populares, organizindolas por sectores r 

incorporandoias a1 partido oficial (PRM), originando asi el corporativisii~o. 

Despues de la fundacion del Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1929. 

con lo cual se institucionalizo la lucha por el poder en M&sico. Se realizo en 

1938 una reestructuracion del partido, cambiando su nonlbre a Partido de la 

Revolution Mexicana (PRM) y estructurandoio por sectores: el campesino. el 

obrero y el popular principaimente. Esto intluy6 enormemente en el futuro 

desarrolio del regimen, a1 convenirse el paltido en un medio de control 

politico, de abastecimiento electoral y consecuentemente en una forma de 

legitinlidad politica. 

El PRI oficial proporcioi~a un for0 instituciona! impo~lantc para in 

competicioii dentro de la iiitr. ? sirve co~ilo niecn~iisiuo lpilra la scleccioii 

de lidzres. Ademis. un sisiril~a conflable de rotaci6n en lo3 carzos (que 

inclb!.c la prohibicihn constin~cional de la reelrccion i-ircsidaicial) crea 



oporiiinidades para la expresion de una reiativamente alnplia gallla de 
<I7 Iendencias sociopoliticas. 

El PRI ha proporcionado un ~necanismo infalible de rotacion dentlu de la elite 

gobernante, para dirilnir la lucha por la sucesion presidential que se efectua 

cada seis aiios. Su bien institucionalizado regimen, asi coli~o la fuerza 

i~icuestionable dei presidente de la repliblica --apoyado por el control masivo 

de La rnaquinaria del PRI, y con el maquillaje que proporciona el liiecallislno 

de uiia ekccion forma:--, vueiven indiscutibie la decision. Por consiguiente, 

la position predominante del PRI dentro del regimen y sus estrechos lazos 

con el Estado, lo co~ivirtieron en invencible en la arena electoral. 

Para Rodriguez Araujo, "El siste~na de partidos politicos en Mexico es 

peculiar. Forlnalmente seria un sistema pluripa~tidista de partido 
98 dolninante ..." Sartori argulnenta que este sistelna i~ilplica La existencia de 

varios partidos, necesaria~nente mh de dos, uno de 10s cuales es 

predominante. Sieixdo 10s pal-tidos de oposicion ~nenores son reales, 

ilidependientes y con vocaci6n verdadera~nente competitiva, este seria ei caso 

cle Mexico. 99 

El idgimen politico en Mexico lo helnos catalogado corno autoritario, 

basandonos principalmente en la definicion de autoritariqmo qile aparece en 

- ~- - 

97 
Middlebrook. Kewln J , La liberalization politica en un *imen autorifario: el caso de Mexico, en 
O'Donneil. Guillermo; Phlllppe C. Schmitter: y Laurence Whitehead (cornps !. Transictones desde 
un Qobierno autontario. Vol 2 America Latlna. Argentina. Paidos. 1991, p 190 

98 Rodriguez Araulo. Octav~o, Reqimen Dolitlco, leo,slaciCm electoral y Dartidos en Mexico, en 
~od r i i uez  ~ iau jo .  Octavio y ~Gnand i z  ~hristlieb. Paulina. ~leccloies v Daitldos en Mexico. 
Mexico, El Caballito, 1986, p. 13. 

99 Rodriguez Araujo. Octavio. Paitldos Polit~cos , op. a t .  p 26. 



este trabaio. el? donde se especifican tina serie de caiacteristicas de ese tipo de 

idgime~i. Entre ellas se encuentran: un pluralismo politico limitado y no 

responsable; la existencia de un jefe (0 tal vez u ~ i  pequeEo grupo) qu e e j erce 

el poder dentro de limites que formalmente estan ma1 definidos, pero que de 

hecho son facilmente previsibles; me~iosprecio de un   no do mis o rne11os 

radical del callsenso, y restando valor a las instiruciones representativas; la 

oposicion es reducida a la minima expresion; estos regimenes se ca~actel-izan 

por la ausencia de elecciones competitivas, solo funcionan formalmente par 

su reduction a rneros procedinlientos ceremoniales y por el indiscutible- 

predoiliiilio del poder ejecutivo; es 1118s bien un regimen que falsifica y abusa 

de la autoridad. 

Pal-a Juan Linz, el caso de Mkxico es especial par razones historicas, debido a 

su combinaci6n de ~n i to  re\;olucioila-io y par la pragmatics es;abilidad del 

partido 1 ~ e ~ e 1 i l 6 n i c o . ~ ~ ~  En Mexico el rkzimen autol-itario posrevolucionario 

se sustent6 en la ideoiogia de la revolucioi~ mexicana; en una klite de 

coalicih:? revolucionaria asiutinada e!rededor de un presidenciaiismo i'ucl~e, 

cen~ralizado; en la organization sectorial de Las masas dentro del PRI: en una 

le~islacion electoral qLie fur dificuitando las vias de expresion politica de los 

sectol-es opositores 21 rkgimen, y que ademas sirvia coma mecanismo formal 

de Ie~iiimacion. 

Recapitula?do: la Consti?~clo!' de 1917 otorg6 facgltades excesi\.as a! poder 

ejecutil-o. bajo el a s g u ~ ~ ~ e n t o  de la necesidad de Lin presidente fuerie, capaz de 



garantizar la paz y el orden en todo el territorio nacional, que le permitieran 

afrontar con prontitud y legalidad 10s problelnas que en un pais con escasa 

estabilidad politica se pudieran presentar. Recordernos que la liistoria politica 

de Mexico, ha estado plagada de inestabilidad y guerras inrestinas por el 

poder. Por ello el constituyente de Queretaro sacrific6 democracia en aras de 

gobernabilidad y estabilidad. Con estos elementos, se sentaron las bases 

legales para que se desarrollara en Mkxico un presidencialis~no autoritario. 

Aunado al papel que jug0 e! partido oficial y las facultades 

~netaconstitucionales que gradualmente se fue abrogando el presidente de la 

republics, podrianos denominar a1 mexicano conlo un rggin7en 

pvesidenciaiisia nutovitario con partido dominante. 

Despu6 de la revolucidn mexicana de 1910, la promulgation de la 

Constitucion de 1917, la fundacion del PNR en 1929, y las reformas 

efectuadas por Lkaro  CArdenas durante su gobielno: reforma agl-aria, 

expropiacion petrolera, reesb.ucturacion del PNR a PRM. Mexico loyro sentar 

las bases de un pacto social que fund6 el nuevo Estado nation? que yarantizo 

un largo period0 de estabilidad econornica y politica. 

La Revol~1ci6n Mexicana fue la que dio el contenido te6rico e ideologico a 

nuesrras instituciones de hoy en dia. File en la Constitucion de 19 17 en donde 

se postularon principios tan importantes como: el caracter misto de la 

econornia, el dominio de la nacion sobre sus recursos naturales. la soberania 

del pais entre !as otras naciones, la proteccion al trabajador, las g~-aiiria de las 



libertades de pensamiento y expresion de las ideas, el respeto a 10s derechos 

individuales y sociales, etc. 101 

Hay que considerar, que el regimen politico mexicano se ha sostenido duraiite 

70 afios no por el uso sistematico de la fuerza, su empleo ha sido inas bien 

selectivo, inclusive en 1968; asimismo no por su atropel!~ permanente a 10s 

dei-echos humanos, alin cuando no ha dejado de recurrir a ese atropello, sobre 

todo, en ciel-tos inoinentos y regiones del pais; se ha sostenido, sobre todo, 

porque f i e  capaz en determinadas etapas de su prolongada vida, de construir 

instituciones sociales que favorecieron a importantes nficleos de la poblacion. 

Sin el legado de la revolution mexicana, seria imposible explicar la 

septuagenaria permanencia del rkginxen en el poder.lO' 

Por lo general el rkgimen autoritario ha hecho un uso relativamente 

restringido de la violencia contra 10s grupos politicos opositores y disidentes 

individuales. Con frecuencia el gobierno combina la represion selectiva con la 

negociacion, la transaction y con politicas conciliatorias. Esto se debe en gran 

pa1Te a la eficacia del control del regimen sobre [as masas: sindicatos, 
I03 organizaciones campesinas, etc. 

La paz social y la estabilidad politica y economics de que se ufana el partido 

oficial a lo largo de buena parte de la existencia del regimen, se debe en cierta 

inedida a1 inodelo economico de industrializacion, basado en la sustitucioii de 

i o i  Las garantias indtvlduales estin contenidas en el Tiiuio Pnmero, Capituio I ,  de la Constituc~on 
Politica Mexicana Y Los derechos sociales esten plasmadas pnncipalmente en ios articulos 3. 
27 y 123 de la Cons!itucijn~ 

107 Flores 01% Vcior De la crisis a la de,waddaoi3. a,? Ru^briom Araum DCtawo icmmrd ), . . 
Transicibn a la Democracla d,feientes ~ersoebivas, Mexico. La Jornada Ediciones. 

in3 
CIICHIUNAM, 1996. p. 112. 
Middlebrook. Kerv~n J .  La ihberal~zac~on oolitica en.. o p  at. p 191. 



iinpo~taciones que adopto Mexico en la decada de 1940, y clue le pennitio a l  

pais un crecimiento economico sostenido del 6% anual del Producto Inter110 

Bruto durante un Largo periodo de tiempo. 

Por mas de 40 afios, Mexico se caracterizo por una economia cerrada, asi 

colno por un sistema politico tatnbien cerrado. Cada uno compiementaba a1 

otro. La industrialization fue seguida a traves dei  nodel lo de sustitucihn de 

iinportaciones, que basica~nente consistia en inanufacturar en Mexico toda 

una galna de prod~ictos y bienes para el mercado interno. El gobierno 

desarrollo un marco regulatorio en el cual se restringian [as iinportaciones, se 

regulaba la inversion extranjera, se apoyaba a las empresas domesticas y se 

inducia la inversion en 10s sectores coiisiderados prioritarios, a traves de 

subsidios directos e indirectos. 

La sustitucion de impottaciones se va a traducir en un capitalismo que a su 

vez, se va a retlejar en el autoritarismo, represion, control sindical, cooptacion 

de dirigentes y controles salariales. En esta etapa se desarroilan alguiias 

caracteristicas del Estado benefactor y crece desmesurada~netite la 

administraci6n uliblica. 

Pero esa paz social se empezo a ver perturbada a finales de 10s afios cincuenta 

con el movimiento de ios ferrocarrileros en 1958, que culmino con ulia 

represioti militar a pri~icipios tie 1959; el iiio\~imiento de 10s niedicos en 

1963-1964; y el ii~ovimiei~to estiidiantii de 1968, que culmino en una 

sangrienia represion ei 2 de octubre de ese afio. Se e~ilpieza c~~estionar la 

legitiinidad y eficacia del regimen para resolver politica~nenle 10s contlictos. 



Para Victoi- Flores Olea 196s significa un parteaguas en la historia social de 

Mexico: 

... nos atrzvcriamos a siruar en 1968 un momento importantisirno del 

cambio social en nuestro pais. un instante en que las relaciones lhniiliares 

se abreil y modificail. en que 10s vinculos de autoridad se atenlian y hasta 

se Lincturan ... y el pais inicia la rnarcha hacia una sociedad m i s  horizontal 

y participativa ... El pais es distinto anles y despub de esa feclia: 10s 

acontecimiei1ios zalvanizaron y moditicaron [as conciencias, haciendo ver 

no solzrnente la necesidad de la den~ocracia sin0 10s limites ob.ictivos 5' 

10s balances y conlrapesos que en todo caso ha de tener el poder 

centralizado. 102 

El Mexico que surge despuks de 1968 es una sociedad m L  pai~icipativa, 1119s 

critica y unos medias de comunicaci6n mis abiertos. 

Despues de 1968, se hizo evidente el cambio que la sociedad rnexicana estaba 

experimentando, debido a la creciente industriaiizacion iniciada desde la 

decada de 1940 y el creciiiiiento economico sostenido del 6% anual del PIE. 

Aunado a la perdida gradual de la base de apoyo rural del PRI, a consecuencia 

de la continua inigracion del campo a la ciudad. Con un CI-ecii~~iento de la 

clase media en la ciudad de Mexico, dificil de incorporar por los canales 

corporativos y ti-adicionales del sistema, que deinandaba democracia, mayores 

espacios de pa~ticipacioi~ y mejores servicios pliblicos. Todo el10 planted 

'- Flores Olea. Vlcior. Rostros en Movirniento, Mex&o, Cal y Arena, 1994, p p  71 y 72 



nuevos desafios a1 I-egimeii autoritario, que hasta entonces liabia inipartido 

justicia social sin deniocracia. 

Paralelamente a finales de 10s afios sesenta, se e~npieza a iiotar el agotamiento 

del inodelo economico de sustitucion de impoi~aciones. La economia 

~nexicana deja de tener una dinimica sustentada de forina endogella, pasando 

a depender de inanera cada vez mayor de factores exogenos. La inversion 

extranjera directa y 10s creditos exterr.os, pasaron a ser las fuentes esenciales 

para financiar 10s diferentes desequilibrios economicos y alcanzar 

condiciones de estabilidad y creciiniento. 

A1 principio de la dkcada de 10s setenta, mie~nbros del regimen ai~toritario se 

dieron cuenta de que el rkgiinen sufria una erosion importante en sii 

legithidad politica. Se empezo a cuestionar !a viabilidad de! riginen y 10s 

logos  alcanzados. La crisis de 1968 revel6 la existencia de amplias presiones 

sociales hacia el cambio. 

A Finales de 10s afios seselita y principios de 10s setenta, surge11 grupos 

guerrilleros en el campo y la ciudad en abieita confrontacion con el gobierno. 

Con estos heclios se hace evidente la presencia de una crisis del regimen 

presidenciaiista autoritario. 

A principios de 10s afios setenta eiuergen nuevos partidos politicos dc 

oposici6n fuera de1 sistenia institutional, en su niayoi-ia de teiidencia 

izquierdista, que propugnaban por el cambio. Elitre ellos se encue11t1-an: 



El I'artido Denlocrata Mesicano (PDM. [de tendencia a la dcrccha] ), 

1971: el Partido Socialista de 10s Twbajadores (PST), 1973: la Unidad de 

izquierda Coniunista (UIC). 1973; el Movimiento de Accion y Unidad 

Socialista (MAUS), 1973: el Partido Mexicano de 10s Trabqjadores 

(PMT), 1974: el Partido Popular Mesicano (PPM), 1975; ei Partido 

Socialista Revoiucionario (PSR). 1976, y el Partido Revolucionario de 10s 

Traba-jndores (PRT), 1976. I05 

El gobierno de Luis Echeverria (1970-l976), propuso una politica de apelTura 

democritica destiilada a reducir el descontento social. El gobierno efectu6 

parciales reformas electorales: -reduce el nfimero de lniembros requerido para 

constituir un partido politico a 65 mil; se pemite el acceso a 10s partidos a la 

radio y television hasta de 10 minutos quincenales; reduce a 1.5 el porcentaje 

requerido para tener acceso a diputados de partido. A pesar de estas reformas, 

no se consiguio transformar a 10s parridos minoritarios existentes en una 

oposicion politica creible. Durante su gobierno, se devaluo el peso que se 

habia maltenido estable desde hacia mas de dos dicadas y se recurrio al 

endeudamiento externo. 

Hacia finales del sexenio de Echeverria, la crisis economics se agudizo: hubo 

una fuga generalizada de capitales, aumentos salariales de emergencia 

autorizados por el zobierno, intensification de movilizaciones obreras, 

inflation y ilna creciente incertidunlbre econ6mica. 

ln Mlddiebrook. Kewin J.. La llberalizact6n oolitica en ... op. ci t .  p 194. 



Los procesos electorales que habian funcionado coino instruinento forinal de 

legitirnacion del regimen, tambien daban lnuestras de agotamiento. Esto se 

evidencio en la contienda presidential de 1976, a1 presentarse el candidato del 

PRI, Jose Lopez Portiilo, coino unico aspirante, sin contendiente por parte de 

la oposicion. Ademas, la creciente apatia ciudadana con respecto a los 

procesos electorales, fue visa c.01110 una amenaza significativa a la viabilidad 

del sistema de partidos institutional. 

Debido a que el regimen se origin6 coino consecuencia de una revolucion 

social, y no a traves del cambio por medio de un proceso electoral 

democratico. La legitiinidad real del regimen se basaba en la fuerza 

ideoiogica de la revolucion, en las instituciones surgidas de ese proceso, y en  

la evaluation que la ciudadania hacia dei deselnpefio dei gobierno en el 

cumpli~niento de los programas sociales. IoG Las elecciones eran sola~nente de 

forma, proporcionaban una legiti~nidad formal, por eso, poco importaba que 

no hubiera verdadera competitividad. Ahora, con la crisis politica y 

economica desatada, con la modernization creciente de la sociedad y la 

einergencia de la clase media; el regimen parece tratar de apoyarse cada vez 

mas en la iegitimacion que proporcionan los procesos electorales en el 

n~undo . 

Para restaurar el equiiibrio politico, el presideilte Josk Lopez Portillo (1976- 

l982), apoyado por el grupo reforinador o liberal de su gobierno, propuso la 

realization de una profunda reforma politica 



Las razones que motivaron al gobiemo de la necesidad de una urgente 

reforma politica heron: a) la creciente perdida de legitimidad dei rigimen a 

raiz de 10s acontecimientos de 1968; b) la aparicion de movin~ientos 

guerri!leros a principio de 10s afios setenta; c) la aparicion de nuevos partidos 

politicos durante la primera mitad de la dkcada de 10s setenta; d) la 

decreciente participacion electoral ciudadana en 10s procesos electoraies; s )  la 

evidente crisis economica que enfrento el sexenio de Luis Eche~rerria; t) la 

creciente desilusion pliblica con el regimen establecido; g) la inviabilidad de 

10s partidos opositores tradicionales; h) la erosion de la capacidad 

movilizadora del PRI. 

No obstante, el ejecutivo federal conservo desde el inicio un estrecho control 

del proceso de reforma politica. Habia definido sus caracteristicas principales 

mediante consultas contidenciales en !as mas altas esferas del poder, aun 

antes de iniciar formaflnente el proceso de consulta, con el fin de conservar el 

aparente carkter participative de la iniciativa. 

La reforma politica de 1977, tuvo las siguientes caracteristicas principales: a) 

facilito sustancialmente el proceso de inscripcion de 10s partidos politicos en 

dos modalidades: conditional y definitiva; b) se reconoce la figura de 

asociaciones politicas nacionales; c) protege y regula 10s derechos para 

integrar coaliciones y frentes politicos; d) se aumentan 100 diputados a la 

Cdmara, elevandoios a cuatrocientos en total. Se introduce la elecci6n lllista 

para la co11for1naci6n de la Camara de Diputados: 300 de mayoria I-elativa y 

100 de representation proporcionai; e) se extendio a 10s partidos con resistro 



condicionado la representacion ante la Cornision Federal Electoral pero sin 

derecho a voto; f) se les otorgo a 10s partidos un modesto apoyo material, para 

coinpensar gastos de campaiia; subsidios para solventar literatura proselitista. 

alquiler de lugares de reunion y transporte; g) se perfecciono el acceso regular 

y perlnanente a la radio y television de 10s partidos politicos;'07 11) defife a 

10s partidos politicos conlo entidades de inter& pliblico, otorgandoles rango 

constitucional; i) en cuanto a1 Distrito Federal, introdujo adiciones a la 

fracci6n VI, base 2a del articulo 73 constitucional, estableciendo el 

referendum y la iniciativa popular, para 10s ordenamientos legales y 10s 

reglamentos que en la ley de la materia se determinen. 

En dicielnbre de 1977 fue aprobada la Ley Federal de Organizaciones 

Politicas y Procesos Electorales (LOPPE). Asimismo promulga una ley de 

ainnistia para beneficiar a 10s presos, exiliados y perseguidos politicos, con la 

intention de lograr su incolporacion a la politica opositora a tl-avis de 10s 

partidos politicos legalizados con la reforma. Lopez Portillo disefio una 

reforma dirigida fundamentalmente a 10s sectores de izquierda. 

La reform politica de 1977 busco vigorizar 10s procesos electorales ell 

Mexico, incorporar a 10s partidos e~nergentes de oposicion al lnarco 

institutional, e increlnentar la conlpetencia electoral. 

Esta reforma amplio la capacidad representativa del regimen al incluir las 

diversas tendencias politicas e ideologicas a1 sistenla de partidos. La nueva 

representacion pal-tidista en la Camara de Diputados, le dio realce 5 

107 
ibrd, pp. 205 y 206. 



preeminencia ~iacional a ese 6rgaiio. Esto les permiti6 a 10s partidos de 

oposicion cxtender 10s canales leyales de movilizacion (radio y television) y 

una mas activa participation en ei proceso electoral, que mejoro 

significativarnente su capacidad para articular politicas publicas alternativas y 

ampliar sus bases de afiliados. Sin embargo, el control real de la Camara de 

Diputados siguio estando en manos de la mayoria priista. 

Para Kervin J. Middlebrook las consecuencias de la reforma de 1977 en 

generai fueron: 

Los partidos de oposici6n acrecentaron su caudal electoral en 1979 y 

1982 con respecto a elecciones anteriores. La presencia ampliada de la 

oposicion en la Camara de Diputados federal despues de 1979 renovo la 

importancia politica del cuerpo J.  creb un nueL.0 foro para la actividad 

panidaria opositora. En las elecciones generales de 1982 10s resultados 

tambien indicaron que la presencia de nuevos partidos incrementaba el 

inter& de la ciudadania por el proceso electoral y contribuia a reducir el 

porcentaje de abstenciones. 10s 

Entre las criticas rhegativas que se lhicieron a la reforma de 1977, se 

encuentran las siguientes: 

Se mantuvo casi intacto 21 aparato organizador de 10s comicios. con lo 

que el PRI podia seguir disfrutando de su hegemonia en las instancias 

organizadoras. vrgiladoras y calificadoras de 10s procesos: no se abri6 el 

roa Mlddiebiook. Kervin J., La libeializaci6n aolltica en.. op. crt. p 205 



psoceso electoral a 10s partidos reyionales; la Icy no ihcilito la vigilancia 

electoral; el papel concrdido al poder judicial fuc inocuo; y la ley 

permitio una amplia discrecionalidad a la Cornision Federal Electoral, 

controlada por el gobierno y el PRI. 109 

A partir de Miguel de la Madrid (1982-1988) hubo un catnbio de mode10 

econ6mico a uno mis abierto, de iibre mercado. Si bien antes el crecimiento 

era hacia adentro, ahora con este modelo el crecimiento se empez6 a dar hacia 

a<,.P*a ,.-- h-..,-I---.---..- . 
lur~ , uuu w a x ,  a in> r;ripu~mCiOiieS. 

Miguel de la Madrid creia que la lnejor estrategia para rescatar a Mexico de la 

crisis econornica era seguir los linealnientos estrictos y ortodoxos 

recoinendados por el Fondo Monetario lnternacional (FMI): reducir el gasto 

gubernamental e iinponer controies a 10s salaries, los precios y la inflacion. 

Para Octavio Rodriguez Araujo existe a paltir de 1982, un modelo econol~iico 

autoritario que ha denominado como tecnocratico neoliberal, el cual esta en 

crisis debido a que a pesar de no haberse consolidado aun, ya se percibe la 

necesidad de modificarlo por sus consecuencias gravisimas en detrilliento de 
1 l o  la mayoria de la poblacion. 

Rodriguez Araujo describe a este modelo economico de la siguiente forma: 

109 Cardenas Gracia, Jalrne. Trans~clon oolitica y... op. a!., p. 97. 
110 Rodriguez Araujo, Octavio. En busca de un i6gimen alternafrvo, en Guiilenno Airneyra. &a! !a 

transici6n dificil, Mexlco, La Joinada Ediciones, 1998. pp. 171 y 172. 



Los gobiernos dei neoliberalis~iio han privilegiado la econornia sobre la 

politica. pero also no les ha saiido bien, pues dicha economia iia sufrido 

uii liacaso salvo para 10s srandes capitales en Mexico. rs decir. \- por 

izuai. nacionaies y estranjeros. per0 sir~~ipre 10s m k  ~ a n d e s .  La apuesta, 

en la 16gica de la globalization econornica, ha sido a la economia estema 

y a ias inversiones directas de capital. Para lopr estas condiciones se ha 

sacrificado el nivel de vida y las expectativas de la mayoria de 10s 

mesicanos, co~no bien se recanoce incluso a nivel presldencial. I l l  

t in  aspecto esencial en favor de la democ~acia es la modificaci6n del mode10 

economico neoliberal que aplica con implacable dogmatismo el presidente 

Ernesto Zedillo, y por la elaboration de una politica econ61nica de contenidos 

altamente sociales, que considere la educacion, el empleo, la producci6n y el 

bienestar social corno objetivos primordiales, 



Es necesario recordar que segun la definici6n de transition a la democracia, 

este proceso conileva dos fases fundamentales: liberalizacion y 

democratizaci6n. Las cuales pueden darse en forma consecutiva o 

sirnu~tinea.~ I' 

La Iiberalizacion consiste en redefinir y ampliar 10s derechos individuales y 

colectivos. Es decir, es un proceso que se orienta a ampliar o hacer efectivos 

ciertos derechos que protegen a individuos y grupos ante 10s actos arbitrarios 

coinetidos por el Estado o por terceros. 

La liberalizacion es uila cuestion de grado, en tkrminos estrictos no puede 

medirsele con una escala comiin para todos 10s casos. Puede ser m b  o rnenos 

avanzada segi~n 10s alcances de las garantias que brinda. 

El proceso de liberalizaci6n y democratization en M6xic0, se  inici6 con la 

reforma poiitica de 1977."' La cual fue impulsada y conducida desde 

adentro del regiii~en, por un grupo reformador encabezados por el presidente 

Jos6 Lopez Portilio. 

- 
112 Vid supra, capitulo I. Definlcz6n de Conceptos. 
l l 3  Mlddlebrook. Kervin J , La liberalizacion m l i t i w  ... op cit., p. 216. Por su parte Jaime 

Cardenas, asegura que a f~nales de 10s afios se%enta se inlci6 un proceso de liberalizacion y de 
apertura, que se acrecent0 con la reforma poiitca de 1977, Translci6n oolitica.. op. cit, p. 58 
As~rnlsmo, para Vtctor Flores Olea en 1968 hub0 un carnbio social en la historia de Mexico, a 
partir del cual ei pais se encamlno hacia una sociedad rnds horizontal y particip&iva. sintiendo la 
necesidad de la democracia, vrd supra, nota 104 Por su parte Jose Woldenberg soshene que a 
finales de 10s aiios setenta el proceso de transici6n en Mexico conjuga liberallzacion y 
dernocratizac~on, apertura y reformas o wnstrucciones institucionales. v,d infm. nota 118. 



Para Middlebrook, el regimen enlprendio la reforma desde una posicion de 

fuerza: "La debilidad relativa de la oposicion politica y el caracter difuso de 

las presiones teudientes al ca~nbio de regimen contribuyeron a que el 

ejecutivo federal pudiera determinar el ritmo, la estructura y la velocidad del 

proceso de reforma." I I ?  

La segunda h s e  de la transicion a la democracia es la democratizacion. C o ~ n o  

ya apuntamos, se puede dar simultineamente a la IiberalizaciCln o 

posteriormente a ella. 

La democratizaci6n en thminos generales, significa la ampliacion de 10s 

procedimientos democriticos a instituciones e individuos que antes se regian 

por otros principios ajenos a la democracia. Tambien implica llevar a la 

practica esos principios democraticos; esto se puede traducir en la fundacion 

o creacion de instituciones democraticas. 115 

A1 respecto O'Donnell y Schmitter sefialan: 

... a ~nedida que avanza la iiberalizacibn, tambien se intensiiican las 

demandas de democratizacion [...I En todas las experiencias examinadas, 

el logro de la dernocracia politica fue precedida por una liberalizacion 

signiticatiua, aunque inestabie [...I Por lo tanto parece util conceptualizar 

la iransicibn ~I0bal como una suerte de doble corriente en que estos dos 

subprocesos [Iiberalizacion y democratizacion] interactuan a lo largo del 

,,< Middlebrook. Kervin J , La llberallzaci6n oolitica en. . op cit , p. 216. 
? ; 5  Via supra, capitulo I, definlcion de democratizaci6n. 



iieinpo cada uno con sus propias vacilaciones y revcrsiones. y con 

motivaciones y bases politicas superpuestas. \ I6 

Asimismo, Adam Przeworski sefiala que la transicion de un regimen 

autoritario a un siste~na democritico consiste en dos procesos simultineos y 

en cierta rnedida autonomos: primero, un proceso de desintegracion del 

regimen autoritario que a menudo asume la forma de uila Iiberalizacion; 

segundo, un proceso de instauraci6n de las instituciones democraticas. 117 

El caso de Mexico es singular, en 61 se ha venido dando un proceso 

simultineo de Iiberalizacion con democratizaci6n. Es decir, en la medida en 

que empezo el proceso de liberalizaci6n coil la reforina politica de 1977, 

tambikn se fueron creando paraielamente instituciones deinocraticas, algunas 

orientadas a otorgar transparencia y credibilidad a los procesos electorales, y 

otras a garantizar efectiva~nente las garantias individuales y colectivas ya 

establecidas formalmente en la Constitution. 

"...el proceso [de transicion] desde fines de 10s aiios 70 conjuga Iiberalizacion 

y democratizaci6n, es decir, apertura y reforinas o construcciones 
,, 118 institucionaies. 

'15 
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O'Donneli, Guillermo y Schmltter. Philippe C.. vol 4 Conclus~ones tentatlvas op. cit.. p 25. 
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Otro rasgo singular de la transicion mexicana, es la lentitud ) prolongation 

del pr-oceso de democratizaci6n. Quizh algunas de las razones clue expiicnn 

lo anterior Sean las siguientes: 

Priinero, 10s regimenes de origen revolucionario por el supiiesto destino 

historic0 que le adjudican a su proyecto politico y por estar orientados a 

resolver esencialinente el probkma de la igualdad y la justicia social, pasan a 

un plano secundario el asunto de la democracia, y por consigiii~i~te son lor 

que rnayor dificultad presentan para la democratization. 

Segundo, hay que definir si la transici6n esta orientada a restablecer la 

deinocracia (en caso que ya haya existido anteriorinente). o si se \-a 

inlplelnentar por primera vez. 

El caso de Mexico seria el de la instauraci6n por primera vez de un reginien 

democratico, debido a que en nuestra historia nunca se ha vivido plenamente 

una democracia. Esto explica la ausencia de una cultura democritica que 

diticulta el proceso de democritizaci6n. volviendolo lento, l a r ~ o  ? to~tuoso. 

Tercero, Middlebrook seiiala: "La iiberalizacion iniciada por la reforilla 

poiitica de 1977 de la administracion Lopez Portillo [...I ha sido mas gradual 

1, menos contlictiva que inuchas otras transiciones politicas examinadas en 

este voiumen, en parre debido a que el bien institucionalizado ?- ampliamente 



inclusive regimen ~nexicano es una forma inenos severa de gobierno 

autoritario". 119 

Cuarto, otras razones sefialan que la lentitud se debe a que el regimen ha 

controlado el proceso de democratizacion desde un principin, tratando de que 

no cayera en inanos de ia oposici6n. Esto ha sido posible por el grado de 

institucionalizacion y control corporativo de la elite gobernante sobre el 

rigimen politico. Tambien por la debilidad y poca cohesion que ha 

caracterizado a 10s pal-tidos politicos de oposicion y en general a las 

organizaciones civiles. 

Quinto, se sostiene que la lentifud y gradualidad se debe a que la Legiti~nacion 

del regimen se basaba en la ideologia de la revolution ~nexicana y sus 

instituciones derivadas de ella, y no a travis de procedimientos elector ale^."^ 

Sexto, la transition mexicana sacrifice rapidez por estabilidad; fue lenta en 

tanto iba resolviendo diferencias y venciendo resistencias al interior del 

regimen autoritario. 

En Mexico la liberalizaci6n y la democratizacion, ha estado tarnbien 

orientada a garantizar la efectiva vigencia de derechos individuales y 

colectivos ya consagrados en la Constitution, y no para instaurarios. La 

violaci6n que se ha hecho de las garantias individuales nunca ha asuinido un 

119 M~ddlebrook. Keiv~n J., La ihbeializacion Dolitica en.. op. clt , p 188 
izo ib~d. .  p. 191. 



cal-acter generalizado, sino m b  bien selective, y lejos esta de configurar una 

situaci6n de negation del Estado de derecho. I" 

El proczso de democratizacihn, se materializa con la creacion de una serie de 

instituciones politicas orientadas hacia la construction de un regimen 

democratic0 en Mixico. Por ejemplo, la fundacion de la Comision Nacional 

de Derechos Humanos (CNDH) en 1990, vino a tratar de reforzar y hacer 

efectivos algunos de 10s derechos individuales. Su estructuracion significa un 

paso importante, civilizatorio, en un pais donde la violation de 10s derechos 

humanos ha sido recurrente. Sin embargo, este organo nacio vincuiado a1 

poder ejecutivo, y en su primer a50 de funcionamiento no tuvo origen 

constitucional. Entre sus deficiencias esti la de no ser dependiente del poder 

legisiativo como la mayoria de 10s ombudsman en el mundo. A pesar de todo, 

es un organo de control capaz de ir evolucionando hacia su total 

independencia. 

Otro ejeinplo seria la creacion del Instituto Federal Electoral (IFE) en 1990, 

que fue el resultado de una larga evolution que tiene colno finalidad 

consolidar el calnino hacia la independencia, autonomia y transparencia de 

10s procesos electorales. La fundacion de estas dos instituciones son pasos 

importantes en el camino de la democratizacion del regimen autoritario 

mexicano. 

En general, las refonnas electorales a partir de 1977 fueron marcando 

paulatinamente el avance de la liberalization y democratizacion politica dei 

121 Cir Vlctor Fiores Olea y Kewin M$ddlebrook. U t .  supra, notas 102 y 103 



regimen, mostrando una gradual apertiira que se colistata en: a) mayor 

ilnparcialidad de 10s 6rganos y procesos eleclorales; b) el trinsito de un 

partido doininante a la emecgencia de un sistema de partidos plural; c) de 

elecciones sin co~npetencia a eiecciones cada vez rnis competidas; d) de la 

nula alternancia a una alternancia germinal per0 progresiva en 10s puestos de 
132 gobierno y legislativos tanto a nivel local colno federal. 

El final de la transicion o primer paso despues de la transicion es la 

consolidaci6n democratica. Segun la definition de este tknnino, un regimen 

democratico se considera consolidado cua~ido la norlnalidad democritica se 

convierte en una caracteristica fundamental de la vida politics; cuando 10s 

activistas politicos llegan a confiar en que cada cual jugara de acuerdo a ias 
123 

reglas fijadas y pactadas, y que serin acatadas por todos. 

Esto implica, entre otras cosas, el fo~talecimiento de las instituciones surgidas 

durante ias fases de liberalization y democratization; asi colno la revision de 

otras instituciones ya instauradas con anterioridad, pero que tienen que ser 

diseliadas y adecuadas con el nuevo orden ~oli t ico que poco a poco se va 

contigurando. 

La consolidation democratica exige en Mexico principalmente, la vigencia de 

una sociedad civil fuelte y organizada; de un sisterna de partidos efectivo; de 

procesos electorales incuestionables; de una opini6n ptibiica autonoma; de un 

. . 
La Jornada ... op. cit 

123 Vid supra, capitulo I. Def~nicion de Conceptos 



autentico federalisno; de un carnbio de modelo economico; en suma, de un 

nuevo pacto social. 

En ocasiones se ha cuestionado el uso del concept0 ti-ansicidn a la 

democracia para explicar lo que acontece actualmente en Mexico. Este 

problema trata de aclararlo Victor Flores Olea con dos reflexiones. Primero, 

se da por hecho que se esti partiendo de un rkgirnen presidencialista, 

centralizado y autoritario en plena crisis politica y econbmica. Una crisis 

profunda, no de coyuntura, sino estructural. Segundo, es un hecho confirmado 

en la prktica, de que por primera vez en afios se despliega y esta en proceso 

de crecimiento un abanico de fuerzas politicas que influyen en la transition, y 

que evenmalmente aspiran a encamar la altemancia en el poder. Tal 

adiestramiento y gestacion ocurre ya lentamente a1 madurar las oposiciones 

politicas. 131 

Al hablar de maduracion practica, Flores Oiea se refiere a1 trabajo 

parlamentario que efectlian actualmente 10s partidos de oposicion (tanto a 

nivel local coino federal), y su gestion de gobierno en algunas gubernaturas y 

presidencias municipales. 

Para Flores Olea 10s partidos politicos y 10s organismos de la sociedad civil 

son el instrumento mismo de la transicibn a la democracia. Los partidos son 

inlprescindibles en la vida democratica contemporanea, porque su incidencia 

:zc Flores Olea. Victor -laidea M(axic0, Oceano, 
1997. pp 157-154. 



es grande en las reformas electorales y en el control de las acciones 

yubernamentales, y porque llenan espacios importantes de la vida publica. 125 

Paulatinamente 10s partidos politicos son considerados cotno colnponentes 

naturales de nuestro espacio politico y soporte importante para dar cauce a la 

pluralidad. La existencia de un sistema de partidos se convierte de hecho en 

un acicate y en un soporte de la transition a la democracia. 

Para Josk Woldenberg, nuestro incipiente sistema de partidos refleja un 

inovimiento de la sociedad inas profundo: 

Procesos combinados de alfabetizacion, urbanization, industrialization, 

han conformado una ciudadania politica e ideologicamente plural, que no 

puede ni quiere reconocerse en una sola agrupacion pddis ta  [...I es esa 

pluralidad politica con raices sociales la que constituye el con1bustible 

fundamental de nuestra transicibn [...I Vista desde es?. perspectiva. la 

lransicihn no es el resultado exclusive del despliegue de las iniciativas de 

diferentes ilites, sino que corresponde [ademb] a la exigencia de una 

sociedad cada vez m b  participativa y diferenciada politica e 
126 ideol6,' ~~cdn~en te .  

La sociedad civil esta viviendo un proceso de fortalecimiento que camina 

pal-alelo al proceso de democratization. La irrupci6n en 10s ultimos arias de 

las ONGs tanto en el conflict0 de Chiapas de enero de 1994, coino su 

participation en multiples probleliias sociales como son: la defensa de los 

"5/bid.p 157 
125 Woldenberg, Jose. El claro-oscuro dela transicmn, op clt . p. 285 



derechos humanos, la lucha por la preservacion del rnedio ambiente y el 

equilibrio ecologico, dan pri~eba de ello. 

Para Octavio Rodriguez Araujo: 

La sociedad ha tratado de organizarse y uno de los impulsos mas 

si-mificativos para esta organization ha surgido, paradeiicamente, de una 

fuesza armada. clandestiila e ilegal: el Ejercito Zapatista de Liberacion 

Nacional (EZLN) con sus diversas iniciativas en este sentido, desde la 

forrnacion de la Convention Nacional Democritica (CDN), en agosto de 

1994, hasta la propuesta del Frente Zapatista de Liberacion Nacional 

(FZLN) de enero de 1996. y que habria de traducirse en su congeso 

fundacional a mediados de septiembre de 1997. 127 

Una caracteristica de nuestro tiempo es que la sociedad civil camina y se 

desarrolla por delante del Estado. El Estado se separa cada vez mis  de la 

sociedad civil. 

En la actualidad la sociedad se ha traiisformando y modemizado mas 

ripidamente que el regimen politico mexicano, a h  aferrado a expresiones, 

forrnas de hacer politica y estilos que no corresponden a1 desarrollo social, 

cultural y tecnol6gico que esta viviendo Mexico. 

La sociedad civil, a veces junto a 10s partidos politicos, otras por al-I-iba de 

ellos, otras m h  por debajo de ellos ha de ilevar a cabo, como protagonists 

. 2 i  Rodriguez Araujo, Octavio. En busca de  un reomen alternative . op. cit.. p. 184 
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fundamental, la transition dernocratica que vivimos, pero cuyo desenlace 

dependera tambien del grado de ~nadurez civica y organizativa que sociedad y 

partidos muestren en este proceso de profundos cambios que vive la 
138 nacion. 

Un aspecto irllportante en las transiciones a la democracia son los pactos o 

acuerdos entre el gobierno y la oposicion. Si bien para O'Donnell y Sch~nitter 

10s pactos no son indispensables para que tenga exit0 una-transicibn, si 

pueden desempeiiar un papel importante en cualquier cambio gradual de 

rkgimen a otro distinto. 

Dichos pactos pueden tener una duraci6n determinada, o bien depender de un 

consentimiento que se va alcanzando sobre la marcha. 

En un comienzo 10s pactos suelen servir cotno solucio~les temporales, 

tendientes a evitar desenlaces desgraciados, o para allanar el ca~nino a otros 

acuerdos mas permanentes. 

Generalmente, 10s pactos son negociados por un pequelio nun~ero de 

participantes, representatives de grupos o instituciones establecidas, 

fi-ecuentemente oiigkquicas, que tienden a reducir 10s conilictos y la 

competitividad. No obstante, pueden modificar las relaciones de poder, 

establecsr nuevos procesos politicos y conducir a desenlaces diferentes."' 

- 
128 Floies Olea, Victor, Entre la idea y la mlrada op cit.. p 164. 
124 O'Donnell. Guiliermo y Schminer. Phlllppe C . vol 4 Concluslones tentatlvas .. a p  cit . p 64 



Un pacto puede detinirse como un acuerdo explicit0 entre un conjunto selecto 

de actores que procuran definir o redefinir las reglas que rigen el ejercicio del 

poder. otorzandose garantias inutuas sobre 10s intereses vitales dc quienes lo 

acuerdan. Esto i~nplica ciertas clausulas en donde se establece que no se 

recurrira a la violencia, asi tampoco apeiar a otras fuerzas sociaies como 10s 

militares o las masas; asimismo, re acuerda el compro~niso de recurrir 

nuevanlente a 10s pactos como medida para resolver [as futuras disputas. 150 

No siempre 10s pactos son posibles, depende de las circunstancias coin0 se de 

la transicion; pero se tiene la conviction de que cuando se utilizan son 

deseables, ya que aumentan las probabilidades de que el proceso co~tduzca a 

una de~nocracia politica viable. Sin embargo, irbnicamente, 10s pactos hail 

conducido a la democracia mediante medios no democriticos. 151 

Ya se ha sefialado la importancia de 10s pactos interelitistas para el desarrollo 

de la transicion a la democracia, ellos deterrninan en gran medida si habra o 

no aEertura y fijan importantes parametros para una posible liberaiizacion y 

democratization; per0 no todo depende de esos arreglos, una vez que se ha 

iniciado la liberalizaci6n es probable que haya una movilizaci6n generalizada, 

que O'Donnell y Sch~nitter han denominado con10 la resurreccion de la 

sociedad civil. 

Ta~nbien se ha hecho referencia al grado de incertidui~~bre e indetermination 

que rodea a todos 10s que participan en una transici6n a la de~nocracia, tanto 



respecto de sus interacciones ininediatas corno de las consecuencias de 

liiediano y largo plazo. C& el tin de ilustrar este proceso, O'Donnell y 

Schinitter propusieron ilnaginar una partida de aiedrez en m~iltiples tableros. 

con varios contrincantes a la vez, en una contienda veloz, tunlultuosa e 

impulsiva, colno analogia con el proceso de transicion a la democracia. 

Pero por caotica que resulte esta palfida de ajedrez, es mejor que 10s 

cotltrincantes estbn dentro del juego, y coinpro~netidos a respetar sits reglas. 

De heclio, la transicion consiste en establecer estas reglas y lograr que sean 

acatadas por todos 10s palticipantes. Las reglas en un principio pueden ser 

i~npuestas de Inanera unilateral por un actor dominante, o ser elaboradas 

multilateralniente mediante convenios o pactos implicitos o e ~ ~ l i c i t o s . ~ "  - 
Sin embargo, dentro de estas reglas de procedimiento, hay dos restriccioi~es 

bisicas que son imprescindibles: 'primera, se debe garantizar que 10s derechos 

de propiedad de la burguesia se mantendrin inviolables; segunda, garantizar 

la perlnanencia de las fuerzas armadas corno institution, sus bienes y 

jerarquia no pueden ser eliminados, ni siquiera serialnente amenazados. 'j" 

En suma, la transicion hacia la de~nocracia politica suele seguir un proceso no 

lineal, sumamente incierto y reversible en lo inminente. En ocasiones la 

democracia es generada por una siti~acion de elnpate y disenso, mas bien que 

por unidad y consenso previos. 

132 O'Donneil. Gu~llemo y Schmitter. Philippe C . vol 4 Conclusiones. op cit. pp 108 y 109. 
''' Ibid, pp 110 y I l l  



Para O'Donnell y Schmitter la transicion a la democracia: "Es el fruto de la 

interdependencia de intereses antagonicos y de la diversidad de ideales 

discordantes entre si, en un context0 que alienta la interaccion estrategica 

entre actores cautelosos y fatigados." I:" 

Tras innumecables reformas a sus articuios, la Constitucion mexicana de 19 17 

ha perdido parte de su legitimidad de origen, y ha dejado de responder a las 

exigencias actuales de la transformaci6n de la sociedad. 

La transicion a La democracia en Mexico implica la fundacion de un nuevo 

pacto social o Constitucion, que liaga posible no s610 la efectiva transparencia 

de 10s procesos electorales, sino que reoriente la sustancia de las decisiones 

politicas econ6micas y sociales en De el surgiria un nuevo Estido 

social de derecho, el Estado democritico. 

El Estado democratico es la ultima instancia posible de equilibria economico 

y hnciona como dique a ulia accibn libre del mercado, que es litil y aun 

necesaria pero que debe ser regulada, ya que de otra manera abre espacios a 

un capitalismo salvaje y profundainente desrructivo de la sociedad. 

Es necesario recuperar la funcion social que historicamente ha cu~nplido el 

Estado mexicano, y de esta forma procurar la mejor distribucion posible del 

ingreso y la satisfaction de las necesidades sociales. 

'%/bid., p. 115. 
Is' Fiores 012.. Victor, Entre la idea v la rnlrada . op nt  . p 196 



Para Juan Linz y Alfi-ed Stepan no se deben confundir la calidad de vida con 

la democracia. La consolidaci6n no necesariamente genera una democracia de 

elevada calidad ni uila sociedad de alta calidad. Las instituciones 

democraticas por lnuy i~nportantes que sean son tan s61o un conjunto de 

instituciones phblicas que afectan La vida de 10s ciudadanos; pero ninguna 

delnocracia puede asegurar la presencia de banqueros honorables, de 

empresarios con iniciativa, de m6dicos que se dediquen a sus pacientes, de 

profesores competentes, de intelectuaies y artistas creativos etc. "La calidad 

general de una sociedad depende s6lo en parte de la democracia [...I Nuestra 

conjetura es que la calidad de la democracia puede contribuir de manera 

positiva o negativa a La calidad de la sociedad, pero que no deberian 

confundirse las dos cosas. x I36 

Estos autores finalizan sefialando, que cuanto mas sugieran 10s dem6cratas 

que 21 hecho de alcanzar una democracia hari que se obtengan todos 10s 

demas bienes, mas grande sera el desencanto final. 

Para Jose Woldenberg esto queda claro cuando sefiala: 

... me preocupa la propia sobrevaloracioi~ de La democracia como supuesto 

expediente para solucio~iar todos 10s males. Esa sobrecarya de las 

espectativas, vista a fi~turo, puede Seneras desencanto por ofertas que no 

sc puedan cumplir. La de~nocracia sirve para regular las relaciones cntre 

Qobernantes y gobemados, y para que las distintas fuerzas politicas 

136 Llnz. J. Juan y Stepan, Alfred. Hacia /as dernocracras consolidadas, Semanaiia EtcBtera. 
Mexico, nurn 182, 25 de jullo de 1996, p. 28 
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piledan convi\;ir !. competir en un marco civilizado, pero no resulta 

suiiciente para resolver problemas de otra indole iguaimente imponantes. 

No obstante. el lenzuaje politico en boga tiende a sobrevaluar sus 
l j 7  

posibilidades y con ello incuba la sernilla de la defraudacion futura. 

Los procesos electorales tambiin han tenido una s i~ i f i cac i6n  creciente en la 

paulatina democratization del rigimen politico. En particular el proceso de 

1988 en donde la elecci6n presidencial fue altamente impugnada por la 

oposici6n con acusaciones de un monumentai fraude electoral. No obstante se 

considera a este proceso coino un parteaguas en la historia electoral de 

Mexico. 

Para Octavio Rodriguez Araujo las elecciones de 1988 significaron: 

La elecci6n presidencial de 1988 fue, aunque no se lo propusieran sus 

protagonistas. el parteaguas de la historia electoral de Mixico y el canlbio 

de un sistema de partidos a otro para dar lugar a una nueva fase 

partidaria-electoral que es, sin lugar a dudas, la que vive el pais en estos 

nlornentos. Es decir, se paso del --formalmente hablando-- 

pluripartidismo con partido dominante, a un arreglo de pluripartidis~llo en 

el que el PRI no parece tener ya 10s elementos suficientes para recuperar 

su antiguo papel dominante. En otros terminos, la poliiica de carro 

completo del pasado ha cedido lusar a elecciones ii-ancamente 

competitivas en las que es cada vez mas diFicil falsear 10s resultados o 
158 trucar el proceso. 

"'Woldenberg. Jose. El claro-oscuro d2 la transicldn.. op clt , p 292. 
"SROdriguez Aiaujo. Odavio, En busca d e  un reoimen al:ernativo .. op cit.. p 181 



Otro proceso electoral irnportante que bien puede interpretarse corno el 

segundo parteaguas en la historia electoral del pais en este siglo, fueron las 

elecciones federales del 6 de julio de 1997. En esa fecha ocul~ieron dos 

acontecilnientos ineditos para Mexico: a) por prirnera vez en la historia del 

r2gimen autoritario posrevolucionario. el pal-tido oficial (PRI) perdio la 

rnayoria absoluta de la Cimara de Diputados; y b) por primera vez en la 

historia de Mkxico se efectuaron elecciones para jefe de gobierno del Distrito 

Federal por sufragio universal, libre, direct0 y secreto, ganando un partido de 

oposicion, el Partido de la Revolucion Dernocritica (PRD). 'j9 

Al respecto Rodriguez Araujo sefiala: 

Las elecciones del 6 de julio de 1997, que bien pueden verse en una 

L6gica de transicion a la denxocracia, han alterado, par sus resuitados, 

parte de las bases del r6gimen politico mexicano, en realidad de 10s dos 

regimenes sobrepuestos que caracterizan a1 Mixico de estos tiempos. 

Dialecticamente, 10s resultados electorales dei 6 de julio son. a su vrz, 
140 product0 en cierto n~odo de la crisis de 10s regimenes mencionados. 

Una de las vertientes que 170s permite verificar el proceso de democratizaciori 

del rkgimen autoritario mexicino, es la reforrna politica del Distrito Federal 

que se ha venido desarrollando desde 1987 cori la creation de la Asarnblea de 

Representantes del Distrito Federal. ~osteriorlnente se efectuo una mu)- 

importante refor~na en 1993, que otorgo facultades legislativas a la Asarnblea 

139 
Adernas. el PRD tnunf6 en 38 distiitos electorales de un total de 40 en que se dlvide el D~strlto 
Federal. ganando la mayaria absolula en la Asambiea Legislatlva. 

>a0 RodriguezArau]o, Octavlo. En busca de un i&qlmen alternativo.. op clt . p 171 



de Representantes y abrio el proceso de reforma a su gradual 

democratization. Finallnente se Ilego a la reforma de 1996, en donde se 

establece la eleccion directa del Jefe de Gobierno y de 10s delegados politicos. 

estos Cltimos para el afio 2000. 

DespuQ de 10s resultados de las elecciones federales de 1997, es probable 

que 10s partidos politicos entren a procesos electorales mas equitativos, 

transparentes y confiables; lo cuai contribuye a acelerar el cambio entre la 

vieja legitimacion politica basada en la ideologia de la revolution mexicalla, 

la nueva legitimacion basada en las elecciones. 

La actual cornposicion de la Cimara de Diputados, significa que ninguna de 

la cinco fuerzas representadas (PRI, PAN, PRD, PT y PVEM), podran por si 

solas modificar el ordenamiento constitutional y tomar decisiones 

fundanlentales; lo que implica que algunos de 10s valores democraticos se 

impondrh como forma de trabajo: el dialogo, la tolerancia, la negociacion, el 

acuerdo, el pacto, las alianzas y el consenso. 

Rodriguez Araujo sostiene que: "...la oposicion partidaria ha ganado una 

enorme presencia que antes no tuvo. Tanto el PAN colno el actual Partido de 

la Revoluci6n Dernocritica (PRD) compiten, con crecientes posibilidades de 

triunfo, con el cansado partido oficial, co~no ha sido de~nostrado en las 

elecciones de 1997 ..." 

,a, Rodriguez Araujo. Octavlo, En busca de un r h r n e l  alternative .. op. c!: . p 182. 



Para este autor lo que distingue en estos momentos a la izquierda representada 

por el PRD, de 10s partidos PRI y PAN, es que el PRD ha declarado que se 

propone qiiitarle las aristas tilosas al prograina neoliberal del gobierno, esto 

significaria un calnbio mas o inenos sustancial en la politica econornica para 

que inejore la calidad de vida de 10s mexicanos. En palabras de este autor 

"...el proyecto perredista, a diferencia de ios proyectos del PRI y del PAN, es 

en ciei-to lnodo antineoliberal." 142 

Una de las criticas mas importantes que se hace a la existencia de uiia 

transicion a la democracia en Mkxico, es la sostenida por Paulina Fernandez 

Christlieb, quien sefiala: "La razon que invalida caracterizar a1 presente colno 

un period0 de transicion a la deinocracia en Mkxico estriba no tanto en  la 

precondition de que el regimen existente estk en crisis --lo cuai es evidente-, 

colno en que no hay, por ahora, una alternativa politica preparada para 

sustituirlo, ni la inayoria de la sociedad esti presionando hacia la 

democracia." 14' 

A lo largo del presente trabajo se han citado diferentes autores y sefialado 

diversos atgulnentos que nos perlniten sostener que si hay un proceso de 

liberaiizacion y democratization, presuntainente dentro de uix marco general 
144 de transicion a la democracia. 

''* Ibid, p 183 
1P3 Fernandez Chrisilleb. Paulina. Partidospolibcos y socredad CIV~ ante la inexrstente tlansrcian a la 

democrana en el Mexico de hoy, en Ociav~o Rodriguez Araujo (coord.). Transic~on a la 
- r m r e n t e s  oersoeclivas, Mexico, La Jornada Edic\ones. CIICHIUNAM. 1996. p 198. 

144 Solo para tlustrar aigunos de estos argurnentos, vid supra, nota 113 



Asimismo, con base a 10s resultados del proceso electoral de 1997, el Partido 

de la Revolucibn Democratica se pwfila como una de las posibles fuerzas 

politicas alternativas para suplir al actual y decadente regimen autoritario. Sus 

triunfos electol-ales tanto a nivel local como federal, su creciente presencia y 

signiticacion dentro de la politica nacionai, asi como su proyecto de gobiemo 

orientado hacia el apoyo de las politicas sociales, avalan a1 PRD como posible 

alternativa politica rulnbo a las elecciones presidenciales del afio 2000. 145 

No obstante, sobre este asunto, Octavio Rodriguez Araujo distingue dos 

alternativas de ca~nbio no necesariamente excluyentes: a) "que la sociedad se 

organizara de tal manera que presionara al gobiemo tecnocritico para cambiar 

su politica...", y b) "que en las elecciones del afio 2000 la oposicion 

antineoliberal ganara la presidencia de la republics, que es la unica posicibn 

de poder en Mkxico donde puede dictarse, al menos formalmente, la politica 

eco~lomica y, par lo tanto, el rumbo del pais ... 2. I46 

En consecuencia, la alternativa de cambio a que se refiere en la segunda 

opcion Rodriguez Araujo podria ser el PRD, ya que anteriormente este autor 

caracterizo a ese partido como antineoliberal a diferencia del PAN y el PRI."' 

Finalmente, de acuerdo a la definicion de transition, esta conlleva un 

desenlace incierto, un elemento de impredecibilidad. que nos irnpide asegurar 

i 4 i  C:r Victor Flares Oiea, op cif supra, nota 124. ?or otra parte, hasta iebrero de 1998, el ?RD 
gobernaba aproximadamente una poblacidn total de 19.5 millones, equlvaiente a1 20 5 por ciento 
de la poblacion total Fuente- Secretaria de Gobernacibn. Distnbuclon reolonai del voto en 
MBXlco. Inedito. febrero de 1998. 

145 Rodriguez Arau)o, Octavlo, En bilsca de un regimen alternatwo ... op a t ,  pp. 183 y 184. 
''I Vld supra. nota 142. 



que la transici6n iiiexicana desernbocara en una de~nocracia plena. Solo 

podeinos argulnentar que de acuerdo a 10s hechos, todo parece indicar que se 

va a proseguir por el cainino de la deniocratizacion del regimen autoritario, y 

que si no ocurre i~nprevisiblernente una regresion autoritaria, la transicion 

desembocari en la instauracion de un regimen democratico. 



CAPITULO 11 

CREACLAS DEL 

DlSTRlTO FEDERAL 

Prirneras Eniciativas de Ley de  10s Partidos Politicos 

La creaci6n de la Asamblea de Representantes en 1987 es la culminacion de 

un largo proceso social y politico de reclamos de partidos politicos, 

movimientos sociales y de intelectuales, por mayor palticipacion politica y 

cambios en la forma de gobierno de la ciudad de Mexico. 

Desde la decada de 10s sesenta, 10s paltidos politicos de oposicibn 1' 'ienen 

presentando iniciativas de ley ante el Congreso de la Union, propugnando por 

el cambio en la forma de gobierno del Distrito Federal. 

Por ejemplo, "durante la XLVI (46) Legislatura (1964-19663, dos de 10s tres 

partidos inscritos en La oposicion asuinen esta exisencia. Con este objetivo, 

Accion Nacional (PAN) presei~ta al pleno de la Camara una iiiiciativa tendiente 

a modificar el aiticulo 73 Constitucional en su fi-accion V1. a fin de lograr el 

restablecimiento de 10s derechos politicos de 10s capitalinos. El proyecto se 

acompafia de reformas a la Ley Orginica del Depaitaiiiento del Distrito Federal 

con objeto de liacer que el Ejecutivo conipasta la dit-eccion de la entidad con un 

or~ai io  dotado de hcultades I-eglamentarias y de gobierno. directamente elezido 



por la poblacion." 14' La iniciativa fue presentada el 9 de noviembre de 1965 

en la Camara de Diputados quedando pendiente de dicumen. 

Posterior~nente en la misma Legislatura, el Pallido Popular Socialists (PPS), 

presenta una iniciativa pal-a "...promover el establecimiento del Estado 32 de la 

federation. El punto de partida de sus reflexiones es el Articulo 50 de la 

Constituci6n de 1824, documento en el que por prirnera vez se trata la 

ubicaci6n de la sede federal y se anota la coexistencia de un gobernador y de 

ayuntamientos de eleccion popular en la entidad." '49 

Esta iniciativa qued6 pendiente de dictamen indefinidamente, dada la 

resistencia de la mayoria legislativa y del gobierno a abordar el tema. 150 

Nueve aiios mb tarde en 1974, el PAN presenta otra iniciativa casi en 10s 

ii~isnlos terminos que la anterior de noviembre de 1965, donde ratifica su 

interes en hacer que el Ejecutivo comparta las responsabilidades de gobierno 

de la ciudad de Mexico con un Consejo elegido popularmente. El proyecto 

queda pendiente de dictamen. 151 

Posteriormente, durante la Ll Legislatura (1979-1981), se present6 otl-a 

iniciativa del PPS que buscaba hacer efectiva la reforrna politica en el DF, y 

opta por una formula intermedia con respecto a su proyecto anterior. Ahora se 

148 Bejar Aloari. Luisa El largo carnino hasta fa Asamblea de .Represe.n?a"?gs de! Dfs!ri!o Federz!, 
Asamblea. Mexico, digano de dlfusion de la Asamblea de Representantes del Disbito Federal. 
vol 1. num 1. febrero de 1995. DD 30-33 

35, Esta lniclativa fue presentada el 21 de nov~embre de 1974 



contempla dejar en tbrina transitoria el ejecutivo local en rnanos del presidente 

de la Kepublica, quien lo ejercera a traves de un gobernador designado por 4 

iiiisiiio. En esta propuesta. -'...La tarea legislativa pasari del Congreso de ia 

Union a un Congreso local de carricter pluripartidista, elegido por el pueblo con 

mecanisn~os seinejantes a 10s de ia Cimara de Diputados federal y con las 

rnismas funciones reservadas a este organo sobre la entidad. Elitre ellas se 

prevk, por ejemplo, la confirmation del nornbrarniento del Procundor General 

de Justicia del DF y la aprobacion del Presupuesto y la Cuei~ta Piiblica, asi 

como La de aprobar posteriorlnente el nornbramiento de gobernador del DF que 

tbl-mule el Presidente de la Repfiblica." "' 

Finalmente, en la LIII Legislatura (1985-19871, 10s partidos de oposicion 

PSUM, PRT, PMT, PDM y PAN presentan una iniciativa de ley para la 

ereccion del Estado de Anahuac en el territorio del DF y restituir 10s derechos 

politicos de sus habitantes."' "Para su organizaci6n juridico-politica se prel-6. 

sin embargo, la instalacion de un Congreso Constituyente elicargado de dar 

cuerpo a un ordenamiento propio para la Metr6poli, bajo las bases dei regimen 
154 ~iiunicipal y la eiecci6n popular de sus autoridades." 

152 Bepr Aigazl, Luisa, Proouestas Leolsiativas. oo Esta ineta:~va fue presen!ada el 9 dz 
dictembre de 1980 

ls3 La inlclatlva fue piesentada el 21 de octubre de 1986, quedando pendlente de actamen 
'- Bejar Algaz!. Luzsa. El larao carnlno hasta la Asarnbiea de Reoresentantes.. OD ci: 



Eos Cambios Administrativos 

Los problemas de servicios publicos y seguridad en la ciudad de Mexico, no 

han sido I-esueltos, por el coutrario, se han agravado paulatinarnente por el 

crecirnie~ito de la poblacion y par la compci6n de 10s cuerpos policiacos y la 

adrninistraci6n piibiica del gobierno del Distrito Federal. 

Las soluciones que ha dado el gobiemo, han sido 10s continuos cambios 

adininistrativos en la Ley Orginica del Distrito Federal, para eficientar la 

adrninistraci6n publica. 

Desde que se suprimi6 el regimen inunicipal en el Distrito Federal en 1928, se 

han expedido varias leyes orginicas: en diciernbre de 1928, 1941, 1970 y 

1978 sin que ninguna de ellas haya devuelto la participaci~jn electoral a la 

ciudadania de la capital del pais. Mas alli de la irnportancia relativa de 

algunos canlbios, se mantuvo inalterada en lo sustancial la estructura politica 

durante sesenta y ocho afios, hasta la reforina constitutional de 1996. 

En realidad estos calnbios ad~ninistrativos se han quedado en la tbrrna y no 

han atacado el fondo del problerna, por lo 2ual 10s reclamos sociales se fuerort 

incrernentando. 

La estructura dei Consejo Consulrivo rnerece especial atencion, pues fue de 

los pocos canales de expresion poliiica que tuvieron 10s habitantes de ia 

ciudad de Mexico. 



En diciembre de 1928 se expidio la Ley Organica del Distrito y Territories 

Federales. Esta ley tenia una vision corporativa de la representacion social, se 

establecio un Consejo Consultivo del Departamento Central, asi como los 

consejos que correspondian a cada una de las trece delegaciones en que habia 

quedado dividido el Distrito Federal. 

El Consejo Consultivo Central quedo integrado por un representante de cada 

uno de 10s sectores representativos de la ciudad: camaras de comercio, 

agrupaciones de campesinos, cimaras industriales, asociacion de ~nadres de 

famiiia, etc. Sus funciones se lilnitaban a proponer reformas a 10s 

reglamentos, revisar la cuenta anual del Departamento y asesoria en la 

prestacion de 10s semicios pfiblicos. 

Con la expedition de la nueva Ley Orginica de 1941, se determino que el 

Consejo Consultivo tendria una Funcion informativa y en ningun caso 

ejecutiva o decisoria, lo convirtib de hecho en un organism0 decorativo. 

Con la Ley Organica de 1970 se crearon las Juntas de Vecinos por cada 

delegation politics, como orsanos de colaboracion ciudadana. Asi el Consejo 

Consultivo se integro con 10s presidenres de las lur~tas Deiegacionales y fue 

dotado de  atribuciones para sorneter a consideraci6n del Jefe del 

Departamento proyectos de leyes o reglamentos, reformas o derogaciones e 

,informarie de las deticiencias en la administration phblica y en la prestacion 

de servicios. 



Para el ejercicio de las atribuciones que le confirio esta nueva ley, el Jefe del 

Departamento se auxili6 de tres Secretarias Generales, un Oficial Mayor, un 

Consejo Consultivo, Juntas de Vecinos, Delegados, Subdelegados y 

Directores Generales. Tambien se estableci6 la creacion de cuatro 

Delegaciones mas: Benito Juarez, Cuauht&moc, Miguel Hidalgo y Venustiano 

Carranza. Sunlando en total 16 Delegaciones Politicas en el Distrito Federal. 

En dicienlbre de 1978 se expide una nueva Ley Organica. Al Consejo 

Co::suI~ivo y Juntas de k'ecii-ios, se agregan ias Asociaciones de Residentes 

(fonnadas por 10s jefes de 10s comites de manzana en cada colonia, barrio, 

pueblo o unidad habitacional), y 10s Comites de Manzana, constituidos por 

vecinos de una manzana. 

El Consejo Consultivo, nunca pudo ser mas que un lamentable remedo dei 

ayuntamiento suprimido, un siinple organ0 de consulta con atribuciones 

decorativas. Sin embargo, en una gigantesca concentracion urbana, en la que 

se acunlulan progresiva y peligrosarnente las tensiones provocadas por 10s 

pisiil~os servicios pliblicos ?; gravadas por las dificultades economicas que la 

intlacion exacerba en la rnayoria de la poblacion, se volvia cada vez mb 

urgente un cainbio en la estructura institutional del Distrito Federal. 



* Consultas Publicas sobre La Psrticipacikn Ciudadana en el Gobierno 

del Distrito Federal 

Un aconteci~niento importante en el proceso de reforma politica del Distrito 

Fedel-a1 fucron 10s sismos de septiembre de 1985 que destruyeron pane de la 

ciudad de Mexico, demostrando la fragil estructura administrativa de las 

autoridades ~ a - a  enfrentar el desastre. 

La tragedia dio lugar a una emergencia de la sociedad civil y a la bhqueda de 

nuevas formas de participacikn colectiva. 

Se cuestion6 entonces la legitimidad politica de 10s gobeinantes en el Distrito 

Federal, y 5e intensificarm Ias voces que reclamaban el cambio. 

Este desastre natural provoco un gran movimiento de solidaridad y la 

emerxenccia de la sociedad civil. Los afectados lognron consolidar 

organizaciones urbano-populares previamente existentes (en Tlatelolco. 

colonias Guerrero y Morelos y barrio de Tepito) asi como pelierar 

rapidamente otras nuevas. 42 de ellas se integaron en la Coordinadora 

~ n i c a  de Darnnificados j...] Este movi~niento ha demostrado madurez. 

capacidad de mo\'iiizacion !; negociacibn. asi canio de formulacion de 

propucstas alternativas a las del Estado (proprama urbano. pobirrno 

electo del Distrito Federal. etcetera). For su 1r:itimidad : 



representaiividad, el gobierno establecio con el un  convenio dc 

concertaci6n democritica para la reconstrucci6n de vivienda "j 

Los sismos de 1985 nos revel6 muchas cosas, de las cuaies solo destacareii~os 

algunas: a) la notable voluntad de 10s habitantes del D.F., su vocacion de 

trabajo, de reconstruccion y, a la vez, el cuniulo de dernandas que estin 

ligadas a 10s residentes de e a a  %an metr6poli en su vida cotidiana a las 

necesidades y errores de la concentraci6n urbana; b) la centralizaci6n 

adiiiiiiistrativa, verticalidad, rigidez y anquiiosamiento dei gobierno dei D.E. 

Las diversas voces de exigencia de cambios institucionales en el gobiemo de 

la ciudad de Mexico, por parte de 10s partidos politicos de oposicion, 

organizaciones sociales y de acad&micos especialistas del tema, provocaron 

una respuesta por parte del gobierno federal el 17 de junio de 1986, cuando el 

presidente Miguel de la Madrid ordeno que se convocara a 10s pal-tidos 

politicos, a las asociaciones poiiticas nacionales, a las organizaciones 

sociales, a ias instituciones acad&micas y a 10s ciudadanos en general, a 

participar en audiencias pubii'cas de consulta sobre la renovation politica 

electoral y la participation ciudadana en el gobieriio del Distrito Federal. 

Posteriormente el 19 de junio del rnisiiio aiio se public6 en el Diario Oficiai 

de la Federation uii Acuerdo por niedio del cual se faculta a la Secretaria de 

Gobernaci6n para coiivocar a dichas consultas. 

15' Rarnirez Saiz, Juan Manuel, Actores s aaa i e s  v DfoveCtO d e  audad ,  Mexico Plaza y Vaides 
1989, p 85. 



El arriculo segundo del acuerdo sefialaba que el objetivo de la consulta seria 

recabar opiniones que perinitieran a1 Ejecutivo federal encontrar formas de 

perfeccionamiento democratico. Y opiniones sobre las posibles formas de 

participacibn de 10s ciudadanos en las decisiones del gobierno de1 Distrito 

Federal, tolnando en consideraci6n su naturaleza juridica, coino sede de 10s 

Poderes Federales. 

A paltir del primero de julio de 1986 se iniciaron las audiencias pfiblicas de 

consulta, concluyendo el 23 de agosto. Sobre la participacibn ciudadana en el 

gobiemo del D.F., se organizaron seis grandes sesiones y fueron presentados 

un total de 73 trabajos. Asimismo, se llevaron a cabo mfiltiples discusiones en 

diversos foros alternos. 

Los aspeccos mas sobresalientes tratados en el curso de las audiencias sobre 

participaci6n ciudadana en el gobiemo del Distrito Federal, se resumen en 

cuatro puntos bbicarnente: 1) que el Distrito Federal debe ser tratado coino 

una entidad federativa igual que cualquier olro estado de la Repfiblica; 2) que 

el Distrito Federal debe coilve~tirse en un estado mas de la federacibn, per0 

!~ianteniendo uila circunscripcion reducida co~llo sede de 10s poderes 

Sederales; ?) que 10s poderes federales sean rasladados 2 otra entidad 

federztiva y conve~tir al Distrito Federa: en un estado mas de la federacibn; 4) 

que se integre una Asamblea Legislativa o Lln Coilgreso exclusiva del Distrito 

~ederal."" 

"%odriguer iozano, Amador. El Disirito Federa! mexicano. gobierno y dernccracia, en Ramirez 
'iernandez Gu~ilermo (comp.). Lecturas sobw la refonla ooiiilca de la ciudad be Mexico, Mexico, 
Fbndaclon Camoio XXI. 1093. ? 122. 



A continuaci6n expondre brevemente, 10s argulnentos centrales de las 

discusiones de 10s anteriores puntos: 

1. Que el Distrito Federal se convierta en una entidad federativa igual que 

cualquier otro estado de la Repliblica. 

Los partidos politicos de oposici6n PRT, PSUM, PDMl PARM y el PAN, 

plantearon la demanda de crear un estado semejante a cualquier otro de la 

Republics Mexicana, en el tessitorio del Distrito Federal, asi como restablecer 

todos los derechos politicos a sus habitantes. Ademis se lnanifestaron en 

contra de la asignaci6n de un territorio exclusivo para 10s poderes federales, 

puesto que k t o s  tienen coma Bmbito de acci6n todo el pais. Se propuso que el 

nuevo estado contase con u ~ i  gobernador electo, una Asamblea Legislativa, un 

Poder Judicial y una divisi6n politica en municipios. 

Se planteo que no existe impediment0 juridic0 alguiio ni habria conflictos 

jurisdiccionales para la convivencia de 10s poderes locales y federales en un 

mislno territorio, porque actuallnente los poderes federales actlian en 10s 

estados y lnunicipios a travks de deiegaciones y representaciones diversas, sin 

que ello implique violaciones a la soberailia y autonomia local. El Distrito 

Federal debe ser considerado coino asiento de los poderes federales en 

caiidad de transferibie, sin que ello implique eliminarse los derechos 

ciudadanos de 10s habitantes. 

Se seiialo que hasta el moniento no se ha podido demostrar la necesidad de 

clue exista un territorio exclusivo con10 sede de 10s poderes fedemles, ni 



siquiera un2 pequefia pane coulo seria ei zocalo capitalino, debido a que un 

gobierno local no le quitaria funciones a la Federacion, esto se puede 

co~nprobar con la existencia de dependencias federales en 10s estados de la 

Republics. 157 

2. Conve~tir a1 Distrito Federal en un estado mis de la Federacion, 

rnanteniendo un espacio reducido coma sede de 10s poderes federaies. 

Las siguientes propuesras fueron hechas por el PPS, el PMT ); el PST. Esta 

propuesta a1 igual que la anterior se pronuncia por la conversion del Distrito 

Federal en un estado mb de la federation, convirtiendo las actuales 

delegaciones en municipios, coil un gobemador, un congreso local y 

ayuiltanlientos electos par los ciudadanos. 

A diferencia con la primera propuesta, aqui se especifica que 10s poderes 

federales tuvieran coma asiento el centro historic0 de la ciudad de Mkxico, 

que seria el Distrito Federal, por ubicarse ahi las principales iilstituciones 

federales conlo el Palacio Nacional, la Cimara de Diputados. el Paiacio de 

Justicia, etc., 

Se explico que con la ubicacion de los poderes federales el? el centro 

hisrorico, se reforzaria el federalisma, la descentralizaci6n del poder, y se 

evitaria la posibilidad de colision de poderes entre 10s estatalss !: federaies 

par esrar delilllitados sus territorios respec tivos. 

'" Idem 



Utl eletnento adicional, fue la propuesta de que 10s delegados politicos fuerati 

electos directatnente mediante la conformacion de 10s consejos delegaciones, 

electos por el sistetna de regitlien proporcional de partidos. 

Para la eticiente prestacion de 10s servicios publicos, se propuso que 10s 

inunicipios conservaran una estructura centtalizada que dependeria del 

gobierno estatal, y se crearia una instancia coordinadora de gobierno con 

funciones de planificacion e ititegracion de programas. 158 

3. Que 10s poderes sean trasladados a otra entidad federativa y convel-tir al 

Distrito Federal en un estado m h  de la Federation. 

Una tercera opcion propuesta por el PDM, fue la traslacion de 10s poderes 

federales a otro estado de la Republics, para lo cual se deberian hacer estudios 

econon~icos, sociales, politicos y urbanisticos para elegir a la nueva sede. 

En cuanto al Distrito Federal por sus multiples problemas que hati provocado 

la residencia de 10s poderes federales, como son la explosion deiiiografica y 

su creciente expansion, que ya han rebasado la organization politico- 

administrativa de la ciudad, es mejor que se convierta en un estado mas de la 

federaci6n.'j9 

4. Ct-eacion de una Asatnblea Legislativa o Congreso para el Distrito Federal. 

lie Rodriguez Larano. Amador. El Dlstrtta Federal mexlcano. op clt. pp 122 y 123 
159 !bid.. p 123 



En esta propuesta se seliala-oil las razones historicas, politicas y econ6micas 

que i~nposibilitan la conversion del Distrito Federal en un estado de la 

federation. Por consiguiente, se propuso la creation dc una Asanlblea 

Legisiativa o Congreso, en donde los ciudadanos tendrian paiticipacioii en la 

tolna de decisiones sobre ciertos aspectos de la vida de la capital, 

coadyuvando a la solucion de 10s proble~nas sin violentar el regimen 

institutional. 

Las facultades de ese organ0 legislativo estarian orientadas hacia 10s asuntos 

particulares de la ciudad de Mkxico, con el fin de esrablecer una mejor 

comunicacion entre la poblacion y ese organ0 de representation. Legislaria 

sobre todas las inaterias no reservadas al Congreso de la Union. Ademas. 

seria un 6rgano de control y fiscalizaci6n, y se encargaria de emitir la 

legislacion necesaria para avanzar en ei proceso de descentralizacion 

adnlinistrativa de la ciudad de ~ e x i c o . ' ' ~  

Retiere Rodriguez Lozano, que esta tesis del punto cuatro, fue la que ~nHs 

apoyo obtuvo por parte de 10s profesores e in\estigadores uniuersitarios. 

representantes de asociaciones civiles, colegios de profesionales y del Partido 

Revolucio~lario Institutional. 

Asimismo, asrega que la principal liinitacion que se encuentra a la creation 

de una legislatura local, es que esta tendria atribuciones restringidas, porque 

el Distrito Federal carece de soberania politics. 



Una vez concluida la Consulta Pbblica, es recibida en la Camara de Diputados 

la lniciativa de Ley presidenciai que contiene 10s principios constitucionales 

para la participacion ciudadana en el gobierno del Distrito Federal. !GI 

El presidente Miguel de la Madrid sefiala en la exposicion de inotivos de la 

iniciativa de ley que: "El dialog0 democratic0 establecido en las audiencias 

publicas de consulta sobre la participacion ciudadana en el gobierno del 

Distrito Federal, present6 dos posiciones de imposible coiiciliaci6n: nlantener 

el Dist~ito Federal con su status politico y juridic0 actual de territorio federal, 

con la superficie que hay ocupa y con su carkcter de asiento de 10s Poderes 

Federales; y en el otro extremo, la creaci6n de un estado libre y autonorno en 

el territorio del Distrito Federal, con la eleccion directa del gobernador, de 10s 

diputados al correspondiente Congreso local y de los presidentes ~nunicipales 

y ayuntaniientos que suplirian a las actuales delegaciones politicas del 

Distrito Federal." IG' 

Y mas adelante agrega: "La naturaleza politica y juridica del Distrito Federal, 

asi colno las caracteristicas descritas de nuestra ciudad de Mexico, impiden 

que con su territorio y poblacion se constituya un nuevo estado, salvo que 10s 

Poderes Federales se trasladen a otro lugar, co~no  lo establece el articulo 44 

de nuestra Constitucion vigente. El enorme costo economico que todos 

reconocen, excluye que se proponga una nueva sede para la residencia de 10s 

?"' lniciatlva de Decreto que reforrna 10s articulos 73 fiacci6n VI. 79 fracclon V. 89 fraccion XVII, 110 
prlmei pdrrafo, 111 primer pdiiafo y 127, y que deroga la fraccion VI del articulo 74 de la 
COnstltuci6n Politica de 10s Estados Unidos Mextcanos, fue entregada a la Camara de Diputados, 
el 28 de dlcrembre de 1986. 

'" /nic,ativa de Decreto, PaiticiDaci6n Cludadana en el Gobierno del Distrito Federal. MCxlco. 
institute Nacional de Esiudias H!st6rlcos de la Revolution Mexicana. 1987, p 7.  



Poderes Federales, pero ademas, las caracteristicas de la ciudad de ~Mesico 

permiten concluir que un nuevo estado en el territorio del actual Distriro 

Federa, no tendria viabilidad politics, economics y social." I G 3  

Coi~cluye diciendo: "En las audiencias publicas de consulta sobre la 

participaci6n ciudadana en el gobiemo del Distrito Federal, se reconocio 

inayoritariamente la necesidad de mantener un territorio exclusive para 10s 

Poderes Federales, consenfando el Distrito Federal en su ubicacibn \- 

extension actuales, y se propuso que el fortalecimiento y enriquecimiento de 

la democracia se pueda alcanzar con la creaci6n de una Asamblea de 

Diputados para el Distrito Federal, con el perfeccionamiento y profundizacion 

de la descentralizacion y desconcentraci6n de la administration pfiblica del 

Distrito Federal, y con el fortalecimiento de las organizaciones vecinales de 

participaci6n social." 16' 

El 21 de abril de 1987, fueron tumadas a las Comisiones Unidas dr 

GobernaciCIn y Puntos Constitucionales y del Distrito Federal de la Cainara de 

Diputados, diversas iniciativas de ley para su estudio y dictamen. relativas n 

la ~l~odificacion del regimen politico y a la paiticipacibn ciudadana en el 

~obierno del Distrito Federal. 

Las iniciativas presentadas para dictamen fueron las siguientes: 



La presentada por dipiltados ititegrantes de la fraccion parlamentaria del 

Partido Popular Socialista el 9 de dicieinbre de 1980 do~ide proponen 13 

creacion de un ~ r g a n o  legislative local competente para legislar en todo lo 

relativo al Distrito Federal, asi cotno para ratiticar 10s notnbramie~itos que el 

Presidente hiciese del gobernador, el procurador y 10s lnagistrados del 

Tributial Superior de Justicia del D.F. 

La del 23 de septielnbre de 1986 por el mismo partido, donde se plantea la 

creation del estado del Andluac, en el territorio que ahora ocupa el Distrito 

Federal, dejindose la residencia de 10s Poderes Federales en un ~nunicipio del 

nuevo estado. 

La presentada por diputados del Partido Socialista de 10s Trabajadores el 17 

de noviembre de 1983, donde proponen que el gobierno del Distrito Federal 

se deposite en un s61o individuo electo popularmente y en delegados 

municipales. Asi~iiismo que el gobemador del D.F., designe al Procurador 

General de Justicia y a 10s ~nagistrados del Tribunal Superior de Justicia. 

estos ~il t i~nos deberan ser aprobados por la Camara de Diputados. 

La presentada el 21 de octubre de 1986 por diputados integrantes de los 

grupos parla~nentarios del Partido Accion National, Pattido Socialista 

Uniticado de Mkxico, Partido Democrata Mexicano, Partido Revolucionario 

de 10s Trabajadores y Partido Mexicano de 10s Trabajadores, do~ide plantean 

la creacion de un nuevo estado de la federation que se denominara estado de 

Anahuac. asentado en el territorio que ocupa actualtnente el D.F., y con Ins 



Iilnites de este. El nuevo estado se organizara internamente bajo el regimen 

~iiunicipal. 

Y la presentada por el presidente de la Repliblica el 28 de diciembre de 1986, 

donde propone mantener el rigimen juridic0 que fijo el constituyente de 19 17 

al Distrito Federal, haciendo de este una circunscripcion territorial reservada a 

la competencia y residencia de 10s Poderes Federales, se propone la creacion 

de un 0rgano de Representacion Ciudadana colnpetente para dictar bandos, 

ordenanzas y reglamentos de policia y buen gobierno, de observancia general, 

en relacion a 10s servicios pliblicos, sociales, econ6micos y culturales, que 

directamente interesan a 10s habitantes de la ciudad de Mexico. 

Por tratarse de cuestiones de vital importancia para la vida politica del pais y 

en virtud de que las cinco iniciativas plantean la renovaci6n politica del 

Distrito Federal, la.  comisiones que suscriben, acordaron que pot su afinidad 

tematica, las iniciativas de referencia fuesen analizadas, dictaininadas y 

discutidas en forma integral. 

El Dictamen de referencia seiiala que tanto la iniciativa presentada por el PPS 

en 1986, coino la suscrita por el PAN, PSUM, PDh4, PRT y PMT, proponen 

la creacion de un nueiro estndo a1 que anlbos designan coi~io estado de 

Anahuac. La diferencia entre una y otra propuesta radica en que la presentada 

por el PPS mantiene una area determinada del pais con el caracter de Distrito 

Federal, en el que habran de coexistir poderes federales, municipales y un 

coi?geso local. La otra propuesta. la presentada por ios cinco pastidos 



mencio~iados, suprime a1 Distrito Federal, dejando la sede de los poderes 

federales en el estado de Anahuac. 165 

A1 respecto, las Comisiones dictarni~iadoras consideraron que la coexistencia 

de dos o mas niveles de autoridad (federal, estatal y municipal) en un mismo 

territorio, puede producir confusion y choque de poderes. 

Argumentaron que el Distrito Federal se cre6 para que 10s Poderes de la 

Union gocen de sede propia, en un marco de autonomia y unidad que excluye 

pot principio la existencia de otros poderes ajenos. 

Asirnismo seiialaron que la pretension contenida en las iniciativas suscritas 

por e l  PAN, PSUM, PMT, PDM y PRT en 1986, asi corno la presentada por el 

PPS en el lnis~no afio, " ... es precisarnente la de hacer concurrir sobre un 

tnisino arnbito geogrifico poderes locales con poderes federales. Esta 

concurrencia es ajena al regimen federal mexicano y no encuentra 

antecedentes en ninguna de las Constituciones que han regido la vida del 

Mexico independiente. Supone la modificaci6n de una decisi6n adoptada en 

1824 y refrendada categoricariiente en 10s Congresos Co~istituyentes de 1856- 

1857 y de 1916-1917."1G6 

Por todo lo anterior, las comisiones dictaminadoras de la Camara de 

Diputados conciuyeron que no es conveniente transformar al Distrito Federal 

:61 Dictamen de drvenas iniciafivas de ley en torno a la modrflcac,6n del regimen politico y a la 
pamcipacidn ciudadana en ei gobierno dei Drstriio Federal. Diarjo de 10s Debates de la Camara 

.. de Di~utados. 21 de abrll de 1987. p. 6 y 7. 



en un nuevo estado de la Repliblica, ni hacer concurrir en un rnismo territorio 

a 10s poderes federales con poderes distintos a estos. 

En cuanto a la iniciativa presidential del 28 de diciembre de 1986, el 

Ejecutivo sostiene la postura de mantener un territorio exclusivo para 10s 

poderes federales, conservando el Distrito Federal en su ubicacion 4' 

extensiones actuales, fortaleciendo La participacibn ciudadana a traves de la 

creaci6n de una Asa~nblea para el Distrito Federal. 

Finalmente, las comisiones dictarninadoras deciden que la iniciativa del 

presidente de la Repliblica es la mis  adecuada dada la naturaleza juridica del 

Distrito Federal, y que el Consreso de la Uni6n debe conservar la facultad 

legislativa en su territorio. Asirnismo, consideran que la creation de una 

Asamblea como la que propone el Ejecutivo Federal, representaria un avance 

y un aporte de importancia en la vida democritica de la ciudad y sus 

liabitantes, y proporcionaria espacios para la participacion de la coinunidad en 

el gobierno de la ciudad. 167 

Con base a lo anterior [as Comisiones Unidas de Gobernacion y Puntos 

Constitucionaies y del Distrito Federal, dictarninaron que la iniciativa 

presenrada pot diputados del PAN, PSUM, PDM, PRT y PMT, tal como se 

desprende de las consideraciones anteriores y por 1% razones expresadas, no 

es de aprobarse. 

16, Dlctamen de diveisas iniciatwas de l e ~  op. cit. 



Asimisrno las dos iniciativas presentadas por diputados del Partido Popular 

Socialista, y la iniciativa del Partido Socialista de 10s Trabajadores tal colno 

se desprende de las consideraciones anteriores y por las razolies expresadas, 

no es de aprobarse. 

En consecuencia las Co~nisiones correspondientes consideraron que la 

iniciativa presidencial responde a las expectativas del pueblo de Mexico para 

incorporar a la Constitucion Politica las bases de la participacion ciudadana 

en el gobierno del Distrito Federal. 

No obstante de ser aprobada la iniciativa presidencial, las Comisiones 

dictaminadoras consideraron conveniente introducir algunos carnbios en su 

articulation. 

Entre lo m b  sobresaliente que se introdujo, se encuentra el cambio de 

nornbre de la asamblea, en lugar de Asamblea del Distrito Federal, se propuso 

llarnarla Asamblea de Representantes del Distrito Federal. 

Asitnis~no en vez de llalnar a sus integrantes diputados, se establecio 

llalnarlos representantes para estar mas acorde con sus funciones. 

Una vez aprobada la lniciativa por el Congl-eso de la Union, se pilblico en el 

Diario Oticial el 10 de agosto de 1987. 



COFlTERilDO DE LA REFOKMA DE 1987 

La creacion de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, se 

establece con las reformas efectuadas al articulo 73 constitutional fi-acci6n 

V[, publicadas en el Diario Oficial de la Federacion el 10 de agosto de 1987. 

A continuacion sefialar.4 alfunos de 10s aspectos mas significativos de ista 

I-efonna. 

El Congreso tiene la facultad para legislar en todo lo relativo a1 Distrito 

Federal (art. 73, fracc. VI). 

El gobierno del Distrito Federal estari a cargo del Presidente de la Repliblica, 

quien lo ejerceri por conduct0 del organo u 6rsanos que determine la ley 

respectiva (art. 73, fracc. VI. base la.). 

C o ~ n o  organo de representacion ciudadana en el Distrito Federal, se crea una 

Asamblea integrada por 66 diputados electos para un ejercicio de tres aiios; 

40 por el principio de mayoria relativa y 26 por el principio de representacion 

proportional (base 3a.). 

Los representantes a la Asamblea, deberan reunir 10s mis~nos requisites que el 

alticulo 5 5  establece para 10s diputados federales (base 3a., p61-rafo quinto). 



La Asarnblea de Representantes calificara la eleccion de sits miembros, a 

traves de un Colegio Electoral que se integrara por todos 10s presuntos 

representantes, en 10s terminos que sefiale la ley (base 3a., parrafo sexto). 

La Asarnblea cuenta con significativas atribuciones norrnativas corno cuerpo 

colegiado plural, en ~naterias especifica~nente establecidas por la propia 

Constitution. 

Erltre las priricipales facultades que se le otorgaron, se encuentran las 

siguientes: "Dictar bandos, ordenanzas y reglamentos de policia y buen 

gobierno que, sin contravenir lo dispuesto por las leyes y decretos expedidos 

por el Congreso de la Union para el Distrito Federal, tengan par objeto atender 

las necesidades que se lnanifiesteli entre los habitantes del propio Distrito 

Federal, en materia de: education, salud y asistencia social; abasto y 

distribution de alimentos, mercados y rastros; estableci~nientos mercantiles; 

comercios en la via publica; recreacion, espectaculos publicos y deporte; 

seguridad publica; proteccion civil; servicios auxiliares a la ad~liinistracion de 

.justicia; prevention y readaptacion social; uso del suelo; regularizacion de la 

tenencia de la tierra, estableci!nientos de resewas territoriales y vivienda; 

preservacioii del media ambiente y proteccion ecologica; explotacion de minas 

de arena y materiales pktreos; co~lstrucciones y edificaciones; agua y drenaje; 

recoleccion, disposicion y tratarniento de basura; trataniiento de aguas; 

racionalizacion y seguridad en el uso de energeticos; vialidad y transito; 

t!-anspcrte urbano y estaciona~ientos; a!u:nbrado ~Ablico; parques y jardines; 

agencias fu~ierarias, cemeriterios y servicios conexos; fo~iiento economico y 



protecci6n a1 empleo; desamollo agropecuario; turismo y servicios ds  

alo.jamiento; trabajo no asala-iado y prevision social; y accion culrural." (base 

3.. apa~tado A). 

Con.i,ocar a consulta pliblica en cualquiera de las 1iiateri3s sefialadas 

anteriormenre (apatado E). 

Recibir 10s iiifor~nes trimestrales que debera presentar la autoridad 

administrativa del Distrito Federa. sobre la ejecucion y cumplimiento de 10s 

presupuestos y programas aprobados, y elaborar un inforrne anual para 

analizar la congruencia entre el gasto autorizado y el realizado, por partidas !- 

programas (apartado C). 

Citar a 10s servidores pliblicos que se determinen en la ley cot~rspondiente. 

para que inforrnen a la Asaniblea sobre el desarrollo de 10s servicios > 
ejecucion de las obras encornendadas al gobierno del Distrito Federal 

(apartado D). 

Con respecto a la ciudadania, incumbe a la Asaniblea escuchar. orientar \- 

apoyar a la poblacion capitalina respecto a asuntos colectivos, a fin de concretar 

accioiles de consulta, promotion y ~esroria, y prolnover el pleno ejercicio de 

10s derechos ciudadanos (apaitados F y G). 

En inateria de adiiiinistracion de justicia se propone conferir a 13 .AsambIea la 

facultad de aprobar 10s ~iornbramientos que haga el presidente ds la Repliblica 

de 10s ~llagistrados del Tribunal Superior de Justicia del D.F. (apartado H). 



Expedir, sin intervencion de ningtin otro organa, el regla~nento para su 

gobierno interior (apartado I). 

Se otorga a la Asatnblea la facultad de iniciar leyes o decretos ante el 

Congreso de la Union en materias relativas al Distrito Federal (apartado J). 

A la apertura del segundo period0 de sesiones ordinarias de la Asainblea, 

asistirh la autoridad designada por el Presidente de la Republics (se refiere a1 

Jefe del DDF), quien presental-a un inforlne por escrito, en el que manifieste 

el estado que guarda la administracian dei Distrito Federal (apastado I, pirrafo 

quinto). 

La facultad de iniciativa corresponde a 10s rnieinbros de la propia Asamblea y 

a 10s representantes de 10s vecinos organizados (base 4a.). 

Asimismo, para la mayor participacion ciudadana en el gobierno del Distrito 

Federal, se establece el derecho de iniciativa popular respecto de las materias 

que son coinpetencia de la Asainblea, 1% cuai se deberk presentar por un 

minima de diez mil ciudadanos debidamente ide~ltificados (base 4a., parrafo 

segundo). 

La funcion ji~dicial se ejercera par el Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal )i magistrados que lo integren, asi co~iio par 10s jueces de PI-imera 

instailcia y demas organos que la propia ley determine (base 5 % ) .  



El obje t i~o centl-a1 de esta reforma estaba claro, buscar una inayor 

participacion ciudadana en el gobierno del Distrito Federal. 

Se efectuaro~l audieiicias publicas de consulta sobre la pa~ticipacion 

ciudadana en el gobierno del Distrito Federal, en donde participai-011 partidos 

politicos, organizaciones sociales, instituciones academicas, inteiectualrs y 

ciudadanos en general. con la intention de dar lnuestras de pluralidad > 
participacibn por parte del gobierno de Miguel de la  adr rid."^ 

En las audicncias pbblicas no se modifico sustancial~tiente la naturaleza 

juridica, li~iiites y forma de gobierno del Distrito Federal, a pesar de 10s 

til~iltiples esfuerzos de 10s paitidos politicos de oposicion. Se I-econocio la 

necesidad de mantener un territorio exclusive para 10s Poderes Federales, 

conservando el Distrito Federal en su ubicacion y extension actuales, y se 

propuso para el foitalecimiento de la participacion politica la creaci6n de la 

Asaniblea de Representantes, con el perfeccionamiento de la 

descentralizacion y desconcentracion adiliinistrativa de la capital y con el 

fo~taleciti~iento de las or:anizaciones vecinales. 

Aunque se al-gumenre que a1 final de cuentas se aprobo la iniciativa 

presidencial por la tnayoria aplastante del PRI en el Congreso. sin tenei- 

oportunidad {as otl-as opciones; sin embargo, no debemos olvidar que el 

hecho de liaberse abierto Lln espacio public0 para la discusion de otras 

opciones diferentes a la oticial. materializa un principio importa~ite de la 

democracia polirica, que rs la libeltad de expresion. 

:19 
Vld supra, cap il. C0nsul:as Pribllcas 



Uno de 10s principales objetivos de la ARDF, fueron las actividades de 

prornocion y gestoria, para atender las necesidades que se inanifestaran entre 

10s habitantes del Distrito Federal en materia de servicios publicos. 

Con base a las facultades otorgadas a la primera Asamblea de Representantes, 

podemos afirmar que las reformas a1 articulo 73 constitutional, no dejaron 

satisfechos a 10s partidos politicos de oposicion. Quiza esta inconformidad se 

deba principallnente a la naturaleza de las funciones que le fueron atribuidas a 

la Asamblea, las cuales fueron muy limitadas de acuerdo a 10s reclamos 

iniciales. 

Entre estas funciones se encuentran las nonnativas, sobre determinadas 

materias que antiguamente eran de co~npetencia adlninistrativa 

exclusivamente. En este grupo se encuentra la facultad de dictar bandos. 

ordenanzas y regla~nentos de policia y buen gobierno sobre dererminadas 

materias, principalmente sobre la prestacion de servicios pfiblicos urbanos, 

sie~npre y cuando no contravengan el ambito de competencia del Congreso de 

la Unihn. 

Otro lubro son las funciones de control y vigilancia. Estas se materializan en 

la posibilidad de recibir trimestralinente infor~nes por parte de la autoridad 

adlninistrativa del Distrito Federal, sobre la ejecucion y cumplimiento de 10s 

presupuestos y programas aprobados; y en la posibilidad para citar a 

deterniinados servidores publicos que informen a la Asamblea sobre el 

desarrollo de 10s selvicios y la ejecucihn de las obras enco~nendadas al 



gobierno del Distrito Federal, en particular en lo refesente a aspectos 

financieros y fiscales, asi con10 a la prestacion de servicios pcblicos. 

Asimismo, la importante facultad que se ie otorga de recibir por escrito un 

informe anual a la apertura del segundo period0 ordinario de sesiones, por la 

autoridad designada por el presidente de la Repliblica (Jefe del DDF), en el 

que ~nanifieste el estado que guarde la administraci6n del Distrito Federal. 

Con la anterior disposicion, por primera vez desde la creaci6n del 

Depaltan~ento del Distrito Federal, el encargado del gobierno de la ciudad 

presentaria un infornie de su gesti6n ante una autoridad, en este caso frente a 

la Asamblea de Representantes. 

Anteriormente, el encargado del gobierno del Distrito Federal, no tenia 

obligacion de presentar infornie alguno ante autoridades administrativas o 

legislativas, excepto a1 presidente de la Repliblica quien lo designaba. 

Las funciones de consults, promociirn y gestoria, se rnaterializan en que la 

Asaniblea podra solicitar a las autoridades administrativas correspondientes, 

todas aquellas decisiones y acciones que pennitan una pronta solucion a 10s 

problelnas que le plantee la ciudadania. En este sentido es innegable la 

facultad que le asiste de convertil-se en el vigilante y representante de 10s 

intereses de 10s ciudadanos de la capital del pais. 



Entre [as funciones de iniciativa, hay que considerar que a pesar de no ser uil 

cuerpo legislative, se ie faculto para presentar iniciativas de leyes o decretos 

ante el Congreso de la Union en inaterias relativas al Distrito Federal. 

En la base cuarta del citado articulo 73 fraccion VI, se otorga la facultad de 

iniciativa para el ejercicio de las facultades de la Asamblea a sus propios 

iniembros y a 10s representantes de 10s vecinos organizados en 10s terrninos 

de la ley correspondiente. Asimisrno, se consagra el derecho de iniciativa 

popular para 10s ciudadanos de la capital del pais, que debera ser presentada 

por un ~ninimo de diez mil ciudadanos debidamente identificados. 

Tanto la iniciativa popular conlo el derecho de iniciativa a 10s representantes 

de 10s vecinos organizados, constituyen forlnas de participation ciudadana 

que vienen a revolucionar la forma de gobierno del Distrito Federal, e 

involucran directalnente a1 ciudadano en la solucion de 10s problemas de la 

ciudad. 

Estos lnecanisnlo procuran un mayor acercamiento entre el gobierno y 10s 

gobernados, buscando la satisfaction de sus intereses legititnos y sobre todo 

una racional utilization de 10s recursos disponibles, en aras de una mayor 

eficiencia administrativa. 

Debe seiialarse que la reforina a1 texto constitutional, establece que el 

nombramiento de 10s ma~istrados del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal que fornlule el presidente de la Republica, debera ser 

apl-obado por la Asatnbiea de Representantes, con lo cual queda de lnanifiesto 



la xrdadera naturaleza I-epresentariva de este orzano, asi como su intention 

de buscar nuevas formulas que permitan una mayor pacicipacion dei 

ciudadano en el gobierno de la capital. 

Co11 la creacion de la Asamblea de Representantes, se abri6 un espacio 

institutional destinado a atender en forma directa la problemitica de la ciudad 

de Mixico, en donde los representantes polemizan y proponen soluciones, se 

precisan las diversas posiciones politicas y se establecen 10s consensos 

posibles en torno a la reglamentacion y aplicacion de ias acciones de 

gobierno. 

A lo largo de sus primeros afios de funcionamiento, 10s representantes de la 

Asamblea han sido autknticos portadores de 10s intereses y necesidades de 10s 

diversos grupos sociales economicos y politicos que conforman la ciudad de 

Mexico, fortaleciendo 10s mecanislnos de comunicacion enrre el gobierno y la 

ciudadania, y fungiendo como intermediaria para plantear sus demandas y 

exigencias ante autoridades administrativas y judiciales. 

Desde el momento en el cual se convinio en un interlocutor valido de las 

organizaciones sociales, y cuando elnpieza a funcionar cotiio desactivador de 

contlictos, la Asanlblea se erige como un excelente pivote para aligerar las 

tensiones politicas. Es esa capacidad de gestion que la coii\.ierte en un 

organism0 colegiado sui ginel-is; sin embargo, existe el temor de si alcanza en 

algtin moi~lento la calidad de Congreso, pierda justamente tal naturaleza. 



La Asalnblea de Representantes se ha vinculado con la poblacion capitalilia ! 

lha desarrollado una importante capacidad gestora tan especial. que no han 

podido alcanzar 10s Congresos locales de 10s estados. 

Podemos afirmar que la primera Asamblea de Representantes, en cuanto sii 

naturaleza juridica, fue un organo administrative del gobierno del Distrito 

Federal, cuyas actividades limitadas fueron realmente administrativas- 

legislativas; de hecho, realizaba la facultad reglamentaria de la gestion del 

gobernante del Distrito Federal. 

Por principio, la Asalnblea de Representantes es una institucion con 

orientation democritica, debido a la forma de integration de sus miembros. 

que es por medio de elecciones libres mediante el voto directo 1- secret0 de la 

poblacion; asi colno su  composicion pluripartidista, que conteinpla 10 

representantes electos pot inayoria relativa y 26 par el principio de 

representacion proportional, que aseguran estos ultimos la participacion de 

10s paltidos politicos ininoritarios en su confonnaci6n. 

Esta institucihn vino a set el primer paso firme hacia la gradual 

democratizacion de la vida politica de la ciudad de Mexico. Enreiidiendo por 

democratizacion la detinicion dada pot Guillerlno O'Donnell ): Philippe 

Schmitter en donde este termin0 implica llevar a la practica 10s principios ds 

la dernocracia mediante norinas y procedi~nientos concretos. Esto se puedr 



traducir, entre otras cosas. en la fundacion o creacion de instituciones 
170 democraticas. 

Asimismo, sin duda abrio la puerta hacia una paulatina democratizaci6n del 

regimen juridic0 y politico de la ciudad de Mexico, que con las reformas 

subsecuentes a1 Distrito Federal se vio profundizado. 

La Asambiea de Representantes, se mantuvo inaiterable de i987 'nasta 1993. 

370 Vrd supra, cap. I, deilnicion de democrattzacion. 



LA REFORMA POL~TICA DEL DISTRITO FEDERAL DE 1993 

Tradicionalrnente 10s partidos politicos de oposicion, han abanderado 10s 

recia~nos populares por la faita de representatividad en el gobierno de la 

ciudad de Mbxico, en donde estos problemas se agudizaron a consecuencia de 

las e!ecciones federales de 1988, -..-- 2- - 7  -------- --->:A,..- - ---:A :-' 
~ u a ~ ~ u v  GI G L L L U L ~ L C A  L a l i u ~ u a r u  p i c s ~ u c ~ i ~ i a ~  

priista Carlos Saiinas de Gortari obtuvo 27.3 por ciento de la votacion oficial 

en el Distrito Federal, frente al 48.5 por ciento de la coalicion que postulaba a 

Cuauhtbmoc Cardenas (FDN), y el 22 por ciento del panista Manuel J. 

~louthier. '" 

La coalicion del Frente Democratico National, tambien gano las dos 

senadurias en disputa por el DiStrito Federal. 

Convertida entonces la capital del pais en uno de los principales bastiones de 

la oposicion, surgio una pregunta: jcolno es posibie que el Presidente 

yobieme el Distrito Federal a traves de un regente, sin que haya ganado \as 

elecciones en este territorio? 

A partir de entonces, la presion de 10s partidos politicos tue en aulnento para 

que se democratizaran las instancias de gobierno de la ciudad, se eligieran por 

medio del voto direct0 y secret0 a sus autoridades, y se estableciera en el 

lil Fuente Comisi6n Federal Electoral. 1989 
172 idem 



actual territorio del Distrito Federal el Estado 32 -petition ya arieja de 10s 

partidos sobre todo del PAN y el PPS-"'~ en suma, para que se tenninara con 

el regimen centralizado y burocratizado de la administracion pkblica en la 

ciudad de Mixico. 

Posteriormente, durante ias elecciones federales de 1991, el PRI logra 

recuperarse dei descaiabro sufrido en 1988, ganando todas las diputaciones de 

mayoria relativa y la senaduria en disputa en el Distrito ~ e d e r a i . " k o n  io 

cual el gobierno se sinti6 en mejores condiciones para negociar con 10s 

partidos, la reforma politica de la capital de la Republica. 

La Propuesta del Gobierno 

Ante estas circunstancias, el entonces Jefe del Departamento del Distrito 

Federal Manuel Camacho Solis presenta en abril de 1993, durante su 

comparecencia anual ante la I1 Asarnblea de Representantes del Distrito 

Federal, un conjunto de propuestas que contienen diez grandes consensos 

para abordar la reforma politica, administrativa y economica de la capital. 

Entre estos temas se encontraba la "democratization", en el cual se trataria de 

diseiiar 10s carnbios institucioilales que aumentasen sirnultineamente la 

gobernabilidad y el consenso. Ca~nacho Solis anuncia entonces la creacion de 

una Mesa de Concenaci6n para la elaboration de una propuesta que defina la 

I T3  Vid. supra, cap. II, Primeras Inictativas de Ley.. 
i 71 Mnmonas del Proceso Electoral Federal de 1991. Mexico, insfituio Federal Electoral, 1991 



naturaleza del ~nejor gobierno local para la ciudad de Mexico y de sus 

necesarios sustentos democriticos. 

El 23 de octubre de 1992 se instala la "Mesa de Concertacion para la Refornla 

Politica del Distrito Federal" entre 10s partidos politicos y el gobierno de la 

ciudad, con la participation de organizaciones sociales, asociaciones civiles, 

vecinales, instituciones academicas, asi como 10s ciudadanos interesados en 

hacer propuestas para el lnejoramiento de la forma de gobierno de la 

capital.!" 

Se instalaron cuatro Comisiones de Trabajo con 10s siguientes temas: 

1) Formas de gobiemo y derechos politicos ciudadanos; 2) Hacienda publica y 

aspectos financieros y economicos del Distrito Federal; 3) Coordinacion 

metropolitans, organizaci6n territorial y gestion de senricios; 4) Procuracion y' 

administration de justicia. 

El 16 de abril de 1993 Manuel Camacho Solis, comparecio ante la I I  Asalnblea 

de Representantes del Distrito Federal para rendir su inforlne anual de 

actividades. 

En esa ocasion y ante el Pleno de la Asamblea, Camacho Solis expuso la 

propuesta oticial de reforlna politica para el Distrito Fedelnl. 

115 Reglamento de la Mesa de Concertanan, Agenda msica, Convocatoria a la Audiencia Piib1,ca. 
Cuadernos de la Reforma Politica de ia Ciudad de Mexico, Mexico. D.0 F . 1992, pp 22 



"Nuestra propuesra, la propuesta que hace el zobierno del Presidente Salii~as de 

Goitari, ha tornado en cuenra el conjunto de posiciones iniciales que se hiciel-on 

sobre el tema, las reflexiones hechas durante todo el proceso de la Mesa de 

Concertacion, las opiniones de personas informadas y co~nprometidas con La 

ciudad, las inquietudes ciudadanas que se recogieron en el plebiscito y en otras 

manifestaciones de la sociedad capitalina; las preocupaciones que existen en 

otras partes del pais sobre la ciudad, una experiencia de gobiemo en 

condiciones dificiles p, sobre todo, la busqueda hoy de 10s mejores t6rminos 

para expresar, en un diserio institutional, 10s intereses de la ciudad, de sus 

habitantes y del pais." 17' 

Camacho Solis propone una reforma por etapas garantizando 10s equilibrios 

constitucionales de facultades entre los Poderes de la Union y 10s derechos 

de~nocraticos de 10s habitantes de la ciudad de Mexico. 

A gandes  msgos propone la elecci6n indirecta del wbernante capitaiino; 

otorgan~iento de facultades Iegislativas a la Asainblea de Representantes: la 

ci-eacion de 10s Consejos de Ciudadanos delegacionales y la redaction de un 

Estatuto de Gobierno que rija a1 Distrito Federal, entre otras cosas. 

i76 D i a n o d e i o s s l a r d e t o  Federal, segundo period0 
ordinario de seslones, segundo an0 1993, torno 1. : 6  de abrll de 1993. pp. 4548. 
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Anteproyecto de Reformas y Adiciones a la Constitucion 

La Mesa trabajo durante arduos lneses de deiiberaciones y consiiltas publicas, 

que dieron coino resultado el "Anteproyecto de Refot-mas y Adiciones a la 

Constitucion para la Reforina Politica del Distrito Federal ". presentado a la 

opinion publica el 22 de junio de 1993 en lo que seria la ultiina sesion de la 

Mesa de Concertacion. 

Este documento fue aprobado y consensado por todos los partidos politicos, 

excepto el PPS que no estuvo de acuerdo con lo redactado. Sin embargo el 

PAN, PRD, PFCRN, PARM y PRI dieron su aprobacion, aunque todos, 

excepto el PRI, inanifestaron sus reservas en cuanto a 10s alcances y tien~pos de 

aplicaci6n de 10s cainbios propuestos. 

En este docuinento se expusieron en forma especifica y detallada una serie de 

reformas y adiciones a 12 ai-ticulos constitucionales en donde se asientan 

juridicamente las bases para la reforma politica del Distrito Federal. 

El Anteproyecto contenia innovaciones politicas en la forina coino se venia 

ejerciendo el gobierno en la ciudad. Entre 10s principales cainbios propuestos 

se encontraban la supresion del Departamento del Distrito Federal, por una 

ad~ninistracion publica local, con organos de gobierno locales y 

representatives del D.F.; la creacion de los Consejos de Ciudadanos 

Delegacionales, que tendrian funcioiies de s~ipervisioii, vigilailcia y 

evaluaci6n de los presupuestos y actividades de las Delegaciones politicas; la 



creaci6n dr uli Consejo Metropolitano que se encargaria de la eficaz 

coordination entre el Distrito Federal y su zona conurbada, principalmenre 

con el estado de Mexico, en niaterias como transporte, basura, agua, drenaje, 

seguridad piblica, proteccion a1 ambiente y ecologia; la eleccion indirecta del 

Jefe del Disrrito Federal, en donde se le restan una serie de facultades al 

Presidente de La Republica para otorgarselas a1 Jefe de Gobierno del D.F.; y 

las facultades legislativas otorgadas a la Asamblea de Representantes 

(ARDF), en una serie de materias locales que entre (as m h  impoitantes se 

encuentran la de examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de 

Egresos y la Ley de Ingresos del Distrito Federal, asi como la Cuenta Piblica 
177 correspondiente. 

Finalmente el docuinento fue remitido al Presidente de la Repiblica para su 

revision y posterior envio a1 Congreso de la Union para su virtual aprobacion. 

Iniciativa de Ley 

La iniciatiu de Ley llego a la Camara de Diputados el 5 de julio de 1993, en 

donde 10s legisladores anunciaron que se harian algunas moditicaciones. 

Entre 10s cambios mas relevantes que se hicieron al documento, encontrainos 

que en el al-ticulo 122, fi-accion VI, inciso a), en donde seriala el nlecanislno 



de designacibn del Jefe del Distrito Federal, se le adiciona que se to~nara en 

cuenta tambien a 10s "d~putados y senadores electos en d Disrrito Federal?. 

que pertenezcan al portido politico que hubiese ganado el mayor i?zii7zei.o ( t ~ '  

asientos en la Asamblea de Representantes. " 17' 

Asitnisrno se suprime a1 Presidente la facultad de nombrar y remover 

libre~nente a1 Procurador General de Justicia del Distrito Federal, dicha 

facultad pasa ahora a1 Jefe del Distrito Federal quien hara el nombramiento, 

per0 con la aprobacibn del Presidente de la Repitblica. 179 

l i e  Decreio par el que se reforman y adinonan 12 adiculos de la Consbfiinon Poiiirca de ios 
Estadas Unidos Mexrcanos. Diario Ofictal, 25 de octubre de 1993. 

179 Idem. 
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La reforma politica del Distrito Federal de 1993 se establece principalmente 

con las reformas a1 ~ I T ~ C U ~ O  122 constitucional, publicadas en el Diario Oficial 

el 25 de octubre de 1993. Esta ley contiene cainbios importantes en 

comparacion a colno se venia ejerciendo el gobierno en la capital desde 1928. 

Es precis0 sefialar que para la mejor exposicion y comprensi6n del contenido 

de esta refornia, es necesario complementarIa con algunas de las 

disposiciones del Estatuto de Gobierno que fue publicado posterionnente en 

el Diario Oficial el 26 de julio de 1991. 

A continuaci6n nos abocaremos a resaItar 10s cambios m h  significativos de 

la reforma constitucional de 1993. 

Disposiciones Generales 

Se establece en el articulo 41 Constitucionai, que: "La Ciudad de MGxico es el 

Distrito Federal, sede de 10s Poderes de la Uni6n y Capital de 10s Estados 

L'nidos .Mexicanos. Se compondra del territorio que actuai~nente tiene y en el 

caso de que 10s Poderes Federales se trasladen a otro lugar, se erigira en el 



Estado del Valle de Mexico con 10s litnites y extension que le asigne el 

Congreso General." l y n  

Con este articulo se restaul-a la existencia legal de la Ciudad de Mexico, que 

desde el punto de vista juridic0 habia dejado de existir hace decadas. 

Asimismo, el articulo 122 seKala que: "El gobierno del Distrito Federal esta a 

cargo de 10s Poderes de la Union, 10s cuales lo ejerceran por si y a travks de 

10s organos de gobierno del Distrito Federal ..." Dichos organos son el Jefe de 

Gobiemo del Distrito Federal, la Asamblea de Representantes y el Tribunal 

Superior de Justicia. 181 

Asimismo se establece que corresponde a1 Congreso de la Union legisla- en 

materia de endeudarniento phblico para el financiamiento del presupuesto de 

egresos del Distrito Federal, a propuesta que le envie el presidente de la 

Repliblica (art. 73, fracc. VIII). 

Asamblea de Representantes 

Se le otorgan facultades legislativas a la Asamblea de Representantes en 

materias locales expresamente seiialadas por la Constitution, las cuales son: 

"Administl-aci6n Piiblica Local, su regimen interno y de procediinientos 

180 Decreto   or el oue se reforman u., 25 de octubre de 1993 
181 Idem. 



adrninisti%ti!:os; de PI-esupuesto, contabilidad y gasto pliblico; reguiacion de 

su contaduria mayor; bienes del donlinio publico y privado del Distrito 

Federal; servicios pliblicos y su concesion, asi coino de la explotacion, uso y 

aprovechamiento de bienes del dominio del Distrito Federal; justicia civica 

sobre faltas de policia y buen gobierno; participation ciudadana: 01-sanismo 

protector de 10s derechos liumanos; civil; penal; defensoria de oficio; 

notariado; proteccion civil; prevention y readaptacion social; planeacion del 

desarrollo; desarrolio urbano y uso del suelo; establecimiento de reservas 

territoriales; prese1vaci6n del medio ambiente y proteccion ecologica; 

proteccion de animales; construcciones y edificaciones; vias pliblicas, 

tiansporte urbano y transito; estacionamientos; servicio phblico de limpia; 

fo~nento economico y protecci6n a1 empleo; establecimientos n~ercantiles; 

espectkulos pliblicos; desarrollo agropecuario; vivienda; salud y asistencia 

social; turisrno y servicios de alojamiento; previsi6n social; foniento cultural, 

civico y deportivo; mercados, rastros y abasto; cementerios, y funcion social 

educativa en 10s ter~ninos de la fraccion VIII del articulo 3' de esta 
IS2 Constitution; ..." (inciso g, fl-acc. IV, art. 122). 

Destacaii poi su importailcia, la facultad de legislar en materia civil y penal, 

que fueron incorporadas a fiitima hora por la Ca~nara de Diputados. Asiinismo 

en 10s ai~iculos transitorios. se precisa que el Congreso de la Union consei~ara 

la facultad de Ieyisiar en el ambito local en ias materias civil y penal. en tanto 

se espidan 10s ordena~nientos de carkter federal col~e~pondieIIt2~, a cuya 



entrada en vigor, corresponderi a la Asamblea de Representantes lezislar sobre 

el particular (art. decimo primer0 transitorio). 

Es necesario aclarar que segtin el articulo 73, fraccion VI, el Congreso tiene la 

facultad para legislar en el Distrito Federal, salvo en las materias 

expresamente conferidas a la Asamblea dc Rcpresentantes. Es decir, el 

Distrito Federal, tendri dos organos legislativos para su territorio, uno sera el 

Congreso de la Union y otro la Asamblea de Representantes. 

Entt-e las nuevas facultades otorgadas a la Asamblea, se encuentran las de 

ratificar iinportantes nombramientos para la vida politica de la ciudad, colno 

son la del Jefe de Gobierno del Distrito Federal y de 10s Delegados Politicos. 

Asimismo se reitera la facultad de aprobar 10s nornbra~iiie~ltos de 10s 

magistrados del Tribunal Superior de Justicia. 

Ademis, la Asamblea de Representantes formulara su proyecto de presupuesto 

y lo enviara oportunamente a1 Jefe del Distrito Federal para que este ordene su 

incorporation a1 Proyecto de Presupuesto de Egresos del D. F., (XI-$. 122, fracc. 

IV, inciso b). 

Asimisrno, se establecio la llamada clhsula de gobernabilidad, la cual dice: 

"A1 pat~ido polltico que obtensa por si mis111o el mayor numero de constancias 

de mayoria y por lo menos el trei~ita por cie~ito de la votacion en el Distrito 

Federal, ie sera otorgada la constancia de asignacion por el numero suficie~ite 

de representantes para alcanzar la mayoria absoluta de la Asamblea." ( a~ t .  172, 

fi-acc. 111, inciso b). 



L'n cambio significativo es que se suprime la facultad que tenia la Asamblea de 

erigirse en Colegio Electoral, para la calificacion de las elecciones de sus 

mielnbros. Pasando esta situation a resolverse segcn lo dispuesto por 10s 

al-ticulos 41 y 60 de la Constitucion (alt. 122, fracc. 111, inciso b, pil-saio 

primero). i s3 

Eleccibn Indirecta del Jefe de1 Distrito Federal 

La election-designacion o election indirecta del Jefe del Distrito Federal que 

establece el articulo 122, fraccion VI, inciso a), y que dice: "El Jefe del 

Distrito Federal seri  nombrado por el Presidente de la Replibiica de entre 

cualquiera de 10s Representantes a la Asamblea, Diputados Federales o 

Senadores electos en el Distrito Federal, que pertenezcan al partido poiitico 

que por si mismo obtenga el mayor nlimero de asientos en la Asalnblea de 

Representantes. El no~iibralniento sera sometido a la ratification de dicho 

organo, que contari con un plazo de cinco dias, para en su caso ratificarlo. Si 

el no~nbramiento no fuese I-atiticado, el Presidente presentara a ia Asamblea, 

un segundo nombramieliio para su ratificaci61i deniro de un plaza de cinco 

dias. Si no hubiese ratificacion del segundo nombramiento, el Senado hari 

directamenre el nombl-allliento del Jefe del Distrito Federal." IS" 

183 idem. 
IM Decreto nor el aue se reiorman u, 25 de ociubre de 1993 



El acotacniento a1 poder Presidecicial no es solo en lo qite se refiere al 

nombracniento del Jefe del Distrito Federal, sino tatnbien en cuanto a su 

recilocion, puesto que de acuerdo con el Decreto solo podra ser retnovido de su 

cargo por el Senado, o en sus recesos pol. la Cornision Permanente, por causas 

graves que afecten las relaciones con ios Poderes de !a Union o el orden 

public0 en el Distrito Federal (articulo 123. frac. VI, inc. i). 

En el Decreto de reforma se establecen claramente ias facultades y atribuciones 

que tendri el nuevo Jefe del Distrito Federal, asi como [as responsabilidades y 

obligaciones que normaran su encargo, entre las que se encuentran Las 

siguientes. 

El articulo 122 fraccion VI, inciso f), establece la no reeleccion al cargo de Jefe 

del Distrito Federa, con cualquier caracter. Asiniismo se precisa que podra 

durar en su encargo hasta seis aiios (inciso b). 

El Jefe del Distrito Federal sera responsable ante el Congreso de la Union por 

violaciones alas leyes dei Distrito Federal, asi cocno por el manejo indebido de 

fondos y recursos publicos (inciso h). 

Ahora bien, entre \as facultades qice se le otorgan destacan la fan-tnulacion de 

las iniciativas de ley de itigresos y decreto de presupuesto de egresos del 

Distrito Federal (art. 17-2, fracc. V ). Is '  



Se establece que el .iefe del Distrito Federal ejecutara [as leyes o decretos qur 

espida la Asalnblea de Representantes; expedira 10s reglamentos gubernativos 

que con-esponden ai Distrito Fedel-al; ejecutara las leyes o decretos que expida 

el Congreso de la Lnion respecto al Distrito Federal (articulo 121, fracc. \'I. 

inciso y). 

La primera eieccion indirecta del Jefe del Distl-ito Federal se verificaria en el 

111es de dicie~nbre de 1997 y el period0 constitutional I-espectivo co~lcluiria el 3 

de dicie~nbre del af~o 1000 (art. quinto transitorio). 

C o ~ n o  se observa, por esra linica ocasi6n el Jefe del Distrito Federal duraria 

en su encargo 3 afios. Posteriormente a partir del afio 2000 el tielnpo del 

encargo seria de 6 afios (inciso b, fracc. VI, art. 122). 

Procurador General de Justicia y Jefe de  la Policia 

El ministerio piiblico en el Distsito Federal estara a cargo de iln Procurador 

General de Justicia. Su nombramiento o remocion sstara a cargo del Jefe del 

Distrito Fede~al, con prer'ia aprobaci6n del Presidente de la Replibiica (art. 122. 

fracc. 11. inciso b). Con esra disposition se consolida un reclanlo insistente de 

10s pallidos de oposicion, en el sentido de que corresponde a1 gobernante 

capitalino hacer dicho no111bra111iento de eminente caracter local. 



El inando de la fuerza publica en el Distrito Federal y la designation del 

servidor publico que la tenga a su cargo, serin facultad del Presidente de la 

Repirblica. El Presidente pod& delegar en el Jefe del Distriio Federal las 

funciones de direccion en materia de seguridad publica (inciso c). 

Estatuto de Gobierno 

La fraccion I del articulo 122 constitutional, detennino que corresponde al 

Congreso de la Union expedir el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 

Ante este mandato, se establecio que seria una coinision de legisladores de la 

Asaniblea de Representantes y de la Cimara de Diputados, quienes se 

encargarian de estructurar la Iniciativa de Ley de Estatuto de Gobierno. 

Finalmente, el Estatuto fue aprobado por el Congreso de la Union y 

posterior~nente publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 26 de julio 

de 1994. 

En & I  se establecen la distribucion de atribuciones de 10s Poderes de la Union 

en ~naterias del Distrito Federal; las bases para la organizacion ! faci~ltades de 

10s organos de gobierno del D.F.; 10s derechos y obligaciones de carkter 

publico de 10s habitantes del D.F.; [as bases para la organizacion de la 

Administracion Publica y la distribucion de atribuciones entre sus organos 

centrales y desconcentrados. asi colno la creacion de entidades paraestatales. 



Consejos de Ciudadanos 

La Constitution seiiala que corresponde a1 Estatuto de Gobierno del Distrito 

Fedei-al establecer: "Las bases para la iiltegracicin, por medio de eleccibn 

directa en cada dernarcacion territorial, de un consejo de ciudadanos para su 

intervention en la gestion, supervision. evaluacion y en su caso, consulta o 

aprobacion, de aquellos progranias de la administration pfiblica del Distrito 

Federal que para ias demarcaciones deternlinen las leyes correspondientes. La 

ley estableceri la participation de 10s paitidos politicos con registro nacional en 

el proceso de integration de losconsejos ciudadanos." Is6 

Posteriormente con la expedicion del Estatuto de Gobierno, se defini6 las 

formas de organization y estructuracion, asi como su delirnitaci6n y alcance de 

funciones de 10s Consejos de Ciudadanos. 

Segun el Estatuto, cuando menos I5 consejeros habra por cada Delegacijn 

politics; es decir, por 10s prinleros 100 mil habitantes de la Delegacion habri 

I5 consejeros; y por cada 50 mil habitantes que excedan de la cantidad 
IS7 anterior, habra un consejero mas. 

i85 Decieto oar el oue se reiorman. . U, 25 de octubrr d e  3993 
is, Estatuto de Gobierno dei Distilto Federal. Diario Oficlal de la Federaclon. 26 d e  julla de 1Y9L. 

articulo 122. fracc~ones I. l l  y Ill 



Delegaciones Politicas 

En abril de 1993, el Jefe del Departamento del Distrito Federal Manuel 

Camaclio Solis, dijo ante la Asamblea de Representantes: "...que 10s Delegados 

aunlenteli su autonornia, que haya una mayor descentralizacion de funciones y 

que la Asatnblea de Representantes del Distrito Federal pal-ticipe en su 

I-atificacion." IS' 

De lo cual se elitiende que los delegados seguiran siendo nombrados por el Jefe 

del Distrito Federal, solo con la novedad de que ahora seran sometidos a la 

ratificacion de la Asamblea de Representantes. 

Aunque no es todo lo que pedian la mayoria de 10s partidos politicos de 

oposicion (insisten en la eleccion directa de todas las autoridades), si es un paso 

importante en la organizacion poiitica de la ciudad, ya que se involucra en su 

designacion a la Asarnblea de Representantes que servira de contrapeso en la 

decision. 

Las bases de su organizacion, caracteristicas y funciones de las Delegaciones, 

se establecen en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 

Posteriormente se asie~ita en el Estatuto de Gobierno que "...la adlninistracion 

publica del Distrito Federal contara con organos administrativos 

desconcentrados ell cada demarcation territorial, con autonomia fulicional en 

188 Diario de los Debates de la Asamblea de Reoresentantes del Distnto Federal. 16 de abril de 1993 .. 
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acciones de gobierno, a 10s que genericamente se les denomina~a Delesacion 

del Distrito Federal." IS' 

De la misii-ia manera establece: "Los Delegados seran nonlbrados y 

pro~-iiovidos por el Jefe del Distrito Federal, quien someteri 10s 

~lombrarnientos a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, la que 

en su caso 10s ratificasi por el voto de la mayoria de sus lniembros presentes 
190 en la sesion respectiva." 

Asilnisnlo se especifican 10s requisites que debera cubrir el aspirante a 

Delegado, que son: "1. Ser ciudadano del D.F., en pleno goce de s i ~ s  derechos 

chiles y politicos; 11. Tener por 10 rnenos treinta afios cumplidos a1 dia del 

nombramiento; 111. Ser originario del D.F., o vecino de 61 con residencia 

efectiva no lnenor de dos afios a1 dia del nombramiento; y IV. Xo haber sido 

condenado en sentencia ejecutoria par delito intentional cualquiera que haya 

sido la pena." "I 

Dicho ordenalniento juridic0 especifica: "El nfimero de Dele~aciones y sus 

liinites respectivos, se establecerin en la ley orginica de la administraci6n 

lpublica del Distrito Federal". Para ta1 efecto, se dispuso que "...se constituiria 

un comite de trabajo integrado por servidores pfiblicos de la administracibn 

pliblica del D.F., y por L I I I ~  cornision de representantes de la .ARDF...", que 

li5 Estatuto 62 Goblerno de1 Dlstrlto Federal. op. cit . 25 de juilo de 1994, articulo 104 
'31 /bid, anrculo 106 
191 

inid.. 2rt~cuIo !OS 



realizaran 10s estudios necesarios para modificar o reordenar la division 

territorial del Distrito Federal. 19' 

Comisiones Metropolitanas 

Una de las innovaciones de esta reforma, es la propuesta de creacion de 

Co~nisiones Metropolitanas para la soiucion de 10s problemas de Ias zonas 

conurbadas del Distrito Federal, principalmente con el estado de Mexico. 

Los probleinas en la prestacion de servicios piiblicos se tienen que uer desde 

una optica metropolitana, ya no es posible aislarlos o separarlos del estado de 

M6xico. 

Es por eso que la propuesta de conformar colnisiones metropolitanas "para la 

eficaz coordinacion de las distintas jurisdicciones locales y lnunicipales entre 

si, y de estas con la Federation y el Distrito Federal en la planeacion y 

ejecucion de acciones en las zonas conurbadas limitrofes con el Distrito 

Federal ... en materias de asentamientos humanos; proteccion a1 ambiente, 

preservacion y restauracion del equilibrio ecologico; transposte, aagua potable y 

drenaje; recoleccion, tratainiento y disposition de desechos solidos y seguridad 

publica ", es bien recibida por todas las pastes, ya que se reconoce una realidad 

'*' Ibld, articulos 108 y 109 



insoslayable: !a transhrmacion de la ciudad de Mexico en una glan 
19; megalopolis. 

Las Comisiones seran constituidas por acuerdo ~iiutuo de sus respectivos 

gobiernos con arreglo a sus leyes. A1 lnorneilto de su creacion se determinari 

\as funciones, estructura y apo~tacion cornfin de recursos financieros, 

materiales y humanos necesarios para su operation. 

Tribunal Superior de Justicia 

La fsaccion VII del articulo 122 Constitutional, seiiala: "La funcion judicial 

se ejercera por el Tribunal Superior de Justicia, el cual se integrara por el 

n~ i~nero  de magistrados que seiiala la ley orginica correspondiente, asi c o ~ n o  

10s jueces de primera instancia y demis organos clue la propia ley seiiale ...""' 

Dentro de 10s cambios irnportantes que contiene esta reforma, se encuentra la 

facultad otorgada al Jefe del Distrito Federal de nolilbrar a 10s lnagistrados del 

Tribunal Superior de Justicia, (pkrafo sesundo, fracc. VII, art. 122). Esta 

facultad antes la ejercia el presidente de la Republica. 

Asimismo, los nombrallientos de 10s magistrados seguirin siendo solnetidos a 

!a aprobacion de la Asalliblea de Replresentantes y protestarin ante eila a1 tolnar 



posesion del cargo. Duraran en su funcion seis afios y podran ser ratificados, 

(esto ultimo tambien se sefialaba en la anterior legislacion). 

Otro aspect0 iinportante que se incorpora a la Constitucion, es que ahora "El 

Tribunal Superior de Justicia elaborara su propio presupuesto para su 

inclusion en el proyecto de presupuesto de egresos que el Jefe del Distrito 

Federal envie a la Asalnblea de Representantes" (parrafo cuarto, fi-acc. VII, 

alt. 122).19' 

191 Idem. 



R E F L E X I ~ N  CR~TICA DE LA REFORMA DE 1993 

La reforma politica efecr~~ada ell 1987 no dejo sarisfechos a la mayoria de 10s 

partidos politicos de oposicion, cluienes en general proponian la creacion dei 

estado 32 en el ten-itorio del Distrito Federal. Dada la inconformidad que dejo 

esa reforma, la presion de 10s partidos fue en auinento para que se 

democratizaran las instancias de gobierno de la ciudad de Mexico. 

Ante estas circuilstancias. el entonces Jefe del Departamento del Distriro 

Federal Manuel Camacho Solis, propone en abril de 1993 una reforma 

pactada y alcanzar un verdadero acuerdo de transition a ejecuta-se por etapas. 

Una reforma que concilie democracia con estabilidad, eficiencia 

ad~ninistrativa con responsabilidad, todo ello con la convivencia de 10s 

poderes federales en la capital dei pais. 196 

Las conclusiones alcanzadas en la Mesa de Concertacion, di- ~ r o n  conlo 

resultado el Anteproyecto de Reformas y Adiciones a la Constitution, el cual 

rue aprobado y consensado por casi todos 10s partidos politicos que 

participaron en la Mesa (PRI, P.4N, PRD, PFCRN y PARV), a exception del 

PPS. Que f ~ ~ e  la base de la I-eforma constitutional de 1993. 

La reforma del Disrrito Federal de 1993 contiene aspectos importantes como 

la creacion de nuevas instituciones politicas y el estableciiniento de 

''' Dlarlc de 10s Deba:es de ia Asarnblea de Reoresentantes . op. ni ,  16 de abnl de 1993 



mecanislnos innovados de organizacion. Se propone colno objetivo central. 

lograr un gobierno local para el Distrito Federal en el lnarco del pacto federal. 

La base principal del gobierno del Distrito Federal es que se encuentra a cargo 

de los Poderes de la Unibn, quienes lo ejerceran tanto por si colno a traves de 

10s 6rganos de gobierno del Distrito Federal, representativos y democriticos. 

10s cuales son: la Asamblea de Representantes, el Jefe del Distrito Federal ? 

el Tribunal Superior de Justicia. Con esto queda claro que en el Distrito 

Federal seguira existiendo un regimen politico de excepcion que ha 

prevalecido desde el siglo pasado. Pero con la salvedad de que ahora 

participaran en su gobierno, aparte de 10s Poderes de la Union. 10s organos 

locales de gobierno representativos de la ciudad de Mexico. 

Una caracteristica importante que plantea esta reforrna, es que en el Distrito 

Federal, capital de la Repiiblica, se ~nantiene el asiento de 10s Poderes 

Fedel-ales y no se considera a b t e  colno un estado n i b  de la federacion. 

La fraction VI del articulo 73 constitucional, seiiala para el Congreso de In 

Union la facultad de expedir el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. La 

naturaleza de este Estatuto se funda~nenta en la nueva estructura del Distrito 

Federal. En virtud de ella, su regulaci6n ya no es viable en una Ley Organicn. 

y coin0 tarnpoco se constituye corno un estado mas de la Republica. existe 13 

imposibilidad de que se le otorgue una Constitution local. 

La nueva organizacion politica de la capital de la Republic3 sr  situ6 ? 

desarrollo en el Titulo Quinto constitucional, que con la reform2 introducida 



se ilaniari en lo sucesivo "De 10s Estados de la Federacion y del Distrito 

Federal". 

La modificaci6n al Titulo Quinto. en su correcta ubicacion, implica equiparar 

a1 Distrito Federal con las entidades federativas, lo que esta en consonancia 

con el articulo 43 constitutional, en donde a ambos 10s seiiala como las partes 

integrantes de la Federacion. 

El texto del articulo 122, que conservaba su redaccion desde 1917, pas6 a 

ocupar desde octubre de 1993 el primer p i a f o  del articulo 119; y el 122 

principalmente, viene a fundamentar las disposiciones relativas al gobierno 

del Distrito Federal y sus 6rganos de gobiemo. 

Entre las mis importantes reformas que se efectuaron, se encuentcan Las 

siguientes: 

. Otorgamiento de facultades legislativas a la Asamblea de Represcntantes 

Un nuevo sistema de no~nbralniento del Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal, catalogado como eieccion indirecra. 

Creacion y election directa de 10s Consejos Ciudadanos delegacionales, 

nueva tigura de la adlninistraci6n en el Distrito Federal. 



Creacion de Co~nisiones Metropolitanas, investidas de facultades para 

tratar de solucionar 10s diversos problemas que se conternplan en las zonas 

conurbadas del Distrito Federal. 

. Proyeccion de la redaction de un Estatuto de Gobierno para el Distrito 

Federal. 

Supresion formal del DDF 

Instl-umnentacion de una reforma politica pactada, progralnada por etapas, 

en  la que subsiste una mayor participation politica del ciudadano. 

Es importante subrayar el caracter de reforma pactada con que se gesto la 

reforma de 1993, entre los partidos politicos m h  importantes de la capital y el 

gobierno de la ciudad de Mexico. 

Asamblea de Representantes 

La Asaniblea de Represetitantes del Distrito Federal pasa de ser un organo de 

reglamentacion, promocion y gestoria, a ser una Asaniblea Legislativa en 

itnportantes lnaterias locales que le sefiala expresarnente la Constitution. 

Una de las facultades mas itnportantes que se le otorgaron es la de examinar, 

discutir y apt-obar el Presupitesto de Egresos, la Ley de 1ng1-esos y la Cuenta 



Pubiica del Distrito Federal (incisos b y c, frac. IV, art. 122). Con esto se 

pretende alcanzar un control m h  estricto dei gasto gubernamental, por pane de 

10s partidos politicos que estan representados en la Asamblea. 

Ademas, el hecho que a partir de la Asamblea de Representantes se crea el 

imecanismo para la eleccion indirecta del Jefe de gobierno capitalino, ia sitfian 

colno el eje politico de la retbrtna del Distrito Federal de 1993. 

Con la reforrna de 1993, se le suprimen a la Asamblea dos facultades 

importantes que la caracterizaron durante su primera etapa de gesrion: a) se le 

supriine la facultad reglamentaria, transfiriindosela al Jefe dei Distrito 

Federal [art. 122, frac. VI, inciso g] ; b) se le suprime la facultad de 

promotion y gestoria entre la ciudadania capitalina, que anteriormente se 

establecia en el articulo 73, fraccion VI, base 3a., incisos F y G. 

Por prinlera vez en la historia del Distrito Federal, esta ciudad contara con un 

orrano - legislativo propio que le de sus leyes y apruehe sus presupuestos y 

plugramas, en concurrencia de cie~tas facultades con el Congreso de la Union. 

Recol-demos que anteriormente quien se encargaba de legislar para eel Distrito 

Fedzral era exciusi\:a~l~ente el Congreso de la Union. 



Jefe del Distrito Federal 

El co~nplicado rnecanisnlo de eleccion indirecta del Jefe del D.F., lnarca ilna 

innovacion en la forma de gobierno traditional de la ciudad de Mexico. Su 

f6rmula contiene rasgos de parlarnentarismo mezclados con presidencialisrno 

que la hacen distinta y unica. El hecho que el Jefe del Distrito Federal, salga 

de un recinto legislativo del partido ganador en la Asa~nblea de 

Kcpresentantes, !e da su tinte parl~mentarista; y que el Presidente sea 

finalniente el que proponga al Jefe del Distrito Federal, marca el rasgo 

presidencialista a la designaci6n. 

Asimismo, con ksta f6rmula se le esti restando una facultad a1 presidente de 

la Republica, que consistia en elegir iibremente a1 ciudadano que gobernaria 

el Dish-ito Federal. Anteriormente, la designaci6n podia recaer en cualquier 

persona sin ningun requisito previo y sin estar, frecuentemente, involucrada 

con 10s problemas de la ciudad. Ahora con este mecanisnio se exigira al 

posible designatario cienos requisitos, que van desde su postulaci6n y 

registro a uno de 10s escafios legislativos de eleccion popular. con lo cual 

tendra que reunir 10s requisitos que marca la ley, colno ser orit~ndo del 

Distrito Federal o vecino de el con el tie~npo de residencia minimo de seis 

meses anteriores a la fecha de la election (an. 55 constitucional). PelTenecer 

al partido ganador que por si mismo, es decir por mayoria relativa, haya 

obtenido el mayor nu~nero de asientos en la Asarnblea de Representantes; 

pudiendo ser un asambleistas, diputado o senador electo por el Distrito 



Federal; y ademas, tendra que ser ratificado por la propia Asarnblea de 

Representantes. 

Este sistema indirecto, abre la posibilidad de que un paitido de oposicion llegue 

a la Jefatura del Distrito Federal, una vez cambiado las reglas de acceso a1 

poder. 

Supresion del Departamento del Distrito Federal 

En el Distrito Federal desde su creation en 1824, ha prevalecido un rigimen 

politico de excepcion, es decir, no es un estado autonomo y sobera110 como 

cualquier otro de la Repliblica, pero si forma palte de la federacion y en su 

territorio se realizan las funciones ejecutiva, legislativa y judicial de gobierno 

como en cualquier otro estado. 

Su gobierno estaba "a cargo del Presidente de la RepGblica quien lo ejercera 

por conduct0 del organo u organos que determine la ley respectiva" (frac. VI, 

base la, art. 73 constitutional, antes de I2 reforma). Dicho organ0 es el 

Depaltamento del Distrito Federal, y la ley respectiva es la Ley Organica del 

DDF. 

De tener un gobierno dependiente del Ejecutivo Federal a cargo de un 

Departamento centralizado 1 burocratizado de la administration pliblica 

federal, se pasa con la reibr~na de 1993, a un gobierno local con organos de 



gobierno locales en donde tienen palticipacion importanle la ciudadania 

capitalina y 10s partidos politicos. De esta forma queda s~lprilnido el 

Departamento del Distrito Federal que file creado en 1928. 

e Consejos de  Ciudadanos 

Este punto es uno de 10s grandes cambios que contiene la reforma de 1993, ya 

que cumple con una afieja exigencia de la mayoria de los paltidos politicos 

como el PPS, el PARM, el PFCRN y el PRD, que plantearon oportunamente 

en sus propuestas iniciales de reforrna politica expuestas ante el pleno de la 

Asa~nblea de Representantes, la cual fue una mayor participacion ciudadana 

en el gobierno de la ciudad. 19' 

La creacion de esta institucion son una de las razones que permiten asegurar 

que con esta reforma se ha avanzado en el camino de la democratizaci6n del 

Distrito Federal, porque foinentari una mayor panicipacion de 10s partidos 

politicos y de la poblacion en general en el gobierno de la ciudad de Mexico. 

Asimisrno la eleccion por medio del voto direct0 de la poblacion para la 

integracion de 10s Consejos, es una medida democratizadora. 

La naturaleza de estos Consejos, sera la de un organo de representation cuya 
. . --.- ".-",,...*:.,:,,A ' . .. . . 

ps"'L,ra, ,LLl "luau sera inter& de su circuns".,..",-m -..r -.-.. +"...+.... y 

197 Diailo de ios Debates de la Asamblea de Reoresentantes del Distnto Federal. primer period0 
ordlnarlo de sesiones. 1992.1993, torno 1 1 ,  13 de enero de 1993, pp. 465 .  
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de sus vecinos. No tendran tacultades iegislativas por lo que su funcion sera 

material y fhl-nialmente adrninistrati\la. 

El punto neuroiogico en este tipo de organizaciones en las que se involucra a 

10s veciilos de una comunidad, es el poco inter& de la sociedad por participar. 

ya sea por considerarlo inefectivo o por falta de motivation. Sin lugar a 

dudas, el significado de la participation comunitaria es importante, si no 

existiera manipulation en su organizacion y manejo. Hasta la fecha. la 

organizacion politica vecinal ha sido tan solo de membrete y escaparate para 

pequefios grupos, sin ser tomada en serio por el gobierno capitalino. 

Los Consejos de Ciudadanos junto con la Asamblea de Representantes, 

fueron pensados, entre otras cosas, para funcionar como mecanismos de 

contrapcsos de poder a 10s Delegados Politicos y al Jefe del Distrito Federal 

respectivamente, que redundara en equilibrar, transparentar y eficientar las 

acciones de gobierno. 

Limitaciones a las facultades del presidente 

Con esta reforma politica, son varias las facultades que se suprimen a1 

presidente de la Republics para otorgarselas a 10s 6rganos de gobierno locales 

del Distrito Federal. A continuation solo mencionark las mis sisnificativas. 



I .  Ya no podra nombrar y remover libremente al Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal, coino lo hacia anterior~nente (art. 76, frac. IX y art. 122, frac. VI, 

incisos a) ,  i). 

2.  El gobierno del D.F., esta a cargo de 10s Poderes de la Union --ya no del 

presidente de la Republics- 10s cuales lo ejercerrin por si y a traves de 10s 

6rganos de gobierno del Distrito Federal (art. 122). 

3.  Se le suprime la facultad de nombrar al Procurador General de Justicia del 

Distrito Federal, facultad que pasa ahora al Jefe del Distrito Federal, con la 

aprobacion previa del presidente de la Repliblica (articulo 122, frac. 11, 

inciso b). 

4. Se le suprime la facultad de formular las iniciativas de Ley de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, facultad que pasa al Jefe del 

Distrito Federal (art. 122, frac. V). 

5 .  Se le supriine la facultad de nombrar a 10s magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia, facultad que pasa al Jefe del Distrito Federal con la 

aprobacion de la Asamblea de Representantes (ait. 122, fi-ac. Vll, parrafo 

segundo). 

Vale la pena sopesar que uno de los problemas que mas hai? lacerado el 

camino hacia !a democratizaci6il de! pais, e inc!uso que han originado el 

autoritarismo del rigimen politico mexicano, es precisamenre el excesivo 

poder presidential para intervenir en casi todos 10s aspectos de la vida 



politica nacional. Una hrma de contral~esta; este presidencialislno excesivo 

es acotando sus facultades, cuando lnenos constitucionaies, que posee el 

presidente de la Republics. Sin duda, este es uno de 10s aspectos de mayoi- 

avance deniocratico de la reforma de 1993. 

e De los tiempos para su entrada en vigor 

El gobierno capitalino junto con el PRI y el PARM, coincidieron en que lo 

lnejor para la ciudad era una reforma por etapas, que consolidara 10s cambios 

propuestos y no pusiera en riesgo la gobernabilidad y el equilibrio politico de 

la ciudad. 198 

Con esta reforma escalonada, se busc6 el equilibrio constitucionai de 

facultades entre la soberania plena de 10s Poderes de la Union y 10s organos 

de gobierno locales, en armonia con 10s derechos democriticos de 10s 

habitantes de la ciudad de Mexico. Se consider0 que la reforma politica 

deberia conciliar la democracia, estabilidad y eticiencia adl-uinistrativa con la 

consolidation de 10s cambios propuestos para gobernar una ciudad 

densalnente poblada coino lade Mexico. 

'*' Poslciones lniciaies de 10s Paitidos Poiltrcos, Cuadernos de la Reforma Politlca de la Ctudad de 
W. Mex~co. D.D.F . 1992 p p  57-56 



Los tiempos fijados para su puesta en vigor estin contemplados en 10s I l 

al-ticulos transitorios que contiene el Decreto de reforma, en donde se establece 

una clara transition por etapas. 

La primera etapa se cumplio con la redaccion del Estatuto de Gobiemo del 

Distrito Federa!, publicado en julio de 1994; !a segunda se aplic6 cuando 

entro en funciones la tercera ARDF en noviembre de 1994, con facultades 

legislativas; la tercera se concreto en noviembre de 1995 con la eleccion de 

10s recikn creados consejos de ciudadanos delegacionales; la cuarta etapa que 

seria la eleccion indirecta del Jefe del Distrito Federal en 1997 nunca se 

aplico, debido a que se efectu6 una nueva reforma politica en 1996. 

Con base a las instituciones creadas con sentido democratizador, se puede 

afirmar que la reforma politica de 1993 lnarca un significative avance en la 

democratizacion de la ciudad de Mkxico, en comparacion de como se venia 

ejerciendo el gobierno a partir de 1928. 



CAPITULO 1V 

MESA DEL DEPARTAMENTO DEL DlSTRlTO FEDERAL 

El 19 de diciembre de 1993 se publica en 10s diarios de circuiacion nacional. 

la convocatoria de la Mesa para la Reforma Politica del Distrito Federal, 

eti~itida por el Depa~tatnento del Distrito Federal. 

La convocatoria establece ocho considerandos en donde da a conocer que el 

presidente de la Republica Ernesto Zedillo, hizo phblica su plena coincidencia 

con las corrientes de opinion que propugnan por nuevos avances en la 

reforma del Distrito Federal. Asilnismo se refiere a la reunion que sostuvo el 

Presidelire con 10s iniembros de la ARDF, en donde el Dr. Zedillo se 

pronuncii, pol-que la reibrnla sea profunda y definitiva. 199 

La convocatoria de! DDF, invita a las Camaras de Diputados )I de Senadores 

del Cotigreso de la Union, a la Asamblea de Representantes y a 10s partidos 

politicos, para que fortnen parte de la Mesa de Discusion Politica de! Distrito 

Fedel-al. 

Se stablecen ocho bases para su organization. En la primera sefizla que la 

S,lesa de Discusi6n Politica estari integrada por tres senadores de la 

Republica, cuatro diputados federales, cinco miembros de la .4samblea de 

Represetitantes, uil dirigente de cada uno de 10s cinco parridos politicos 

:'' Corn1da-reun16n del oresidente de la Reoiibllu con 10s inteqranies de la ARDF. eieciuada en e; 
Muse@ de la Ciudad d e  Mexlco el 7 3 de diciernbre de 1994~ 
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~representados en la Asalnblea de Representantes (PRI, PAN PRD, PT, 

PVEM) y por cinco servidores publicos del DDF. 

La segunda base seiiala, que la instalacion de la Mesa se llevara cab0 el 

viernes 23 de diciembre, en el Salon Independencia de la sede ofcial del 

Departamento del Distrito Federal. 

La tercera i~forma que se f o r ~ n a i  an Comite Tecnico con seis personas de 10s 

mis~nos integrantes de la Mesa, que se encargara de elaborar un prooyecto de 

reglamento para el desarroilo de las reuniones subsecuentes, una propuesta de 

agenda que incluya 10s telnas sugeridos por 10s participantes y un calendario 

de actividades. 

La sexta estahlece que el reglamento tijara las normas y 10s foros para que 

organizaciones sociales, instituciones academicas, empresas y ciudadanos que 

con legitimo inter&, puedan participar mediante ponencias escritas o 

comparecencias directas. 

La septinia seiiala que el Comite Tecnico sera el ~nedio de enlace direct0 con 

el Departamento del Distrito Federal, para proporcionar a la Mesa 10s 

insu~nos ~nateriales que requiera, asi como information tec~iica y, en su caso, 

estudios especializados en diversos temas. El Co~iiite se encargnri tambien de 

hacer la relatoria de cada una de las sesiones, infor~nar sobre st1 desarroilo a 

10s tnedios de difusion, elahorar en su opo~tunidad la memoria dc 10s trabajos 



y proniover su publication, asi cotno presentar las conclusiones a la 

consideration de la Mesa. 'Oa 

La Agenda de trabajo se organizo en ocho Comisiones de estudio y consulta 

en 10s siguientes temas: 1) Naturaleza Juridica y Politica del Distrito Federal; 

2) 0rgaiios de Gobierno; 3) Eleccion del Titular del 0rgano Central de 

Gobierno; 4) Formas de Gobierno en las Delegaciones Politicas; 3) For~nas de 

Participation Ciudadana; 6) Reforma a1 Sistet~ia Judicial y de Seguridad 

Piiblica; 7) Asuntos Electorales; 8) Asuntos Metropolitanos. 

El Reglamento seiiala con precision que el objetivo central de la Mesa para la 

reforma es el de constituirse en un foro deliberative abierto a las fuerzas 

politicas y sociales representativas de1 Distrito Federal, teniendo cotno 

proposito analizar y discutir la situacion politica general de la entidad, as< 

como tomar en cuenta la organization y el funcionamiento de sus 

instituciones. 

El 24 de enero de 1995 se llevo a cabo el acto de it1stalaci6n de las ocho 

Comisiones de trabajo para la reforma politica del Distrito Federal. En esra 

fecha se inici6 la consulta popular en sesiones pcblicas de las Comisiones. Se 

acordo llevarlas a cabo en el Museo de la Ciudad de Mexico, delegaciones 

politicas y en las organizaciones, instituciones academicas y sociales que 

invitaran a las Comisiones a sus respectivas sedes. 

aoo Convocatoila de la Mesa aaia la r e h r m a  oolitica dei Distrito Federal,  editado por el D D F . .  19 de 
dlciernbre de 1994. 
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Resalta la participacion destacada de las organizaciones sociales, academicas 

e intelectuales, en el desarrollo de 10s tenlas y subte~nas de las Cotnisiones de 

Trabajo, que con sits propuestas enriquecieron la consults. 

La presencia de todos 10s paltidos, C h a r a s  y el gobielno de la ciudad fue 

constante hasta el dia 14 de febrero, fecha en que el Partido de la Revolucion 

Democratica tomi, la decision de retirarse temporalmente de la Mesa para la 

Reforina Politica, aduciendo causas aienas a1 ambito del Distrito Federal. 

Las conclusiones a las que llegaron las ocho Comisiones de Trabajo, heron 

publicadas y presentadas a la opinion pliblica en el Compendia de Resultados 

y Conclusiones de /as Comisiones de Estudio y Consulta de la Mesa para la 

Reforma Politica del Distrito Federal. 

Las Comisiones de Trabajo desarrollaron y discutieron 10s temas 

correspondientes a cada una de ellas en el periodo que abarca del 24 de enero 

a1 14 de marzo de 1995. Se realizaron 144 sesiones donde participaron 675 

ponentes con itna audiencia aproximada de 6,420 ciudadanos, sumando un 

promedio de 303 horas destinadas a estas actividades. 202 

A continuation se expone de Inanera sintetica el Cotnpendio de Resultados y 

Conclusiones de la Mesa para la reforma politica del Distrito Federal. 

, : Ccmpec.a o de Res. 1233s i Conclu.s.:.nesd~oCorr smones ae Es!ud~a v Cors.uI~acpaME.sa 
2 ~ 3 .  j.Re13r1-a i c  :c3  ?e D s j r ~ p . F . e d 3 ,  ed laao 20, e: Carte Tecr:co 09 z i.'esa , e' 

~ ~ Depacarren:~ be. 3 s:'tc i c ~ e r a  aar ac .995 



Para tal efecto, se han reordenado las opiniones y puntos de vista expuestos, 

con base en la clasificacion tematica de la Agenda aprobada por el Pleno de la 

Mesa. Con lo anterior se busca presentar lo sustanrivo de las opiiliones de 10s 

paiticipantes, ubicandolas en el rubro que les corresponde, y asi facilitar su 

recopiiacion y exposicion. 

1. Naturaleza del Distrito Federal 

La opinion generalizada es que el Distrito Federal debe consenrar el 

caracter de sede de 10s Poderes Federales y capital de la Repliblica. 

.Aun ias propuestas en favor de la ereccion de un Estado en el espacio 

territorial que actualmente ocupa el Distrito Federal, procuraron encontrar 

formulas juridicas y politicas que hiciesen compatible la naturaleza de 

Estado con la permanencia de 10s Poderes Federales. Las soluciones que s r  

pusieron a consideration, plantearon una compacracion que redujera el 

territorio del Distrito Federal o bien modalidades para la coexistencia de 

Poderes, Federales y Locales, en el inismo terrirorio, inediante uila 

adecuada distribution de competencias. Las innovaciones sugeridas fueron, 

en todos 10s casos, congruenres con la tesis de que el Distrito Federal no 

puede estiil,ouirse, ni 10s Podel-es Federales dejar de tenel. u11 ;~siento tisico 

en el cual ejerzan autoridad directa. 



Un numero signiticativo de participantes se manifesto en apoyo de la 

ampliacion y el fortaleci~niento de las atribuciones de los organos 

ejecutivo, legislative y judicial de cornpetencia local, coo la salvedad 

expresa de que no debe cainbiarse la naturaleza juridica y politica del 

Distrito Federal ni reducir su espacio territorial. 

Respecto de la posibilidad de tiasladar el asiento de los Poderes Federales a 

otro lugar de la Repliblica, corno aparece previsto en el articulo 44 de la 

Constitucion, se opino en dos sentidos: que seria conveniente para 

prornover el desarrollo socioeconomico de otra region del pais; pero se 

considero inviable, por los elevados costos que irnplicaria y la falta de 

recursos suficientes. 

Se escucharon mfiltiples opiniones, como que de crearse el estado 32 seria 

el mas fuer~e del pais, con un poder econ61nico y politico no comparable a 

ningun otro estado y que esto provocaria desequilibrios, puesto que tendria 

mayor influencia a nivel national. 

Se sefialo que para elegir directarnente a1 Jefe de Gobierno y establecer 

cabildos, no necesariainente se crearia el estado 32, ya que su discusion 

queda superada si se acepta la eleccion directa del Jefe de Gobierno, se dan 

mayores facultades a la Asamblea de Representantes y ss establecen 

cabildos en el D.F., y ademas seguiria siendo asiento de 10s Poderes 

Federales. 'O' 

203 Comoendlo de Resultados v Concluslones de las Cornistones de Estudio v Consulta o p  clt 



11. ~ r ~ a n o s  de Gobierno 

Se manifest6 una coincidencia prkticamente uninime en el sentido de 

ampliar las atribuciones que actualmente tiene la  Asainbica de 

Representantes. No se produjo la inisma coincidencia respecto del alcance 

de esa ampliacion de facultades, ni de las reglas constitucionales que deben 

aplicarse para lograr ese proposito. 

Se establecio que la .Asamblea debe tener facultades legislativas plenas, 

equivalentes a las que ejercen 10s Congresos de 10s estados y que, en 

consecuencia, deben transferirsele todas las atribuciones que, respecto del 

Distrito Federal, conserva el Congreso de la Union. 

Se razono acerca de la necesidad de que el Congreso de la Union conserve 

sus facultades legislativas en materias donde existe un claro inter& de la 

Federacion. La ampliacion de facultades a la Asamblea no puede ilevarse a1 

extremo de equipararla con las Legislaturas de 10s Estados, ya que &stas 

a c t ~ a n  con base en 10s principios de un Pacto Federal que reconoce su 

soberania de origen, caracteristica que no es atribuible a la Asamblea. 

Se propuso que, sin excluir al Congreso de la Union de la funcion de 

expedir algunas lepes para el Distrito Federal, la enumeration de estas se 

precise de inanera expresa, estableciendo que todas ias deinas seran 

competencia de la Asamblea. Esta formula moditicaria sustancialmeiite el 

siste~iia vigente, que otorga a la Asa~nblea solamente ijcultades expresas y 



fi~nciones de seguridad publica deben seguir bajo el mando supremo del 

Ejecutivo Federal. 

Algunas propuestas relacionadas con un ca~nbio mas radical del modelo de 

gobierno aplicable a1 Distrito Federal, con el fin de transformarlo en un 

s610 y gran municipio, seiialaron que este nuevo sistelna implicaria que el 

Alcalde y el Ayuntamiento tendrian solamente las facultades que son 

connaturales a esas instancias estrictamenee locales, lo que conlleva dejar 

intactas la mayor parte de las atribuciones de gobierno del Presidente de la 

Repfiblica y restituirle integramente otras. 204 

111. Elecci6n del Titular del Gobierno 

La eleccion directa del Jefe de Gobierno para 1997, fue propuesta 

reiteradamente por 10s participantes. Se hizo hincapik en que este cambio 

no es inco~npatible con la naturaleza juridica constitucional del Distrito 

Federal, pues su caracter de asiento de 10s Poderes Federales no es 

impediment0 para que la titularidad del organ0 ejecutivo local se decida 

por lnedio del voto popular, universal, direct0 y secreto. 

Tambien se propuso la eleccion indirecta, a traves de lnecanismos si~nilares 

a 10s establecidos por el articulo 122 constitucional con la reforma de 1993. 

Las opiniones predomiuantes fueron: silnplificar el procedi~niento y dar a 

'O' Cornoendio de Resultados v Conclusiones de las Com~slones de Estud~o v Consulta op cit 



ai Congreso de la Union una cornpetencia abielta en lo relativo al Distrito 

Federal. 

En aspectos mits particulares, se presentaron propuestas en el sentido de 

que la expedition y reforlnas al Estatuto de Gobierno pase a ser facultad de 

la Asamblea; que esta tenga el derecho de iniciar y vorar refortnas 

constitucionales, cuando estas se retieran exclusivamente al Distrito 

Federal; que la Asamblea apruebe con mayoria de dos tercios a 10s 

lniembros del equipo gubernamental, incluyendo a 10s deiegados que 

podran ser propuestos en ternas por el Jefe de Gobierno del D.F. 

En cuanto a1 organo Ejecutivo Local, se planteo tambiin la necesidad de 

otorgarle algunas atribuciones que actuaimente estin resewadas a! 

Ejecutivo Fedrrai o que comparte con este en un sistema de facultades 

concurrentes. La que se menciono en forma reiterada, fue la de nombi-ar a1 

Procurador General de Justicia del Distrito Federal, sin perjuicio de que 

dicho nolnbramiento quede sujeto a la latificacion dc la Asamblea. 

Tambien se hizo referencia a la posibilidad de transferirle la facultad de 

\?to suspensi~o respecto de leyes expedidas por la Asamblea, que ahora 

pertenece a1 PI-esidente de la Repbblica. 

Se consider0 que la posible redistribucion de colnpetencias entre el 

Ejecutivo Federal y el sobierno local es convenienre, pel0 debe ser 

estudiada minuciosarnente caso par caso, con la salvedad de que [as 



la Asalnblea la tacultad de decision, fi-ente a una propuesta en teriia 

formulada por el Presidente de la Repliblica; o bien que este hiciese la 

designacion de entre varios miembros de la Asamblea propuestos por 10s 

partidos. 

Respecto de la duracion del periodo de ejercicio del Ejecutivo Local, se 

presentaron varias opciones: quienes propusieron un sistenia indirecto. 

rnanifestaron que el periodo debe ser de tres aiios, para que coiiicida con la 

renovaci6n de la Asamblea; y 10s partidarios de la eleccion popular directa 

se  inclinan por un ejercicio de seis aiios, que se inicie y termine en las 

inismas fechas que el periodo del Presidente de la Repliblica. 'O" 

[V. Delegaciones Politicas 

Una postura reiterada fue en favor de la eleccion popular directa de 10s 

Deiegados, sin implicar la vertiente del sister~ia municipal. Su principal 

argument0 radica en el carLter representativo que asumiria el ejercicio del 

cargo y el vinculo de responsabilidad directa que el titular de la 

demarcation territorial tendria con sus electores y no con un fi~ilcionario de 

mayor rango que lo design6 

Que el Jefe de Gobiel-no proponga a la Asamblea de Representantes una 

terna y ksta elija al titular de la Deiegacion. Se argume~lta en este caso. la 



necesidad de mantenes la relacion jerarquica entre el Jefe de la 

administracion central y 10s responsables de 10s 6rganos desconcentrados. 

Otra propuesta giro en torno de un modelo de gobierno diferente al actual, 

consiste en un Alcalde de eleccion directa que designa Jefes 

Departanlentales en demarcaciones tersitoriales similares a las actuales 

Dele~aciones. El razonamiento en que se funda esta opcion, es que el 

Distrito Federal se convertiria en un gran municipio, donde solo podria 

haber un titular de eleccion directa, pues de lo contrario ese lnunicipio se 

fragmentaria en varios, como consecuencia de ia pluralidad de funcionarios 

electos. 

. La instauracion de un regimen municipal acorde a las caracteristicas- 

territoriales, urbanisticas y demograficas del Distrito Federal, fue una 

propuesta ampliamente debatida. La corriente de opinion partidaria de esta 

refonna, reconocid que no todos 10s principios a que estan sujetos 10s 

~nunicipios en nuestro pais, serian aplicable a 10s que se conformaran en el 

Distrito Federal. pero sostuvieron que, alin con limitaciones, rste sistema 

de gobierno debe set restablecido. 

Se insistio en seiialar 10s inconvenientes i~lsuperables que implicaria la 

transfol-macion de las Delegaciones en ~Municipios, signiticativamente en 

materia dr servicios publicos y de I-ecaudacion y administracion de 

secursos fiscales propios. Se propugno de rnanera enfatica la necesidad de 



preservar institucionalmente las posibilidades de un desarrollo urbano 

armonico y equilibrado de la ciudad. 

Tarnbien se pidio la descentralizacion de Delegaciones Politicas. Asimis~no 

se planteo la necesidad de que 10s Delegados y Cabildos tengan facultades 

para iniciar leyes ante ia Asa~nblea de Representantes. Se solicit6 la 

autonomia politica y financiers de las Delegaciones, particularmente en lo 

reiativo a definiciones sobre uso del suelo y formulaci6n de planes 

parciales de desarrollo. 'O" 

V. Participaci6n Ciudadana 

* Respecto de las forrnas de participation ya instituidas en el Estatuto de 

Gobierno, el tema de 10s Consejos de Ciudadanos fue objeto de particular 

atencion en cuanto a su integration. Las diversas propuestas consideraron 

tres opciones principales: que estos organos tengan el caracter de Consejos 

Vecinales, en el sentido de que solaniente puedan ser electos 10s 

ciudadanos que tengan la calidad de vecinos, segGn las definiciones de 10s 

articulos 5' y 6" del Estatuto, apoyados en nu~nero significative por otros 

vecinos del area territorial que aspiren a representar; segunda, que en 10s 

Consejos participen en una proporcion equilibrada, tanto representantes 

vecinales colno representantes de 10s partidos; tercera, que 10s Consejos 

208 Comoend~o de Resultados v Concluslones de las Comlslones de Estudlo v Consulta . op. cit. 
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tleben ser propuestos por 10s partidos politicos, que su nombre caciibie por 

el de cabildos y que se elijan junto con el Delegado de la circunscripcion. 

Varios ponentes propusieron que se otorguen atribuciones illas acnplias a 

10s Consejos. a fin de que no sean organos de gestion o de opinion. sino 

instancias de decision. 

Se postulo la profesionalizaci6n de 10s Consejos, mediante recursos 

economicos y materiales para el desempefio de sus funciones. advirtiendose 

que dichos recursos deben serles proporcionados por una entidad distinta a 

la Delegacion, a tin de garantizar su independencia de criterios !: de accion. 

Se present6 un esquecna de transforrnacion de 10s Consejos de Ciudadanos 

en o~ganos sicnilares a 10s cabildos rnunicipales, tanto porque su 

integracion se lleve a cabo por el sistema de pianillas, coliio por la 

naturaleza de sus funciones, que corresponderian a las de un organo de 

gobierno colegiado y que 10s integrantes de esos Consejos sean 

funcionarios p~iblicos remunerados. 

Se nlaclifesti clue ante la crisis de partidos politicos y Llna crecie~ite 

pac~icipacion politica al iniargen de ellos, se requiere un nuevo modelo de 

organizacion ciudadana en el D.F. 

Se propuso el ib~ralecitniento de la organizacion x'ecinal en 10s niveles de 

cornites de manzana ). asociaciones de resjdentes pol- colonia. barrio o 

unidad habitacional, mediante un siste~na electivo congnlente con el 



establecido para 10s Consejos de Ciudadanos, y que las oryanizaciones 

vecinales teligan mayor intervention en la planeacion y eJercicio del 

presupuesto, asi como en la vigilancia de obras p~iblicas. 

La representatividad de 10s Consejos se consider6 sustitutiva de las Juntas 

de Vecinos, por lo cual se planteo la necesidad de instituir ~iiecanismos de 

articulation perlnanente entre 10s Consejos y 10s organismos de base, con 

el fin de que estos se mantengan vinculados a1 ejercicio de las funciones 

conferidas a aquellos, en materia de gestoria, consulta pliblica y otras 

formas de participacion en las decisiones concemientes a sils areas de 

represetitacion. 

En lo referente al Consejo Consultivo, se manifestaron dos corrientes de 

opinion. Una propuso su permanencia, aunque confiriendole atribuciones 

mas alnplias y de caricier decisorio, calnbiando incluso su detiominacion 

por la de Consejo de Gobierno, el cual se integraria con 10s presidentes de 

10s Consejos de Ciudadanos de cada Delegacion. La otra, considero que la 

nueva esiructura represelitativa hace innecesaria la existencia del Co~isejo 

Consultivo, por lo que recornend6 su desaparicion. 

Co~iio forlnas de participacion que no tieneti caracter representati\:o, !.a que 

10s ciudadanos las deben ejercer en for~iia directa, Ii~lbo diversas 

expresiones en favor de la iniciativa popular, el plebiscito y el referendum. 

Los distintos ponenies que abordaron este tema, se pronu~iciaron en favor 

de lnodalidades diferentes etitre si por cuanto a sus requisitos. las niaterias 



que podrian ser objeto de estas formas de participacibn, asi como 10s 
'07 efectos y alcances que pudieran tener. - 

Vi. Sistema Judicial y Seguridad Publica 

Una gran parte de 10s participantes expuso la necesidad de que el sistema 

judicial del Distrito Federal sea objeto de reformas inmediatas para hacerlo 

congruente con las recientes enmiendas constitucionales que 

reestructuraron a1 Poder Judicial de la Federacion. Algunos de ellos 

consideraron que, ademis de esa actualizacibn, es necesario dar ulia mayor 

participacibn a la sociedad civil en el nombramiento de Magistrados, 

miembros del Consejo de la Judicatura y jueces de 10s diferentes ramos. 

Una propuesta reiterada fue fortalecer la autonomia del Tribunal Superior 

de Justicia, lnediante normas que garanticen a 10s Magistrados y demas 

funcionarios judiciales la estabilidad y permanencia en sus cargos, asi 

como a traves de la independencia presupuestal de todo el sistema judicial. 

En Procuration de Justicia, se expuso la necesidad de crear un rkgimen de 

responsabilidades oticiales mas riguroso respecto de quienes dese~npeiian 

funciones en el Ministerio Pliblico y en la Policia Judicial. Asimismo, se 

presentaron diversos esquelilas de capacitacion para dichos servidores 

pliblicos, que abarquen no sblo aspectos profesionaies sino tambi6n de 

'" Corn~endlo de Resultadas v Conclusiones de ;as Camls~ones de Estudio v Consulta op clt 



naturaleza etica para que, con esas bases, sea factible la profesionalizacion 

y Lin siste~na de carrera en el Ministerio Publico. 

En materia de seguridad piiblica, la mayor parte de las propuestas se 

refirieron a situaciones de hecho que requieren de correctivos inmediatos, a 

traves de medidas administrativas, de cambios en 10s siste~nas de 

organizaclon de las corporaciones policiacas, capacitaci6n y 

profesionalizacion y dispositivos tecnologicos de seguridad que permitan a 

las colnunidades vecinales colaborar en la vigilancia, y obtener lnejores 

garantias de respuesta por parte de las autoridades responsables, en casos 
208 de emergencia. 

VII. Asuntos Electorales 

Una tendencia clararnente definida propugno que la Asa~nblea de 

Representantes quede ijcultada para expedir una Ley Electoral Local para 

regular 10s sigi~ientes procesos de eleccion directa: liiiembros de la 

Asaiilblea de Repl-esentantes, Consejeros Ciudadanos, Jefe del Distrito 

Federal y Delegados. 

. Otra corriente de opinion razono en favor de que todas las elecciones para 

cargos de representation popu!ar, tanto !as ya previstas come !as que en el 

futuro se establezcan, sigan siendo materia de la legislacion federal, en 

idem 



consideration a que, ell estricto sentido constitucionai, esta Enridad sigue 

siendo un ambito politico a cargo de la Federacion y no purde, por tal 

razon, sustraerse en materia electol-a1 a la competencia legislativa del 

Congreso de la Union. La linica excepcion seria el proceso para elegir 

Consejeros Ciudadanos, que tienen un status juridic0 sui gkneris, y cuya 

~regulacion corresponde a la Ley de Participacion Ciudadana. 

Propuestas especificas acerca de una ampliacion del sistema de partidos 

que incluyese 10s de caracter local, con derecho a participar en todos 10s 

procesos electorales del Distilto Federal, hubieron de vincularse 

necesarianiente a las posiciones resumidas en 10s dos puntos anteriores, ya 

que la propuesta de una Ley Electoral Local implicaria necesariarnente el 

reconocimiento y registro de partidos locales, en tanto que la continuidad 

de la sujecion a la legislaci6n federal, excluye esa posibilidad. 

Se propuso la creation de un organo electoral autonorno y ciudadanizado 

sin representacion del gobiemo local o federal. 

Se pidio establezcan las coaliciones de partidos y organizaciones 

independientes y que previamente se decida con que platafon-111a politica se 

registran \as candidaturas colnunes y su participacion mliltiple; asimisnio 

se planteo la validez de candidaturas independientes. 

Otras opiniones fueron expuestas en relacion al tip0 de orsanizacioli 

electoral que debera actuar en la eleccion de Consejeros Ciudadanos 



prevista para 1995. En consideracion a que esa discusion debera teller 

lugar, en forma ainplia y detallada, en la Asarnblea de Representantes, clue 

es el organo coinpetente para expedir la Ley de Participation Ciiidadaiia. el 

Comite Ticnico de la Mesa tomo el acuerdo de no abordar 10s trnias qur 

tuviesen un caracter estrictamente electoral y que habran de sel- definidos 

en dicha ley. '@ 

VIII. Asuntos Metropolitanos 

Se expuso la tesis general de que el caracter potestativo de 10s convenios 

que actualrnente previene la Constitucion, debe ser sustituido por un 

rigimen obligatorio fundamentado en normas precisas, tambitin de 

naturaleza constitutional, con pleno respeto a la soberania de las entidades 

liniitrofes, per0 que permitan resolver 10s problemas de la conurbation sin 

la atadura de criterios discrecionales e intereses politicos e~nergentes. 

Frente a esa tendencia de opinion, se hizo patente la posicion opiiesta que 

propugna inanteller el caracter potestativo de 10s convenios de 

colaboracion, aunque creando una estructura permanente, con 

representatividad y ~nandato conferidos por 10s Poderes de las entidades 

involucradas, encargada de promover, viabilizar, suscribir \.igilar el 

cu~npli~niento de dichos convenios. 

209 Idem. 



* Ademas de estas solucioiles alternativas de caracter juridic0 constitutional. 

se exaininaron con deteniiniento y profundidad 10s diferentes contenidos 

que, en el ambito tecnico y administrative, deben tener 10s convenios de 

colaboracion en las materias especificas que req~~ieren atencion 11lis 

urgentes, como medio ambiente y ecoiogia; seguridad publica; 

abastecimiento, disposition y tratamiento del agua; infraestructura. 

equipamiento y servicios urbanos; transporte y vialidad; planificacion y 

desarrollo urbano; vivienda y asentamientos humanos; y foment0 y 
210 desarrollo econ6niico. 

Posteriormente se presentaron unos nubarrones que enturbiaron el ambiente 

del proceso de reforma. 

En primer thmino se aproxi~naba la elecci6n de Consejeros Ciudadanos en 

las Delegaciones del Distrito Federal, que estaba prevista inicial~nente para el 

mes de junio con la participation de 10s paltidos politicos. " I  

Ante la proximidad de la fecha los partidos PAN y PRD promueven una 

modification para trasladar la eleccion a noviembre de 1995. 

Por su pal?@ el PRI propone introducir las candidaturas independientes pal-a la 

eleccion de Consejeros, dejando fuera a 10s partidos y posponer el mayor 

tienipo posible las elecciones. 

2 ' C  Cornnendlo de Resultadas v Colclusl3nes de las Conlslones de Estudio v Consulta . o? cit 
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En 10s sucesivos dias se dan ilna serie de negociaciones entre 10s partidos en 

torno a dicha reforma, que finalmente concluye~l el 23 de lnayo con un debate 

de once horas en la Camara de Diputados, donde fue aprobada las reforinas a1 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal con el voto de la mayoria priista 

frente a la oposicion de panistas, perredistas y petistas. 

Con base a estas reformas se establece que 10s Consejos Ciudadanos para el 

aiio de 1995 seran elecios el segundo doming0 del lnes de novie~nbre y la 

fecha de su instalacion en el lnes de dicie~nbre se determinara por la ley que 

expida la Asa~nblea de Representantes del Distrito Federal. "' 

Asi~nis~no se establece que en cada drea vecinal en que se dividan las 

delegaciones podi-an presentar candidatos 10s ciudadanos vecinos, en 10s 

tQminos que establezca la ley, omitiendo la participation de 10s partidos 

politicos."' De esta forma se suprime oficial~nente a 10s partidos politicos 

para postular candidatos. 

El 25 de lnayo el PAN capitalino anuncia su retiro de la Mesa para la reforma 

politica del Distrito Federal y ademh seiiala que se amparara contra las 

reformas al Estatuto de Gobierno. 

El l o  de junio el lider del PRD en el Distrito Federal, Rene Bejarano, anuncia 

que su partido regresa a la Mesa de Dialog0 para la Reforma dei Distrito 

Federal. 

212 Decreto por el que se reforman 10s arflculos 123 y 125 del Estatuto de Gobierno del Disfrito 
Federal, Diario Oficiai, 3 de ]unto de 1995. 
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Finainimte el 3 de junio, con ausencia del PAN, Oscar Espinoza Villarreal, 

Jefe del Departamento del Distrito Federal, clausura 10s t~abajos de la Mesa 

para la reforma politica y llaina a las diversas fuerzas a no exciuirse del 

proceso de~nocratico ni caer en la peiigrosa coyuntura del todo o nada. 

Con este acto concluye un esfueizo del gobierno y 10s partidos de la ciudad de 

Mexico, por sacar adelante el proceso de reforma politica iniciado el 19 de 

dicienibre de 1994 con la publication de la convocatoria. 

Al termino de las actividades de la Mesa para la Reforma Politica del Distrito 

Federal, se tomo el acuerdo para que sus conclusiones pasaran con caracter de 

recomendaciones serias y fundadas al Acuerdo Politico Nacional, en donde se 

desarrollara la reforma del Estado, cuya agenda prevci la instalacion de una 

mesa especial para tratar la reforma politica del Distrito Federal, que 

continuari el exanien de 10s telnas pendientes y el desarrollo de 10s ya 

consensados entre 10s partidos politicos. 

Posteriormente el 9 de junio se aprobi, la Ley de Participacibn Ciudadana. 

que fue la encargada de regular lo relativo a la organizacion y declaration de 

validez de las elecciones para Consejeros Ciudadanos en el Distrito Federal. 

asi colno las i~npugnaciones que se pudieran presentar. La ley fue aprobada 

pot la nlayoria priista y con el voto en contra de 10s partidos de oposicion. en 

el recinto de la Asarnblea de Representantes. "I 

2-4 Ley de Parbcipacion Ciudadana dei Disfr~to Federai. Diaria Oiiaal, 12 de junlo de 1995. 



Es necesario setialar, que en la Ley de Palricipaci6n Ciudadana solo se 

tnencionan colno organos de representation vecinal a los Consejos de 

Ciudadanos, Asociacion de Residentes y Jefes de Manzana. con lo que 

practicamente queda suprinlido el Consejo Consultivo de la Ciudad de 

Mexico y la Junta de Vecinos. " 5  



CAPITULO V 

PROPtJESTAS DE LOS PARTIDOS DEL DTSTRITO FEDERAL 

Partido de la Revolution Democritica (PRD) 

Quien fuera en ese momento la coordinadora de la fi-accion del PRD en la 

Asamblea de Representantes. Maria Dolores Padierna Luna, sostuvo que: "El 

PRD tiene dos grandes estrategias: que el Distrito Federal no sea m h  un lugar 

de excepci6n. una entidad sui generis, y que se convierta en un estado 111k de 

la Repliblica donde se pueda elegir directa~nente a la autoridad, una tigura lo 

mas parecida a lade un gobernador, con todas las funciones consagradas en el 

articulo 115 f1acci6n VII de la Constitucibn." "' 

La fl-accion del PRD en la Asamblea de Representantes propuso sobre la 

eleccibn del Jefe de Gobierno y estructura de gobierno del D.F., los siguientes 

puntos: a) eleccibn directa del Jefe de Gobiel-no 1' delegados, que sepun 

setialaron, lendria efectos trascendentes para la vida de la capital del pais, y se 

rcstableceria el derecho de elegir a [as autoridades; se limitaria el 

presidencialisrllo autoritario; el gobierno seria representativo y basaria su 

1995, p 15 Este articula contiene dwersas entrevisias que se efectuaron directamente a 
d1ferentes militantes desiacados de 10s oartidos polit~cos que lntegraoan la ARDF, acerca de sus 
propvestas partidistas de refarma oolrtlca para el D F  



gesti6n en atender las necesidades ciudadanas para que su expresion politica 

pueda conservarse en el poder. De esta forma, 10s ciudadanos serian 

responsables de decidir quien gobierna: se reduciria el niargen de maniobra y 

habria contrapesos de poder; per0 sobre todo, significaria la restitucion de un 

derecho politico del cual se lia carecido durante 65 aEos. 217 

En cuanto a la ARDF, propusieron los siguientes puntos: a) para el PRD, una 

verdadera retbrma debe eliininar el inarco legal de la sobrerepresentacion que 

existe en la Asamblea de Representantes, e i~npulsar la proporcionalidad, que 

realmente refleje el sentido del sufragio; b) que la composicion de la 

Asalnblea debe ser proporcional, y sus decisiones tnas i~nportantes deben 

adoptarse mediante una mayoria relativa; c) nadie est i  mejor capacitado para 

legislar en el D.F., que un cuerpo colegiado electo por la ciudadania, creado 

exclusivatnente para resolver 10s asuntos de su ten-itorio, es decir, un 
718 verdadero congreso local que tenga facultades legislativas plenas. - 

En cuanto a 10s asuntos electorales, el PRD propuso lo siguiente: a) ley 

electoral propia para el Distrito Federal, que evite discrecionalidades de las 

leyes federales; b) se trata de expedir una ley local que garantice 

transparencia justa y equidad en las contiendas electorales; asi colno la 

regulation de una patticipacion equitativa de todos 10s paltidos politicos sin 

predominio, preferencia o ventaja alguna; c) esta ley regularia la eleccion del 

Jefe de Gobierno, de la ARDF, de 10s delegados y de 10s co~isejos de 

ciudadanos o cabildos. Esto Cllti~no i~nplica la necesidad de abrogar la Ley de 



Pa~ticipacion Ciudadana; d) la ley electoral tiene que partir de un acuerdo 

politico que perfeccione 10s procedimientos electorales, que fottalezca y 

actualice el r&yinien de pa~tidos, y abra espacios de representacion vecinal 

reales; que modernice las practicas del quehacer politico basado en principios, 

y respete la pluralidad y la participacion ciudadana. Zi9 

Por otra parte y en otro escenario, Dolores Padierna sintetiza lo que para ellos 

representa la refonz~a de la ciudad de M6xico: "En sintesis, que se respetaran 

10s acuerdos minilnos que habiamos establecido ante la instalacion de la mesa 

de la reforma politica del Distrito Federal. Quisiera resumirlos: eleccion 

directa de delegados; instalacion de cabildos en sustitucion de consejeros 

ciudadanos; reforma al Poder Judicial en el Distrito Federal; ampliacion de 

facultades a La Asamblea, donde esta tenga la facultad de emitir el Estatuto de 

Gobierno de la capital, la ley de seguridad pciblica, la contratacion de deuda 

pliblica, la ley electoral y las concesiones del Distrito Federal." "O 

Asimisrno, en otro rnolnento y lugar, la representante Maria Dolores Padiema 

reitero una de las propuestas del PRD: "...aprobar y reglamentar el plebiscite 

y el referendum colno formas de participacion directa de la ciudadania ell la 

torna de las decisiones fundamentales para la vida de la ciudad [...I y 

reglainelltar el acceso equitativo a 10s medios de co~nunicacion." "' 

''* /bid, p. 16. 
Uo ~ d e a r i o i i e c i d a e o r t c i r u o o r ~ o  del PRD en ]a, versl6n 

estenografica. editada por la ARDF. 13 de febrero de 1996. 
'" InteNenciOn de la reoresentante Maria Dolores Pad~erna Luna del PRD durante la 
a 
comlslones de la ARDF, el 6 de octubre de 1995. versi6n estenografica, $dltada en T m ,  
Mdxico. n6m. 41, "01. 7, noviembre de 1995. p. 12. publrcacl6n rnensual d e  la Fundicdn 0.F~ 
Cambio XXI~ 



Partido Accion Nacional (PAN) 

La propuesta del PAN en cuanto a1 Jefe de Gobierno y delegados politicos 

incluye 10s siguientes puntos: a) eleccion directa del Jefe de Gobierno del 

D.F., con duracion de seis afios a partir de 1997; b) las causas de remocion del 

Jefe de Gobierno deben ser las previstas en el titulo IV de la Constitution 

General de la Republics, que se refiere a la actuation de los funcionarios 

publicos e incluye, entre otros, el juicio politico; c) redistribution de 

competencias entre el Distrito Federal y la Fedel-acion; d) que 10s delegados 

sean electos de manera directa, o que el primer regidor de la planilla del 

cabildo sustituya a1 delegado politico; e) elecci6n de cabildos para sustituit a 

10s consejeros ciudadanos, con facultades mis amplias, reconocikndolos 

como autoridades y como sewidores publicos, y con representacion 

proportional en su integracion; f) ley de Participacion Ciudadana que 

contemple las figuras del referkndum, plebiscite, consulta publica e iniciativa 
",? 

popular, con un catalog0 de materias especificas en 10s tres primeros cases:-- 

En cuanto a la Asa~nblea de Representantes sus propuestas fueron: a) 

ampliacion de facultades legislativas equivalentes a 10s poderes legislativos 

de 10s estados, con excepcion de las ~naterias que de Inanera expl.esa quedaran 

resewadas al Congreso de la Union; b) revisar la integracion de la Asatnblea 

para evitar la sobrerepresentaci6n; c) otorgarle lnayores facultades a la ARDF 

para aprobar, ademas de las funciones que tiene, 10s no~nbra~nientos del 

221 Carrasco. Lucia. Rombo a la reforma politica del Distrito Fedeml ... op. cit . p 14 



titular de la Secretaria de Seguridad Publica y de la Secretaria de Finanzas, asi 

como al Procurador General de Justicia del D.F. 'I' 

En cuanto a asuntos electorales propusieron lo siguiente: a) ley electoral para 

el Distrito Federal, que regule la election del Jefe de Gobiemo capitalino, 

representantes a la Asamblea y de cabildos; b) que la contienda electoral en el 

Distrito Federal este reservada para 10s partidos politicos con registro 

national; c) que la ley electoral establezca tienipos equitativos en medios de 

comunicaci6n, financiamiento a partidos, listado nominal con fotogratia, 

centros de votacion y un organ0 electoral autonomo, temporal, con 
'71 personalidad y patrimonio propio. -- 

En cuanto a1 poder judicial y estructura general de gobierno, sus propuestas 

heron: a) homologar el nombramiento de 10s magistrados al Tribuilal 

Superior de Justicia del D.F., con el procedinliento federal para 10s ministros 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nation, es decir, que sean electos por 

terna que se presente a la Asamblea; b) dotar de autonomia financiera a1 

Tribunal Superior de Justicia del D.F.; c) instauracion del Servicio Civil de 

carrera para 10s lnielnbros del Tribunal Superior de Justicia, y de la 

Procuraduria General de Justicia del D.F.; d) reformar la Constitucion con el 

proposito de hacer obligatorios la celebracion de convenios de zonas 

metropolitanas o conurbadas en cuando lnenos las siguientes materias: ~iledio 

ambiente y ecologia; abastecimiento, distribucion y tratamiento de q u a ;  

223 /bid , p. 15. 
224 lbid , p 16. 



transpol-te y vialidad; planeacion y desarrollo urbano; foment0 y desarrollo 

econ6mico; seguridad pliblica y justicia. '" 

Concluye el PAN sei7alando: "Las propuestas antes enunciadas se hacen con 

el inimo de llegar a consensos. MQs sin embargo, quere~nos dejar constancia 

que no he~nos cejado en nuestra propuesta de convertir a la Ciudad de Mexico 

en el estado 32 de la Federation." "6 

Partido Revolucionario Institutional (PRI) 

Las propuestas dcl PRI en cuanto la eleccion del Jefe de Gobierno heron las 

siguientes: a) que el organ0 de gobierno de la ciudad este a cargo de un Jefe 

de Gobierno que sea electo por voto popular, directo y secreto; b) que la 

primera eleccion sea en 1997 y que la duracion del periodo de gobierno sea de 
'17 seis afios. -- 

Respecto a la propuesta de creacion de cabildos, el asa~nbleista del PRI en ese 

~uomento, Alberto Nava consider0 que debido a que la ciudad esti 

interconectada de varias maneras, como el metro y la red de agua potable, la 

municipaiizacion seria complicada; m h  alin cuando ~nuchos servicios estQn 

unidos con la zona conurbada, con la cual se suele tener problemas, y se 

225 Posici6n del Partido Acc16n Naclonal ante la reforrna Dolitlca del Distrito Federal, editado por el 
Comite Reolonal dei DF del PAN. 6 de novlembre de 1995. 
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tendrian que establecer convenios de colaboraci6n estatal y inunicipal con el 

D.F.. para la prestacion de Los servicios publicos. 228 

En cuanto a la Asamblea de Representantes, el PRI propuso lo siguiente: a) 

que la ARDF, por su peso en las decisiones que atafien a la ciudad, debe tener 

plenas facultades legislativas; b) que las facultades que hoy tiene 21 Congreso 

de la Union y que en Inateria correspondan a1 D.F., se trasladen a la ARDF c) 

que se encuentren mecanis~nos adecuados para una mejor administraci6n, sill 

ilegar a 10s cabildos y municipios; ""1 que sea facultad de la Asamblea la 

ratification de 10s funcionarios del Ejecutivo iocal, Secretaries, Procurador 

General de Justicia y Delegados. Asi como el nombramiento de 10s miembros 

del Poder Judicial a partir de una tema enviada por el Jefe del Gobierno del 

Distrito Federal.''' 

En cuanto a materia electoral el PRI propuso lo siguiente: a) elaboracion de 

una legislacion electoral para el Distrito Federal; b) conformaci6n de 

organis~ilos electorales autonon~os; c) que las instituciones y procedimientos 

electorales para el Distrito Federal, al ser organos del poder publico, 

contiixien contemplados en el articulo 41 de la Constitucion Politics; "! d) 

que 10s procuradores y 10s delegados no se pueden elegir, porque el 

procurador es un abogado del Estado, y eso illiplicaria elegir tambien a 10s 

iueces, a todo el aparato de administracion de justicia, y aquelin persona que 

resulro electa tendria que responder a1 partido que lo postul6. Lo factible es la 

228 Cariasco. Lucia, Rumbo a la reformapo!itica delDistrifo Federa!.. op. cli., p p  14 y 15 
229 ibid. p 15. 
230 Pos~cion del Partido Revoiuconario Instituciona! .. op c ~ t  
231 idem 



ratiticacion o rechazo por parte de la Asamblea, esto da mayor co~npron~iso a 

estos funcioiiarios frente a 10s representantes del pueblo. "' 

En cuanto a la estructura general del gobierno del D.F., el PR1 propuso 10s 

siguientes puntos: a) que se establezca el servicio civil de carrera para 10s 

e~npleados y t'uncionarios judiciales; b) buscar formulas que perinitan 

perfeccionar 10s instruinentos de participacion ciudadana y repl-esentacion 

vecina!, analizando !a posibilidad de incorporar la iniciativa popular, el 

plebiscito y el refer6ndum; c) replanteamiento profundo de una coordinacion 

metropolitana obligatoria a nivel constitucional, la que sin vulnerar la 

soberania de 10s estados que confluyen en el area metropolitana posibilite una 

coordinaci6n eficaz; "' d) para el PRI la creaci6n del estado 32 seria un caos, 

se llegaria a la ingobernabilidad de la ciudad, porque las delegaciones 

pertenecerian a distintos partidos, lo que restaria autoridad a1 Jefe de 

Gobierno y dificultaria el funcionarniento de 10s servicios publicos; f) que se 

conserve el status del D.F., como capital de la Republics )- sede de 10s 

poderes federales.'j4 

Finaln-iente, el asa~nbleista del PRI en ese mornento Alberto Nava advirtio: 

"De cualquier manera la posibilidad de crear el estado 32 no esta cancelada, 

no hernos dicho que no. Lo hemos ilevado a la mesa de la reforma, donde 

encontraremos nuevas fornlas para mejorar 10s organos de gobierno. Ese es el 

cornpromiso del PRI." "' 

232 Carrasco Lucia Rumbo a la reforma politlca del Distrito Federal. op clt , p 16. 
233 Poskcibn del Partido Revoluc~onar~o Inst$tuclonai . op a t  
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Partido del Trabajo (PT) 

Este partido propuso que la retbrina politica del Distrito Federal, se discuta en 

el context0 de ia reibrma a nivel national, sin que necesaria~nente se tenga 

que supeditar a esta iiitima. Ademb, que debe haber elecciones mediante el 

voto libre, directo y secreto, tanto del regente o gobernador cotno de 

delegados (estos lilti~nos con facultades de cabildo y de ayuntarniento), asi 

como de 10s poderes legislative y judicial, todos con facultades plenas. Para 

la eleccion del regente propusieron que seria adecuado que cada pastido 

pueda postular un candidato y que se pueda incluir la pasticipaci6n de 

candidates independienres, previa comprobaci6n de su representatividad. 'j6 

Asirnisrno seiialan que para avanzar en la reforma politica del pais y del 

Disb-ito Federal, tendrin que darse modificaciones a varios articulos 

constitucionales, suprimir algunas facultades al ejecutivo federal y equilibrar 
237 el ejercicio de 10s poderes. 

Reconocen que la propuesta del estado 32 lleva iiiiplicitos aigunos problemas 

juridicos, y subrayan que 110 han abandonado esta propuesta: sin embargo 

plantea11 una altemativa, la creacion de u n  gobierno metropoiitano, que debe 

contener 10s siguientes elementos: combination de atribuciolies centrales 

capaces de coordinar ias atribuciones ~iietropoiitanas con los n i~e les  de 

descentralizacion 1. desconcentracion, que otorgue a los ciudadanos y a las 

autoridades un a~~ib i to  de cotnpetencias exclusivas y una gran tlexibiiidad en 

235 [bid., p. T4 
257 Idem. 



el quehacer administrativo; ~i~ecanismos de de~nocracia representativa y 

directa; y la eieccion de gobernantes de la ciudad sin pasar por el matiz de la 
228 voluntad presidencial, mtre otros puntos. 

El PT de~nanda que la Asa~nblea de Representantes tenga facultades 

legislativas plenas para el Distrito Federal, coino lo tiene el congreso local de 

cualquier estado de la Republica. Asi~nismo sefialaron que una reforma 

politica autkntica tendra que incluir, ademas de una reforma al padron 

electoral, la independencia total del proceso, y que las elecciones sean 

independientes del partido oficiai y del gobierno. Se trata de depurar de una 

vez por todas 10s procesos electorales para la eieccion directa de autoridades, 

y no quede duda de quien resulte ganador. En suma, propusieron un cambio a 

la legislaci6n electoral, a fin de que el gobierno deje de intervenir en la 
739 organizaci611 de 10s procesos electorales. - 

Asimis~no propusieron la implantation del referendum, del plebiscite y de la 
240 consulta popular. 

138 Cairasm, Lucia, Rurnbo a la reforma poiitica del Distnto Federal ... op at., p 14 
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. Partido Verde Ecologists de Mkxieo (PWEM) 

Este partido propuso nuevas forn~as de participaci6n de la ciudadania, coma 

el referendum, el plebiscite, 10s cabildos abiertos y la iniciativa popular. Asi 

corno convertir el Distrito Federal en el estado 32 y a Ias delegaciones en 

municipios; la creation de un congreso local con plenas facultades, y que 

estos poderes sean electos por voto universal y directo. "' 

Reiteran que de manera inmediata deben ser ainpliadas las facultades de la 

Asamblea de Representantes, de modo que pueda impuisar la elaboracion y 

aprobacion de una ley electoral. Esta ampliaci6n debe ser lo suficientemente 

seria para transformarse en un congreso local, pero se debe dar de manera 

conjunta a la creacion del estado 32. Asimismo propusieron la elaboracion de 

mecanismos que permitan la independencia y profesionalizacion del Poder 

Judicial, y la elecci6ii del Procurador de Justicia del Distrito Federal. '" 

Propusieron elaborar un proyecto de reforma electoral, a traves dei cual se 

asegure la eleccion legal y transparente del Ejecutivo local. que evite 

conflictos poselectorales. Asimismo, iniciar dicho proceso, sumando a las 

organizaciones sociales a la discusion; centrando la discusi6n en la creacihn 

de un organism0 ciudadano responsable de organizar y calificar 10s procesos 

electorales, contaitdo con utia auIonoittia piella respecro dctl sobierno e 

incluso de 10s partidos politicos. Ademas propusieron incorporar en !a azenda 

el dereclio de 10s ciudadanos para integrar asociaciones politicas ). participar 

"' Carrasco, Ljcia. Rumbo a la reforma polifica del Disinto Fedeml ... op. clt . p. 14 
" 2 i b ~ d .  p. 15 



con10 candidatos independientes, o en coalition con 10s partidos a 10s puestos 

de eleccien popular. '"' 

En otro mornento, el PVEM pr-opuso una reforma para reestructurar Las 

delnarcaciones politico-adtninistrativas de la ciudad, orientada hacia la 

foronnacion de un Consejo Metropolitan0 que conlleve hacia la aprobacion de 

una autentica ley electoral en la que se garanticen organos electorales 

plenalnente autonomos del gobierno federal y local, libecad para ciear 

partidos politicos locales e inscription de candidaturas independientes de 10s 

partidos en cualquier proceso electoral; equidad plena, regulada y controlada 

socialrnente la distribution de recursos econ61nicos. publicitarios y de acceso 

a medios de co~i~unicacion para todos 10s candidatos partidarios 

independientes en todos 10s procesos. 244 

249 Ibid, p 16 
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MESAS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION 

Es indispensable seiialar que la reforma del Distrito Federal camino 

paralelaniente con la refor~na electoral nacional auspiciada por la Secretaria 

de Gobernacion. Es decir. dentro de la Mesa Central para la Reforma del 

Estado conformada por la Secretaria de Gobernxion, partidos politicos 

nacionales y 10s coordinadores de las fl-acciones parlainentarias del Congreso 

de la UiiiSn, se establecieron una serie de Mesas de trabajo bajo 10s diferentes 

rubros que contiene la Agenda para la Refonna del Estado. Una de esas 

Mesas fue para la Reforma del Distrito Federal. 

A continuaci6n tratare de describir en forma sintetica el largo proceso de 

reforma del Distrito Federal que concluyo con las reformas al articulo 122 

constitutional publicadas en el Diario Oticial el 22 de agosto de 1996. Para lo 

cual tendre que seiialar siinultineamente aigunos acontecimie~itos inipoitantes 

sobre la reforina electoral que enmarcan este hecho. 

El doctor Ernesto Zedillo tomo posesion de la presidencia de la Republica el 

primer0 de diciembre de 1994. en su mensaje a la ilacian eilfatizo: "Ha 

liegado el rnoinento de sumar nuestras voluntades sin sacrificar nuestras 

diferencias; ha llegado el mohento de unirnos en la construction de una 

nueva democracia que comprenda una inejor relacion entre 10s ciudadailos y 

el gobierno, entre 10s estados y la federation; un nuevo codigo etico entre 10s 

contendientes politicos y una reforma electoral definitiva. (...) Estark en 



dialogo pertnanente con todas las fuerzas politicas y sujeto sie~npre a1 

escrutinio de la libre critica ciudadana." 

Con estas palabra el presidente daba el banderam de salida para iniciax lo que 

seria una de las m b  i~n~ortantks reformas electorales de los liltimos tiempos 

en nuestro pais. 

Despues de una serie de acercanlientos entre el presidente Zedillo y 10s 

dirigentes nacionales de 10s principales partidos politicos, se firma en la 

residencia oficial de Los Pinos el 17 de enero de 1995 el Acuerdo Politico 

Nacional entre las dirigencias del PRI, PAN, PRD y PT, fungiendo como 

testigo de honor el presidente Zedillo, el cual seiialo que Mkxico da hoy el 

primer paso hacia la construcci6n de una democracia plena, sin tacha y 

consideso que por medio del diilogo y el consenso se deberi conducir hacia 

una reforma electoral definitiva. 

Entre los puntos m h  sobresalientes de este acuerdo se encuentran: 

8 "Promover a la brevedad posible el inicio del diilogo nacional para la 

reforma politica con la participacion de todas las fuerzas politicas 

nacionales, animados par un genuino espiritu de consenso." 

- "lmpulsar la reforma politica del Distrito Federal con la participacion de la 

ciudadania." 



"Para initial- 10s trabajos sefiaiados se instalara una mesa de negociacicin. 

con ambitos especificos de trabajo que propicien acuerdos entre el 

gobierno federal 1' 10s comitb ejecutivos nacionales de todos los partidos 

politicos, asi colno entre las fracciones parla~nentarias en [as camaras del 

Congreso de la Union y en 10s congresos locales." "' 

El 6 de abril de 1995,los partidos inician las platicas con la instalacion de una 

mesa permanente de trabajo, asi como una secretaria ticnica que se encarparia 

del seguimiento de 10s acuerdos. 

Posteriormente el 26 de abril e! PRD abandona la Mesa de negociacion, entre 

otros motivos por la falta de respuesta del gobierno a 10s conflictos 

poselectorales en Tabasco. 

El 15 de tnayo la Secretaria de Gobernacion y las dirigencias de 10s partidos 

PFU, PAN y PT, anuncian la Agenda para la Reforma Politica del Estado \- 

ponen a consideracion sus cuatro capitulos: Reforina Electoral: Reforina ds 

10s Poderes P~iblicos; Comunicacibn Social y Participacion Ciudadana: 1. 

Federaiismo, rubro en que se incluye la refolma del Distrito Federal. 

En esta ultirna se establecen 10s siguientes temas: forma de gobierno. 

administration, cuerpo legislative, paiticipacion ciudadana, ndministracicin 
216 conurbada y servicios pliblicos. 

245 Acuerdo Politico Nacionai. El Nacional, Mexico. suplemento especial. 25 de oc:ubw de 1995 3 
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El 18 de junio el PAN decide suspender su participacion en la Mesa de 

Acuerdo Politico National, niientras el gobierno no cu~npla con sus 

compro~nisos de democracia y seguridad juridic0 electoral, y reitera su 

demanda de noinbrar de inmediato al director general del LFE. Asimismo 

descarta cualquier alianza con el PRD. 

El 6 de octubre Jesus Salazar Toledano, Secretario General de Gobierno del 

Departamento del Distrito Federal, comparece ante comisiones de la 

Asamblea de Representantes y convoca a nombre de Oscar Espinoza 

Villarreal a 10s actores politicos de la ciudad para reiniciar de inmediato 10s 

trabajos que en el marco de la Reforma del Estado, cullnine con la reforma 

politica del Distrito Federal. Con ese fin llama a integrar un grupo plural con 

el formato que se convenga concurriendo 10s mismos participantes de la Mesa 

pasada: "En primer lugar y como n ~ c l e o  central, esta Asamblea de 

Representantes del Distrito Federal; asimismo, las dirigencias de 10s partidos 

que la conforman; funcionarios del Departamento y de la Secretaria de 

Gobernacion; 10s Senadores y Diputados del Distrito Federal, quienes 

tarnbien actuarian para enlazar 10s trabajos de este foro con 10s de la reforma 

del Estado." 247 

Como sede de 10s trabajos propone al Distrito Federal; respecto a la agenda, 

propone incluir todos 10s telnas que en consenso viertan 10s parricipantes. 

Para la mecanica de 10s trabajos: "Plantearnos partir de 10s asuntos que 
. . 

Icgraron ccnsensos iniciales en !a Eesa de reforma, para un~iormar !os 

247 Com~arecencia del LIC Jesus Salazar Toledano ... op cit . 6 de octubre de 1995 



criterios acerca de sus implicaciones orginicas o funcionales y proceder a su 

instrumentaci6n legislativa y adenxis continuar avanzando en busca de 

nuevos consensos, de la convergencia de 10s temas pendientes, para impulsar 
748 asi la reforma integral del Distrito Federal a que todos aspiramos." - 

El 18 de octubre el PRI, PAN PRD y PT firillan un acuerdo definitivo para la 

~reanudacion del Dialogo Politico Nacional. 

El 24 de octubre el Secretario de Gobernacion instala la Mesa para la 

reanudacion del Diilogo Politico Nacional, con la participaci6n de las 

dirigencias de 10s partidos politicos PRI, PAN, PRD, PT y el Congeso de la 

Union. 

El 27 de octubre de 1995, se firma el Acuerdo para la Reforma Politica del 

Distrito Federal, entre la Secretaria de Gobernacion, el Departamento del 

D.F., la Asamblea de Representantes, las dirigencias de 10s partidos locales 

PRI, PAN, PRD, PT, PVEM, PFCESV y [as Comisiones del Distrito Federal de 

la Cirnara de Diputados y del Senado de la Rep~iblica. 

En 10s Considerandos se establece: 

"Sexto. Que el co11.junto de las propuestas para la refornla politica dei Distrito 

Federal, debe quedar integrado, en su opo~~unidad, al marco general de la 

Reforma del Estado, y los proyectos legislativos correspondientes ser 

oun su re~nitidos al Congreso de la Union para su exainen y apl-obacion o, se,' 

24s idem 



naturaleza, para iniciar el procedilniento de reforlnas constitucionales previsto 

en la ley fundamental." 

"Siptimo. Que durante 10s meses de enero a junio del presente ario, se 

Ilevaron a cabo alnplias deliberaciones en la Mesa para la Reforma Politica 

del Distrito Fedel-al, de las que se obtuvieron consensos de principio sobre 

algunos de 10s tetnas bisicos que ahora se requiere desarrollar y 

compleliientar con definiciones m b  precisas y concretas, sobre la base de 

respetar los consensos logrados en esa etapa, especialmente, en lo que se 

refiere a la eleccion por voto directo y secret0 del jefe del gobierno del 

Distrito Federal." '49 

Entre 10s puntos mas significativos del Acuerdo destacan: 

"4. Integrar una Comision Plural Ejecutiva, cuyos ~nie~nbros representen a 

todos los partidos firmantes del presente acuerdo, asi como al Depa~tamento 

del Distrito Federal y a la Secretaria de Gobernacion que tendra las funciones 
?jO que se  enumeran en el docutnento anexo ..." - 

Las normas minimas de proceditniento que contiene el documento anexo, 

seiiala que la Comision Plural Ejecutiva tendri, entre otras funciones: a) 

elaborar la agenda tematica de la reforma politica y b) formuiar un calendario 

de actividades. 

*" Acuerdo para la Reforma Poiit~ca dei Distiiio Federal. El Nacional, Mexico. 28 de octubre de 
1995. p. 16. 
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Asimismo, el presidente de la Cornision Plural Ejecutiva seri el servidor 

public0 del Departamento del Distrito Federal de mayor jerarquia entre 10s 

nombrados y st) caracter seri permanente. La sede de 10s trabajos sera el 

Museo de la C i ~ ~ d a d  de Mexico. 

El 2 de noviernbre la Cornision Plural Ejecutiva para la Reforma Politica en el 

Distrito Federal. aprobo la agenda de siete temas que discutirin: 1) election 

dei Jefe de Gobierno; 2) atribuciones de la Asambiea de Representantes del 

D.F.; 3) ~reginien de las delegaciones politicas; 4) vias de delnocracia 

participativa; 5 )  regimen electoral para el Distrito Federal; 6) sistema de 

coordination rnetropolitana; 7) propuestas especificas en materia judicial y de 

seguridad publica. 

El 12 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones para consejeros 

ciudadanos (365), en las 16 delegaciones politicas &el Distrito Federal. El 

gran triunfador fue el abstencioiiismo, que segun fuentes periodisticas se 

ubico alrededor dei 90 por ciento. Representantes del PAN y PRD 

lnanifestaron que la bajisima votacion signitico una demostl-acion de que fue 

un grave error excluir a 10s partidos politicos de las elecciones. 

El 22 de novieiiibre los dirigentes del PRI, PAN, PRD, PT y la Secretaria de 

Ciobernacion ac~ierdan ei te~nario y la forma de trabajo para llevar a cabo la 

reforma politica del Estado. 

Se acordo la instalacion de una Mesa Central como eje de 10s trabajos, en 

donde estaran la Secretaria de Gobernacion. 10s dirigentes de 10s partidos 



politicos nacionales y Los coordinadores de las fracciones parla~llentarias del 

Congreso de la Union. 

Asimismo se instalaron diez Mesas colaterales en 10s siguientes temas: 1 )  

Reforma Electoral; 2) Federahsmo; 3) Fortalecimiento del Legislativo; 4) 

Justicia y Seguridad Publica; 5) Fiscalizacion y Control de la Administration 

Phblica; 6) Reforma del Distrito Federal; 7) Participation Ciudadana; 8) 

Comunicaci6n Socia!; 9) Derechos Indigenas; y 10) Temas de Coyuntura. 

El 8 de enero de 1996 reinician gobiemo federal y partidos politicos el 

diilogo para la Reforma del Estado. 

El 16 de enero son presentadas las conclusiones del Seminario del Castillo de 

Chapultepec, tras ser discutidas y analizadas por consejeros ciudadanos del 

IFE, especialistas y legisladores del PRI, PAN, PRD y PT. Con 60 puntos ?. 

15 apartados, el documento es calificado como parte del esqueleto de la 

Reforma Electoral. 

El 17 de febrero el CEN del PAN deter~nina abandonar la Mesa del dialogo 

para la Reforma Politica del Estado. La razon de esta decision es que el 

Tribunal Estatal Electoral en Puebla le neg6 el triunfo en el 111unicipio de 

Huejotzingo. 

Finalmei~te el 15 de abril, coino resultado de 10s trabajos de la Mesa para la 

reforma Electoral y la Mesa para la reforma del Distrito Federal, se dan 3 

conocer las conclusiones alcanzadas entre las dirigencias di. 10s pastidos 



politicos nacionales PRI, PRD y PT, la Secretaria de Gobernacion y [as demis 

autoridades que participaron en la discusion, se establecieron 118 propuestas 

de reforma: 27 constitucionales, 79 legales y 12 acuerdos para el D.F. 

En cuanto al Distrito Federal, entre lo mas sobresaliente se acordb lo 

siguiente: a) el Distrito Federal seguira siendo la sede de 10s poderes de la 

Uni6n con las atribuciones que la Constitucion le confiere. El gobiemo del 

D.F., estara a cargo de 10s 6rganos legislative, ejecutivo y judicial locales; b) 

el titular del 6rgano ejecutivo del D. F., se denominara Gobernador, y ser i  

electo por voto directo; ademh se prohibe La reelection; c) el periodo de 

gobiemo sera de sels afios; ta primera election se efectuari en 1997 y 

solamente en esta ocasion el periodo sera de tres afios; d) la Asamblea 

Legislativa estari integrada por diputados locales, tendri la facultad de 

legislar en todo lo relativo al D. F., con excepcion de las materias que la 

Constitucion sefiale que corresponden al Congreso de la Union; e) la 

Asambiea Legislativa dei Distrito Federal tendra entre sus atribuciones: 

expedir el Estatuto de Gobierno y la Ley Electoral del Distrito Federal; 

ratificar 10s no~nbran~ientos que haga el gobernador del procuradol- de justicia 

y de 10s magistrados de lo contencioso adrninistrativo; designar a 10s 

magistrados del Tribunal Superior de Justicia de una terna que presente el 

gobernador; f) en el caso de 10s delegados politicos, hay en principio acuerdo 

de 10s partidos para replantear e1 modelo actual de designacion directa, 

buscando formulas para hacer mas representativas dichas autoridades 



intermedias; g) se propone instituir el referendum, el piebiscito y la iiiiciativa 

popular en el Distrito Federal. 'j' 

El 20 de abril. las conclusiones alcanzadas por el PRI, PRD y PT y La 

Secretaria de Gobet-nacibn son entregadas a1 Congreso de la Union, donde se 

iniciara su redaccion juridica para que se conviertan en iniciativas de ley, que 

seran discutidas y calificadas durante un periodo extraordinario de la Cdmara 

de Diputados. 

El 20 de mayo el PAN anuncia su retorno a la Mesa para la Reforma del 

Estado. 

El 25 de juiio en Palacio Nacional, el presidente Emesto Zedillo suscribe con 

10s dirigentes de 10s partidos politicos representados en el Congreso de la 

Uni6n PRI, PAN, PRD y PT, el Proyecto de Iniciativas para la Reforrna 

Constitucional en Materia Electoral. 

El 26 de julio la Cornisibn Perlnanente del Congreso, acuerda convocar a un 

periodo extraordinario de sesiones, a fit1 de analizar, debatir y en su caso 

aprobar la lniciativa para la Reforma Politica Electoral, que i~nplica cambios 

a 18 articulos constitucionales. 

211 Conclus~ones alcanzadas en la Secretaria de Gobemanon por el PRI. PRD y P i  en rnateria de 
reforrna electoral y reforma poilfrca del Dishto Federal. El Financtero, Mexico. 22 de abril de 
1996. pp. 52 y 53 



El 31 de julio de 1996, en un proceso inedito en la historia del pais, 

legisladores de los cuatro pa17idos I-epresentados en la Cimal-a de Diputados 

aprueban por unanimidad la Iniciativa de Ley. 

Asimismo, el 1' de agosto la Cimara de Senadores aprueba por unanimidad 

las reforinas a la Coustitucio~l en mareria electoral y del Distrito Federal. 



CAPITULO VI 

CONTENIDO DE LA REFORMA DE 1996 

El marc0 juridico para el gobiemo del Distrito Federal, se establece 

principalmente con las reformas al articulo 122 de la Constituci6n General de 

la Republics, publicadas en el Diario Oficial de la Federacion el 22 de agosto 

de 1996. 

Sin embargo, es necesario aclarar que estas reformas constitucionales, dejaron 

parciallnente obsoleto al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal publicado 

en el Diario Oficial el 26 de julio de 1994. Esto vino a ocasionar que durante 

un afio tres meses aproximadarnente, hubiera diferencias y contradicciones 

entre la Constitution y el Estatuto de Gobierno en cuanto al regimen juridico 

del Distrito Federal. 

Esta incongruencia se vino a solucionar con las reformas al Estatuto de 

Gobierno publicadas en el Diario Oficial el 4 de diciernbre de 1997. 

No obstante, debido a que en este capitulo de la tesis se describe el contenido 

de las reformas constitucionales de 1996, es necesario cotnple~nentarlas con 

las debidas reformas del Estatuto de Gobierno. Por lo tanto, para ubicar de 

forma co~npleta 10s alcances y li~nitaciones legales del nuevo marco juridico 

del Distrito Federal, citarelnos cuando sea necesario, las disposiciones del 

Estatuto de Gobierno de i 997. 



A continuaci6n present0 10s aspectos ~ n i s  significati\;o del Decl-eto de 

reforilia constitutional de agosto de 1996. 

Disposiciones Generales 

Ei articulo 122 establece que el gobiemo del Distrito Federal esta a cargo de 

10s poderes federales y de 10s Clrganos ejecutivo, legislativo y judicial de 

caricter iocal. 

Especifica que son autoridades locales del Distrito Federal, la Asamblea 

Lesislativa, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y el Tribunal Superior de 

Justicia. 

Facuttades del Congreso de la Uni6n 

Seiiala que corrcsponde al Congreso, entre otras facultades, [as siguientes: a) 

legislar en lo relativo al Disti-ito Federal, con excepcion de [as iilaterias 

expresameoite conferidas a la Asamblea Legisiativa; b) expedir el Estatuto de 

Gobierno del Distrito Federal; c) leyislar en lnateria de deuda phblica de! 

Distrito Federal (art. 122, apartado A). 



Facultades del Pres ide~~te  de la Republica 

Corresponde al Presidente, entre otras facultades, las siguientes: a) iniciar 

leyes ante el Congreso de la Union en Lo relativo al Distrito Federal; b) 

proponer a1 Senado a quien deba sustituir, en caso de remotion, al Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal; c) enviar anualmente al Congreso de la Union, 

la propuesta de ios lnontos de endeudamiento necesarios para el 

tinanciamiento del presupuesto de egresos del Distrito Federal. En este inciso 

se hace la aclaracibn que el jefe de Gobierno sornetera a la consideration del 

presidente de la Republica la propuesta correspondiente, en 10s tkrminos que 

disponga la ley (act. 122. apartado B). 

En este apartado B, se puede constatar todavia el grado de injerencia del 

presidente en 10s asuntos locales del Distrito Federal, que coarta la 

independencia y el ca~nino hacia su plena autono~nia de este territorio. 

Asamblea Legislativs 

Los diputados a la Asacnbiea seran elegidos cada tres afios por voto universal, 

Libre, direct0 y secreto en 10s tercninos que disponga la ley. (alt. 122, base 

primera, fracc. I). 

i o s  requisitos para ser diputado a la Asacnblea serin 10s cnislnos que se 

exigen para set diputado federal y les seran aplicables las disposiciones 



contenidas en los articulos 51, 59, 61, 62, 64 y 77, fraccikn IV de esta 

Constitution (base primera, fi-acc. 11). 

Se continua con la clausula de gobernabilidad al partido que obtenga el mayor 

niimero de constarlcias de mayoria y por lo rnenos el treinta por ciento de La 

votaci6n en el Distrito Federal: con lo cual le seran asignados diputados de 

representation proportional suficiente para alcanzar la mayoria absoluta de la 

Asambiea, (base priniera. 6acc. 111). 

Se establece que la Asa~ilblea Legislativa, en 10s terniinos del Estatuto de 

Gobierno, tendri entre sus facultades (as siguientes: 

a) expedir su ley organics; b) examinar, discutir y aprobar anuaimente el 

presupuesto de egresos y la ley de ingresos del Distrito Federal, tomando en 

cuenta 10s montos de endeudamiento que haya autorizado previamente el 

Congreso de la Union para el financiamiento del presupuesto de egresos del 

D.F.: c) formular anual~nente su proyecto de presupuesto: d) revisar la cuenta 

pilblica del aiio antel-ior: e )  nornbrar a quien deba sustituir en caso de falta 

absoluta, al Jefe de Gohiel-no del Distrito Federal; f) expedir las disposiciones 

correspondientes para orgariizar la hacienda publica, contaduria mayor. 

presupuesto, contabilidad y rl gasto piiblico del D.F.; g) expedir las 

disposiciones que rijan las elecciones locales en el Distrito Federa!. 

sujerandose a las bases que establezca el Estaturo de Gobierno )' esta 

Constituci6n en los principios establecidos en 10s incisos "b al i" de la 

SI-i~ccian IV del articulo 116; 



h) legislar en diversas materia del Distrito Federal colno son: administracioi~ 

publica local, su regimen interno y de procedimientos administrariuos; civil ) 

penal; participacion ciudadana; defensoria de oficio; notarindo y regisrro 

public0 de la propiedad; comercio; proteccion civil; justicia civica sobre 

faltas de policia y buen gobierno; servicios de sepuridad prestados por 

empresas privadas; prevencion y readaptacion social; salud y asistellcia 

social; prevision social; planeacion dei desarrollo; desarrollo urbano y uso del 

suelo; preservation del medio alnbiente y proteccion ecolo~ica; vivienda; 

construcciones y edificaciones; vias piioiicas; irinsito y estacionamientos; 

adquisiciones y obra pliblica; explotaci6n, uso y aprovechainieilto de los 

bienes del patrimonio del Distrito Federal; transporte urbano; limpia; turis~no 

y servicios de alojamiento; nlercados; rastros y abasto; cementerios; fomento 

economico y proteccion al empleo; desarrollo agropecuario; esrablecimientos 

mercantiles; proteccion de animales; especticulos pfiblicos; fomento cultural. 

civico y deportivo; Funci6n social educativa, y normar el organisnio protector 

de los derechos humanos; 

i) regular la prestacion y la concesion de 10s servicios pkblicos; j) expedir 

diversas (eyes para el D.F., coino son: la ley organica de 10s tribunales 

encargados de la funcion judicial del fuero comun, y la ley oi-zinica del 

tribunal de lo contencioso administrative; k) presentar iniciati1.a~ de leyes o 

decretos en lnaterias relativas al Distrito Federal, ante el Congreso de la 

~nion.?'' 

212 Decreto mediante el cual se reforman divefsos ariicuios de la Const~tuc~on Poiitica Mexcana. 
Diario Oficial, 22 de agosto de 1996. pp. 9 y 10. 



En cuanto a 10s a~ticulos transitorios que especifican algunas de [as facultades 

anteriores, es iinportante destacar que la norina que deterinina la facultad para 

expedir las disposiciones que rijan las elecciones locales en el Distrito 

Federal, entro en vigor el I "  de enero de 1998. (art. octavo transitorio). 

Y la norma que esrablece la facultad de la Asalnblea para legislar en nlateria 

civil y penal para el Distrito Federal, entro en vigor el 1' de enero de 1999. 

(ax. decirnopriinero transitorio). 

Eleccion Directa del Jefe de Cobierno 

La actual r e f o r ~ ~ ~ a  establece que: "El Jefe de Gobiemo del Distrito Federal 

tendri a su cargo el Ejecutivo y la AdministraciCln Ptlblica en la entidad y 

recaera en una sola persona, elegida por votacion universal, libre, directa y 

secrets." (art. 122, pirrafo cuarto). "E.ierceri su encargo, que durara seis aiios 

a partir del dia 5 de diciembre del alio de la elecci6n ..." (art 122, base 

seguiida, fiacc. I). 

Entre 10s requisites para ser fefe de Gobierno se solicitan: "sel- ciudadano 

~nexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos, con una I-esidencia 

efectiva de rres alios inmediatamenre anteriores al dia de la eleccion si es 

originario del Distrito Federal, o de cinco aiios ininterrumpidos para 10s 

nacidos en otra entidad; teller cuando menos treinta aiios cuinplidos al dia de 

la eleccion, y no liaber desempeiiado anteriormente el cargo de Jefe de 



Gobierno del Distrito Federal con cualquier caracter."(Art. 122, base segunda, 

fracc. 1). 

En 10s articulos transitorios se acota lo siguiente: "El Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal se elegira en el aiio de 1997 y ejercera su mandato, por esta 

unica vez, hasta el dia 4 de diciembre del atio 2000." (Articulo scipticiio). 

Es decir, s61o por esta ocasion el encargo del despacho durari tres afios, para 

empatarlo con la elecci6n presidential. 

Asi~nismo se aclara que el precepto que prohibe la reelection a1 cargo de Jefe 

de Gobierno, es aplicable a todo ciudadano que haya sido titular de dicho 

organa, aunque lo haya desempeiiado bajo distiilta denomination (articulo 

noveno transitorio). 

Entre ias principales facultades y obligaciones que tendra el Jefe de Gobierno 

del Distrito Federal, destacan las siguientes: 

a) presentar iniciativas de leyes o decretos ante la Asatnblea Legislativa; b) 

nombrar y reliiover libre~nente a 10s servidores publicos dependie~ites del 

organo ejecutivo local, cuya designacion o destitucion no esteil previstas de 

inanel-a distinta por la Constitucion o las leyes correspondientes; c)  ejercer las 

i'unciones de direcci6n de 10s servicios de seguridad publica de contbrmidad 

con el Estatuto de Gobierno (art. 122, base 11, fracc. 11). 



Corresponde exclusiva~nente al Jefe de Gobierno, la facultad de iniciativa de 

la ley de ingresos y el presupuesto de egresos del Distrito Federal (art. 137. 

base primera. kacc. V, inciso b, pirrafo segundo). 

Remotion del Jefe de Cobierno 

Por mandato constitutional, el 6rgano encargado de la remocion del Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal <era la Cimara de Senadores del Congreso de la 

Union, o en sus recesos, la Cornision Permanente. Y solo procedera "...par 

causas graves que afecten las relaciones con 10s Poderes de la Uni6n o el 

orden pliblico en el Distrito Federal. La solicitud de remocion debera ser 

presentada por la mitad de 10s mienlbros de la Cirnara de Senadores o de la 

Co~nision Pennanente, en su caso." (a~t .  122, base quinta, apartado F). 

Es necesario sefialar que en esta circunstancia, no se suprime la intervention 

del Presidente de la Repliblica, se contempla que en caso de reniocion del Jefe 

de Gobierno, sera el Senado quien nombrark al sustituto que conciuya el 

mandato. a propuesta del Presidente de la Reptiblica. "En caso de falta 

temporal. quedari encargado del despacho el servidor pliblico que disponga el 

Estatuto de Gobierno. En caso de falta absoluta, por renuncia o cualquier otsa 

causa, la Asamblea Legislativa designari a un sustituto que terrnine el 

encarso. La i.enuncia del Jefe de Gobierno del Distrito Fedsi-a1 solo podra 



aceptal-se por causas graves. Las licencias al cargo se regularan en el propio 

Estatuto." (art. 122, base segunda, fi-acc. I ,  pkrafo tercero). 

Por su parte el Estatuto de Gqbierno dispone que en caso de faha ternpol-a1 

que no exceda de treinta dias naturales el Secretario de Gobierno en funciones 

se encargara del despacho de 10s asuntos de la Administration Pt'iblica del 

Distrito Federal por el tiempo que dure dicha falta. Pero cuando la falta sea 

superior a treinta dias naturales, se convertiri en absoluta y la Asamblea 

Legislativa designari un sustituto que concluya el encargo. 25: 

La Constitution sefiala que las licencias a1 cargo se regularan en el propio 

Estatuto. En este caso el Estatuto de Gobierno establece que el Jefe de 

Gobierno podri solicitar licencia a la Asalnblea Legislativa para separarse del 

cargo por un periodo hasta de ciento veinte dias naturales, en cuyo caso el 

Secretario de Gobierno en funciones quedari encargado del despacho. En 

caso de que a1 concluir el tkrrnino de la licencia concedida el Jefe de 

Gobierno no se presentare, se convertiri en falta absoluta y la Asamblea 

Legislativa nombrari un sustituto que concluya el encargo. 'j4 

253 Decreto por el qlie se reforman, adicionan y derogan diversas disposicrones del Estatuto de 
Gobierno deiD!sfrrto Federal. Diario ORclai, 4 de dlclernbre de 1997. articulo 61 

2% /bid, articulo 62. 



Tribunal Superior de  Justicia 

El Decreto de refomla establece que para ser magistrado del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, se deberin reunir 10s misrnos 

requisitos que exige la Constitucion para 10s lninistros de la Suprema Corte 

de Justicia de la Naci6n; ademh, haberse distinguido en el ejercicio 

profesional o en el ramo judicial, preferentemente en el Distrito Federal. 

Asimismo, se establece que este 6rgano se integrara con el nii~nero de 

~nagistrados que sefiale la ley orginica respectiva; ademas ejerceran el cargo 

durante seis afios y podtin ser ratificados por la Asamblea; en caso de ser 

ratificados, solo podrin ser privados de sus puestos en 10s tirminos del Titulo 

Cuarto de la Constitucion (art. 122, base cuarta, fracc. I). 

El Jefe de Gobierno soinetera a la aprobaciirn de la Asamblea Legislativa, la 

propuesta para cubrir las vacantes de magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia. 

El Conse.jo de la Judicatura del Distrito Federal se encargara de la 

administration, vigilancia y discipiina del Tribunal Superior de Justicia, de 

10s juzgados y denxis organos judiciales. La forma de integracion del Consejo 

de la Judicatura se especifica en el art. 122, base cuarta, fi-acc. 11 de este 

decreto. 



"El Consejo designara a los jueces de Priinera Instancia y a 10s que con otra 

denominacion se creen en el Distrito Federal, en los terminos que las 

disposiciones prevean en inateria de carrera judicial." (Base cuai'ta, fracc. [I ,  

parrafo segundo). 

Se establece que el Consejo de la Judicatura elaborara el presupuesto de los 

tribunales de justicia del Distrito Federal y lo relnitira ai Jefe de Gobierno 

para su inclusion en el proyecto de presupuesto de egresos. (Fracc. VI). 

Por su parte el Estatuto de Gobierno seaala que es facultad y obligation del 

Jefe del Distrito Federal "proponer Magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal y designar los del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Distrito Federal y someter dichas propuestas y 

designaciones, seguii sea el caso, para su ratificacion a la Asainblea 

Legislativa del Distrito Federal." "' 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

La Constituci6n sefiala: "Existira uil Tribunal de los Contencioso 

Administrativo, que tendra plena autonomia para diriinir las controversias 

entre 10s particuiares y las autoridades de la Adininistracion Publica local del 

Distrito Federal." Su intezracion y ati-ibuciones serin desa11.olladas por su ley 

organics. (Art. 132, base quinta). 

211 Ibid, articulo 67, fracclon Vlll 



El Estatiito de Gobierno, por su parte, establece que sera facultad de la 

Asan~biea Legislativa "expedir la ley organica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrarii~o del Distrito Federal, la cual regulara su organization \; 

funcionamiento, su competencia, el procedimiento, 10s recursos contra sus 

resoluciones y la forlna de integrar su jurisprudencia:" 'j" 

Asimisn~o, el Estatuto sefiala que 10s magistrados seran nombrados por el Jefe 

de Gobierno del Distrito Federal con la ratificacibn de la Asamblea 

Legislativa, durarin seis aiios en el ejercicio de sus funciones y podran ser 

ratificados. La ley organica respectiva estableceri 10s requisites para ser 
757 magistrado. - 

Nombramiento del Procurador General de Justicia 

Se establece que: "El Ministerio Pliblico en el Distrito Federal sera presidido 

por uii Procurador General de Justicia, que sera nombrado en 10s tbnninos que 

sefiale el Estatuto de Gobierno; este ordenamiento y la ley organica respecti\.a 

dcrerminaran su orsanizacion, competencia y normas de fuiicionamiento." 

(Ait. 122. base quinta, apai-tado D). 

En consecuencia, el Estatuto de Gobierno establece que el 11omb1-amiento ?. 

~.emocion del Procurador General de Justicia sera facultad del Jefe de 

lbrd, artlculo 42. fracc~nn VII 
257 {bid. articulo 9. 



Gobierno del Distrito Federal, con la aprobacion del Presidente de la 

Rep"blica. 'jy 

Entre 10s requisitos que se requieren para ser designado. destacan 10s 

siguientes: a) ser mexicano por nacirniento en pleno ejercicio de sus derechos 

politicos y civiles; b) ser originario o vecino del Distrito Federal con 

residencia efectiva de dos arios anteriores al dia de su designacion; c) tener 

cuando rnenos treinta y cinco a3os de edad al dia de su designacion; d) tene!. 

a1 dia de la designaci6n titulo profesional de Licenciado en Derecho, con 

antigiiedad rnininla de diez afios y contar con experiencia en el carnpo del 

derecho; e) gozar de buena reputacion y no haber sido condenado colno 

responsable de un delito, ni estar sujeto a proceso penal. 'j9 

Nombramiento del Jefe de la Policia 

Se establece en la Constitucion que el mando de la Fuerza Pt'iblica en el 

Distrito Federal, se cefiiri a lo segalado en la fi-accion VII del articulo I 15. el 

cual dice: "El Ejecutivo Federal y 10s gobernadores de 10s estados tendran el 

lnando de la fuerza publica en 10s Municipios donde residirren habitual o 

transitoriamente ..." 

258 Estatuto de Goblerna del Dlstrito Federal. 4 de diclernbie de 1997 Ucit, articulo 10 
25s idem 



Asilnismo se seiiala: "La designation y remocion del servidor pi~blico que 

ienga a su cargo el inando directo de la fuelza publica se hari en 10s terminos 

que sefiale el Estatuto de Gobierno." (Art. 122, base quinta, apartado E). 

La Constituci6n le otorga al Jefe de Gobierno ejercer las funciones de 

direccion de 10s sewicios de seguridad pfiblica de conformidad con el 

Estatuto de Gobierno. (Art. 122, Base segunda, fl-acc. [I, inciso e). 

Por su parte el Esratuto de Gotiierno sefiala: "Corresponde al Presidente de la 

Republica el mando de la fuerza phblica en el Distrito Federal y la 

designaci6n del sewidor publico que la tenga a su cargo, a propuesta del Jefe 

de Gobierno del Distrito Federal. El servidor pliblico que tenga el mando 

directo de la fuerza publica en el Distrito Federal podri ser removido 

libremeniz par el Presidente de la Republica a solicitud del Jefe de Gobierno 

del Distrito Federal." 

Delegaciones Politicas 

Se establece en el Decreto de reforma que es facultad del Jefe de Gobierno dei 

Distrito Federal deterlninar 10s lineamientos generales para la distribution de 

atribuciones entre los organos centrales, desconcentrados y descentralizados. 



Asimisliio fijar "10s criterios para efectuar la division territorial del Distrito 

Federal, la competencia de 10s organos politico-administrativos 

correspondientes. la forma de integrarios, su funcionamiento, asi colno las 

relaciones de dichos organos con el Jefe de Gobierno del Distrito Federal." 

(Art. 122, base tercera, fracc. It) .  

En el ~ n i s n ~ o  apartado, se especifica que 10s titulares de las delegaciones 

politicas seran elegidos en forma universal, libre, directa y secreta. 

Pero el articulo decimo transitorio del Decreto, precisa que seri  hasta el lo  de 

enero del aiio 2000 cuando entre en vigor el anterior precepto. En tanto, en 
761 1997 se eligieron en forma indirecta, en 10s tir~ninos que sefiala la ley. - 

El lnecanisino para la election indirecta de los delegados, se establece en el 

articulo decimo cuarto transitorio del Decreto de Reforinas y Adiciones al 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en donde sefiala que el Jefe de 

Gobierno envial-a a la Asarnblea Legisiativa propuestas individuales para cada 

uno de 10s titulares de las delegaciones politicas que deban nornbrarse en el 

Distrito Federal. Las propuestas serin aprobadas o rechazadas por las dos 

terceras partes de 10s mie~nbros presentes de la Asaniblea Legislativa. "' 

Asimismo se especitican 10s requisitos que debera cubrir el aspirante a 

Delegado, que son: "I. Ser ciudadano del D.F., en pleno goce de sus derechos 

civiles y politicos; 11. Tener por lo menos veinticinco aiios cumplidos a1 

~ ~~ 
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morneilto de tolnar posesion; Ill. Ser originario del D.F., o vecino de el con 

residencia efectiva no menor de dos afios al dia del nombramiento; y IV. No 

liaber sido condenado en sentencia ejecutoria por delito intentional cualquiera 

que haya sido la pena." 'fi 
* Comisiones Metropolitanas 

Debido a1 crecirniento paulatino de la ciudad de Mexico en las hltimas 

decadas, 10s problenias en la prestacion de 10s sengicios pliblicos tienen que 

verse desde una optica metropolitana. Respondiendo a esta cuestion, se 

sefialan en la Constitucion las bases de creacion de las Comisiones 

Metropolitanas en 10s siguientes tirrninos. 

Se establece que el gobierno del Distrito Federal podra suscribir convenios 

coil las distintas jurisdicciones locales y municipales o con el gobierno federal 

o ellas eritre si, para la creacion de Comisiones Metropolitanas para la 

coordinacion en la planeacion y ejecucion de acciones en las zonas limitroi'es 

o conurbadas con el D.F., en materias coriio asentamientos humanos; 

protection a1 arnbiente; preservation y restauracion del equilibria ecologico; 

transporte, azua potable y drenaje; recoleccion, tratamiento y disposition de 

desechos solidos y seguridad pliblica (art. 122, base quint& apartado G). 



Asi~nismo se establece que ias comisiones seran constituidas por acuerdo 

mutuo de 10s participantes, sefialando que en el instr-umento de creacion sc. 

determinara la forrna de integration, estructura y funcioiles. Determinando las 

bases para la aportacion cornlin de recursos rnateriales, huinanos y financieros 

necesarios para su operacion. Asi como las demas reglas para la regulation 

conjunta y coordinada del desarrollo de las zonas conurbadas. 

Juicio Politico 

El articulo 110 constitutional sefiala a 10s sewidores pliblicos que podran ser 

sujetos a juicio politico por violaciones a la Constitution, a las leyes del 

Distrito Federal y por el rnanejo indebido de fondos y I-ecursos pliblicos. 

Entre ios funcionarios que rnenciona la Constituci6n se encuentran: 10s 

diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el titular del organo 

del gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de Justicia del 

Distl-ito Federal, 10s ~nagistrados y jueces del Fuero Comun del Distl-ito 

Federal y 10s Consejeros de la Judicatura del Distrito Fedel-al. 

Peso para que tenga lugar el juicio politico, prirnero se requiere un acto pre\.io 

y especial, el desafuero o juicio de procedencia emitido por la Camara de 

Diputados y por el que se supriine la inrnunidad de que gozan hasta ese 

momento 10s servidores piiblicos, y se declara por mayoria absol~ita de sus 



niie~nbros presentes en sesibn, si hay o no lugar a proceder contra el 

inculpado (art. 11 1). 



REFLEXION CR~TICA DE LA REFORMA DE 1996 

Sig~iiendo su cauce natural el proceso de reforma en el Distrito Federal, a los 

pocos dias de haber to~nado posesion de la presidencia de la Rep~iblica 

Ernesto Zedillo, tuvo una reunion con 10s ~niembros de la Asamblea de 

Representantes, en donde el presidente se pronuncio porque la proxima 

reforlna del Distrito Federal fuera profunda y definitiva. 

To~nada esta declaration como el banderazo de salida para iniciar 10s 

preparatives para una nueva reforma, el 19 de diciembre de 1994 se publica la 

convocatoria de la Mesa para la Reforma Politica del Distrito Federal, emitida 

por el DDF. 

Nuevamente coma en las pasadas reformas, se convoca a diferentes 

instituciones para formar palte de la Mesa de discusion. En esta ocasion se 

invita a las Camasas de Diputados y Senadores del Congreso de la Union, a la 

Asamblea de Representantes, y a los partidos politicos dei D.F. 

Siguiendo esta mecanica, el 27 de octubre se firma el acuerdo para la reforma 

politica del Distrito Federal, entre la Secretaria de Gobernacion, el DDF, la 

Asamblea de Representantes, \as dirigencias de 10s partidos locales, y las 

comisiones del Distrito Federal de la Cimara de Diputados y de Senadores. 

Posteriormente, el I5 de abril de 1996 coma resultado de las negociaciones 

realizadas, la Mesa para la Retbrrna Electoral federal y la Mesa para la 



Rcfol-ma del Distrito Federal, dan a conocer 27 reforinas constitucionales. 79 

le:altts y 12 acuerdos alcanzados para el Distrito Fedel-al. Entre estos uitimos. 

destacan la elecci6n directa del Jefe del D.F., por medio del voto, libre y 

secreto. 

Con estos acuerdos logrados, el 25 de julio suscriben en Palacio Nacional el 

presidente Ernesto Zedillo y 10s dirigentes de 10s partidos politicos 

representados en el Congreso de 1a Union, PRI, PAN, PRD y PT, el Proyecro 

de lniciativas para la Reforma Constitutional en Materia Electoral. 

Final~nente el 31 de julio y el primer0 de agosto de 1996, en un proceso 

inedito en la historia del pais, la Cimara de Diputados y el Senado de la 

Repfiblica respectivamente, aprobaron por unanimidad la iniciativa de ley. 

El ob-jetivo de esta breve descripci6n de 10s acuerdos alcanzados. es resaltar la 

estrategia de reforma pactada que siguieron 10s partidos y el gobierno federal 

y local, para negociar la reforma electoral y del Distrito Federal. 

Llama la atenci6n que esta hasido la estrategia seguida desde la reforma de 

1993, para Ilezar a acuerdos previos a la aprobaci6n formal en el Congreso. 

De lhecho estas dos ulti~iias reforiiias lian sido pactadas principaliiiente entre 

el sobierno y 10s partidos politicos. 

La unanimidad alcanzada tanto en la Camara de Diputados como en la ds 

Senadores. no se liubiera alcanzzdo de no haberse llegado a pactos o acuerdos 



previamente realizados. Cabe hacer notar, que esta es una estrnrezia que han 

seguido diversos paises en el muiido en su transicion a la democracia. 

Lineamientos Generales 

Aspecto bisico que plantea esta refcr~na politics, es que el Distrito Federal ss 

~nantiene colno asiento de 10s Poderes Federales y que no ss le considera 

coin0 un estado mis  de la federacion, autonomo, libre y soberano. Salvo en 

aquellas rnaterias que expresamente le seiiale la Constitucion General de la 

Republica. 

Colno sabemos, la reforma de 1996 derogo la fraccion Vl  del articulo 73 

constitucional, que se referia a la facultad del Congl-eso de 13 Union para 

expedir el Estatuto de Gobierno y legislar en lo relativo a1 Distrito Federal. 

salvo en materias expresarnente conferidas a la Asamblea de Representantes. 

Ahora este precept0 se inserta en el articulo 122, apartado A, frnccion I \- 11. 

Con este sefialamiento se establece el principio de disrribiicion ds 

colnpetencias entre la Federation y el Distrito Federal. 

En virtud de la modificacion del regimen del Distrito Federal, qiir dejo de ssr 

el 5 de diciembre de 1997 Departamento Administrative, se si~spende la Ley 

Organica del Departaiilento del Distrito Federal, y corn(> tampoco se 

co~lforrna coma un estado m b  de la federacion, libre y soberano, no es 

procedente que posea una Constitucion local. 



No obstante que la Constitucion General en su ar-ticulo 43 nombra al Distrito 

Federal como parte integrante de la Federacion junto con 10s 3 I estados de la 

Republica; y que el Estatuto de Gobierno en su articulo 2 seiiala que el 

Distrito Federal es una entidad federativa con personalidad juridica y 
'61 patrimonio propio: A pesar de todo ello el Distrito Federal no es un estado 

m b  de la federation, porno ser autonomo, libre y soberano al interior de su 

gobierno; ademas de no poseer un Congreso local con facultades legislativas 

plenas para expedir su Constitucion local, como cualquier otro estado. 

El Distrito Federal s61o se equiparara al resto de 10s estados de la Republica 

en las materias que expresamente le seiiala la Constitucion, como por 

ejemplo: a) elegir por medio del voto a quien detente el Poder Ejecutivo local; 

b) posee un Poder Judicial autonorno, representado en el Tribunal Superior de 

Justicia; c) se otorga a la Asamblea Legislativa la facultad de nombrar o 

designar a un sustituto del Ejecutivo local cuando este fake de manera 

absoluta a su encargo; y c) la facultad de expedir una Ley Electoral local. 

En consecuencia, tenemos un Poder Ejecutivo local electo por sufragio 

universal, per0 sin estado libre ). soberano que gobernar, subol-dinado a 10s 

Poderes de la Union en aspectos importantes; tenernos una Asarnhlea 

Legislativa que no es un Congreso local pleno y que comparte sus tareas con 

el Congreso de la Union. 

Poi- lo anterior, pode~nos afirmar que en el Distrito Federal suhsiste un 

Ilgimen politico dz excepcion que ha caracterizado su existencia desde su 

2M Reformas a1 Estaiuto de Gob!emo del Distr~to Federal. W, 4 de dlclernbre de 1997 



fundaci6n en 1824. Sin embargo, con la reforma de 1996 el sobierno de la 

ciudad de Mexico qued6 a cargo de 10s Poderes Federales en concurrencia 

con los organos de gobierno locales Ejecutivo, Legislative y Judicial. 

En suma, a1 Distrito Federal lo rige un Estatuto de Gobierno, donde se 

determina la organization y el funcionainiento de 10s organos de gobierno 

locales y el a~nbito de cornpetencia entre estos y 10s Poderes Federales. 

Se reitera que 10s organos de gobierno del Distrito Federal representativos y 

deinocraticos, sefialados por la Constituci6n son: la Asa~nblea Legislativa, el 

Jefe de Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 

La reforma de 1996 al lnarco juridico dei Distrito Federal, provoco cainbios 

importantes sobre su antecesora en tres aspectos principales: 

a) Distriribuci6n de competencias entre 10s Poderes de la Union y 10s del 

Distrito Federal. 

b) Increniento de Sacultades a la Asaniblea Legislativa. 

c) Eleccion niediante suti-agio universal, libre, directo y secret0 del Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal y de 10s Delegados politicos. 



Asamblea Legisiativa 

El Distrito Federal a diferencia de 10s estados, no tendra una legislatura 

zeneral, sino particular, representada por dos camaras: el Co~igreso de la 

Union y la Asainblea Legislativa. 

Con la reforina de 1996, se cambia for~nalmente de nombre a este organ0 que 

se llaiiiaba Asainblea de Representantes, ahora sera Asa~nblea Legislativa del 

Distrito Federal. 

El nombre no es el mis  apropiado, ya que no es un Congreso local con plenas 

facultades legislativas. Por ejemplo, el hecho de no poder expedir ni reformar 

libreinelite el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal lo demuesti-a. 

A diferencia de 10s Congresos locales plenainente legislativos que esisten al 

intel-ior del pais, la Asarnblea Legislativa, no tiene facultades para interveriir 

como integrante del Constituyente Permanente, consecuentemente, 110 fornia 

palTe de 10s brganos reformadores de la Constitucion federal, y tampoco 

participa en la funcion aprobatoria para la conformacion de nue\:os estados. 

Asi~iiismo las facultades de la Asamblea estin enunieradas o explicitas en 13 

Constitucion, ya que lo no concedido o facultado lo tier~e prohibido. Por lo 

tanto, de acuerdo a las facultades otorgadas a esta Asamblea. su verdadera 

fi~ncion sera semilegislativa. 



Asiinismo, se cambio la denominaci6n de 10s integrantes ds la Asamblea 

Legisiativa, que anteriormente se llalnaban "representantes", ahora serin 

"diputados". 

Parece incongruente que mientras para la Asamblea Legislativa permanece la 

llamada "clhsula de gobernabilidad" (art. 122, base priniera, frac. 111). Para 

!a Camara de Diputados federal haya desaparecido. 

La facultad de iniciativa de ley o decreto ante la Asa~nblea es para los propios 

diputados y el Jefe de Gobiemo del Distrito Federal, quedando suprimido el 

presidente de la Repfiblica, quien poseia anteriorinente esta facultad. 

Las facultades legislativas de ta Asalnblea se increlnentaro~i en I-elaci6n con 

su predecesora, en dos aspectos: 1) para nombrar al Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal, en caso de falta absoluta de 6ste (art. 122, base primera, iiac. 

V, inc. d); y 2) para expedir las disposiciones que rijan las eleccioues locales 

en el Distrito Federal (inciso f). 

Con lo anterior se le ha incorporado a la Asamblea Legislati~a una facultad 

que la equipara a las legislaturas locales de los estados, qiie es la de iiombrar 

o designar a un sustituto del Ejecutivo local cuando este falte de manera 

absoluta a su encargo. Esta falta absoluta se equipara a la renuncia del carso o 

a cualquier otra causa que no sea falta temporal o re~iiocion (en estos cios 

casos se conternplan ctros :r,ecanismos>; a s i ~ i i i s ~ o ,  ta:npoco pode:nos 

equiparar la falta absoliita con alguiia licencia solicitada al carso, en virtud de 

que estas ultimas se regulan en el Estatuto de Gobierno. 



En el segundo caso, se faculta a la Asa~nblea para expedir las disposiciones 

que rijan las elecciones locales en el Distrito Federal, sujetandose a las bases 

que establezca el Estatuto de Gobierno. 

Desde la creacion de la Asamblea de Representantes en 1987, las 

disposiciones aplicables para organizar la eleccion de sus integrantes estaban 

contenidas en la legislacion electoral federal, posteriormente pasaron a formar 

parte del Libro Octavo del Cofipe. Ahora el texto constitucional otorga a la 

Asalnblea Legislativa la facultad de expedir una ley electoral que norlne las 

elecciones en el Distrito Federal. Esta ley debera apegarse, al igual que todas 

las legislaciones locales en la materia, a una serie de contenidos minin~os que 

establece el articulo 116 constitucional, fracci6n IV, incisos b) al i), para 

garantizar Los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e 

independencia que deben regir 10s procesos electorales. 

Finalmente, se reiteran una serie de facultades legislativas que ya 

anteriormente ejercia la Asamblea, entre ias que se encuentran: la expedicion 

de su propia ley organica. aprobacion de la ley de ingresos y presupuesto de 

egresos, revision de la cuenta pliblica, prestacihn de 10s servicios pliblicos, 

etc. 



Eleccion dei Jefe de Gobierno 

La reforma planteada guarda tin carnbio significativo. El electorado de la 

ciudad de Mexico podri elegir por voto universal, libre, directo y secret0 al 

titular dei Poder Ejecutivo local. 

Esto significa un paso inedito, pues nunca en la historia del Distrito Federal 

desde su furidacion en 1824, se habia eiegido por voto directo al gobernante 

de la capital del pais. 

Para que se considere que un regimen politico es democratico, un elernento 

indispensable son la existencia de elecciones libres por ~nedio del voto para 

escoger a sus gobernantes. En el Distrito Federal este derecho politico se 

suprimio en 1928, al eli~ninarse el municipio libre es su territorio. A partir de 

entonces existio una inconformidad creciente, que se volvi6 perlnanente 

desde la decada de 10s sesenta por parte de 10s partidos politicos de oposicion, 

para que se devolviera a los  habitantes de la ciudad de Mexico el derecho de 

elegir a sus autoridades, y quitarles la etiqueta de ciudadanos de segunda que 

tenian en comparacion con 10s habitantes de 10s estados de la Repitblica, que 

puedetl eiegir autoridades miinicipales y gobernador. 

Entre 10s requisites para aspirar a este cargo se establece el de ser rnexicano 

por nacitniento, con una residencia efectiva de tres aiios si es originario del 

Distrito Federal y cinco si no lo es; ademas el de no reelection para quien 

Iiaya ocupado el cargo con anterioridad, esto liltilno en consoi~ancia con el 



principio general aplicable a otros carsos de elecci6n popular incluidos el de 

pt-esidente de la Republica y gobernador. 

La eleccion directa del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, dara fuerza 

politica y legitiinidad para gobernar a quien ostente el cargo. Tambien se 

foltalecera con algunas de las atribuciones que anteriormente pertenecian al 

presidente de la Republica. y que con esta reforma se le han transferido a1 Jefe 

de Gobierno. 

Asimismo; es importante seiialar que el desarrollo de sus funciones no sera 

pleno, por ejercer sus atribuciones de gobierno en el n ~ i s ~ n o  lugar de 

residencia de 10s Poderes Federales, por lo que, atendiendo al pacto federal y 

a 10s principios federalistas mexicanos, algunas funciones ejecutivas las 

mantendra el titular del Ejecutivo Federal, como por ejemplo el mando de la 

fuerza pliblica y la facultad de iniciativa de ley que tiene para enviar 

anualmente al Congreso de la Uni6n la propuesta de 10s montos de 

erJeudamiento para el financiamiento del presupuesto de egresos del Distrito 

Federal. entre otras. 

Abundando sobre este aspecto, recordemos que el articulo 73 constitutional 

fraction VIII, establece que sera el propio Congreso de la Union quien deberi 

aprobar anual~nente 10s montos de endeudamiento que requiera el zobierno 

del Distrito Federal y las entidades de su sector pliblico, 10s c ~ ~ a l e s  deberan 

ser incluidos debidamente en la ley de ingresos. El Ejec~ltivo Federal 

infornlara anualmente al Congreso de la Uni6n sobre el ejercicio de dicha 



deuda a cuyo et'ecro el Jefe del Distrito Federal le hara llegar el infor~iie que 

sobre el ejercicio de 10s recursos correspondientes hubiere realizado. El J e k  

del Distrito Federal informara igualmente a la Asa~nblea de Repl-esentantes, a1 

rendir la cuenta publica. 

En otro aspecto, anteriorinente con la refosma de 1993, se especificaba que el 

Jefe del Distrito Federal rendiria protesta a1 tolnar el cargo ante la Asamblea 

de Representantes o en su caso ante el Senado de la Republics (art. 122, frac. 

VI, inciso b). Ahosa con la reforma de 1996, la Constitution 1x1 seiiala ante 

que organo se rendiri protesta del cargo. 

Esta situation se  subsana en el Estatuto de Gobierno, donde se especifica que 

el Jefe de Gobierno capitalino I-endira protesta ante la Asa~nblea 

~ e ~ i s l a t i v a . ~ ~ '  

El Jefe de Gobierno recibira del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal 

el presupuesto de 10s tribunales de justicia en la entidad, para so inclusion en 

el proyecto de presupuesto de egresos. Esto vulnera La autonomia financiers 

del Poder Judicial del Distrito Federal, ya que nada inlpide quc. el Jefe de 

Gobierno pueda nlodificar el proyecto inicial. 
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Rernocion del Jefe de Gobierno 

Para el caso de rernocion la Constitution preve que el Senado nonibre un 

sustituto a propuesta del presidente de la Republics. Este es un act0 de 

infiltration politica y juridica en el que la funcion pliblica del Jefe de 

Gobiemo quedarQ a la calificaci6n directa de la Camara de Senadores, y de 

manera indirecta a1 electorado que lo eligi6. 

Asimismo, se coloca una especie de espada de Democles sobre ei cuello del 

Jefe de Gobierno. Tomando en cuenta la preeminencia de la mayoria priista 

en la Camara de Senadores, y que el PI-esidente de la Repitblica es el jefe 

innato del Partido Revolucionario Institutional, no seria dificil que se 

impusiera el criterio presidencial para determinar, extraoficialmente, la 

existencia de causas graves en la relacion con 10s Poderes de la Union, y 

entonces la nlayoria del Senado o de la Comisi6n Permanente, presentar la 

solicitud de remocion y actuar en consecuencia. Bien puede llanlarse a este 

recurso "cliusula de seguridad presidencial". 

Delegaciones Politicas 

Se determina la existencia de organos politico-administrativos en cada una de 

las de~narcaciones territoriaies en que se divide el Distrito Federal. tales 

organismos son las llanladas Delegaciones politicas. La CoiistituciO~i seiiala 



que 10s titulares de 10s orzanos seriii elegidos de forma universal, libre, 

directa y secreta segun determine la ley correspondiente, que debera ser la ley 

o norma que rijan las elecciones locales en el Distrito Federal. Este ha sido un 

gran paso en cuanto a participation politica de 10s habitantes de la capital de 

la Reptiblica. Adernas de ser un reclanlo afiejo y perlnanente de 10s partidos 

politicos de oposicion. 

La eleccion de 10s delegados es, desde su planteamiento, contradictoria, 

porque no es posible legal y politicamente, que sean electos y que sean 

delegados. La delegacion se da en un esquelna centralizado de autoridad en el 

que se desconcentran ciertas decisiones y acciones en otras autoridades 

designadas y subordinadas. Las elecciones nor~nal~nente se dan para erigir 

autoridades descentralizadas, colno son las municipales. 

A pesar de lo anterior, se busco el punto de equilibrio entre la 

representatividad y la gobernabilidad, es decir, que hubiera, si, la deseable 

democratization de las formulas en la designacion de 10s delegados, pero que 

se cuidara a1 inismo tielnpo que el nivel de la representatividad no rifiera con 

10s criterios de gobel-nabilidad y de eficacia en la prestacion de 10s servicios 

publicos que la ciudadania requiere. Por eso la i~nportancia de cuidar, en su 

inoniento, uiia adecuada distribution de funciones entre el nivel que 

coi-responde a la admimstracion piiblica del Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal, fsente a1 ainbito de competencias y de funciones que corresponde a 

las deiegaciones. 



Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura 

Derivado de la reforrna judicial federal, la creacion del Consejo de la 

Judicatura del Distrito Federal dentro del Tribunal Superior de Justicia, fue 

intt-oducido por la reforma constitucional al articulo 122 fraccion V11, 

p~lblicada en el Diario Oficial el 31 de diciembre de 1994, la cual marca una 

inno\:aci6n iinpomnte que es conveniente resaltar. 

La doctrina ha aconsejado y la practica politica ha considel-ado conveniente 

que se libere a 10s 6rganos judiciales del mayor nkmero posible de funciones 

administrativas y de gobierno, y se encarguen esas tareas a 6rganos 

independientes, neutsos y especializados. 

Se pretende que con la liberation de las cargas de trabajo administrativo. el 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal contar5 con mayor tienlpo 

para el desahogo de sus funciones jurisdiccionales. En este sentido, la 

iniciativa de la reforina constitucional propuso que las atribuciones 

ad~ilinistrativas se asignarian a un organo de nueva creation. Este organo 

forilia paste del Poder Judicial, pero no tiene funcion jurisdictional, sino una 

funcion administrativa. 

El Consejo de la Judicatura del Distrito Federal tieue a su cargo la 

ad~ninistracion, vigilancia y disciplina del Poder Judicial. Las atribuciones del 

Consejo son velar por la independencia de los jueces y magistrados, cuidar 

que se apliquen en todo tiempo 10s principios de la carrera judicial ! 



garantizar la adecitada designacion de las personas encat-gadas de la elevada 

tarea de iniparticion de justicia. 

Finalmente, la reforma al articulo 122, presenta en este tetna en particular una 

omision singular, nos referi~nos a la base cuarta del apartado C, en sus 

fracciones I a la VI, en donde 110 seiiala quikn se ocupara de nombrar a 10s 

ti~agistrados del Tribunai Superior de Justicia del Distrito Federal. 

Anteriormente, con la reforma constitucional de 1993, se establecia 

claramente que correspondia tal facultad al Jefe del Distrito Federal. Pero 

actualmente la Constitucion sola~nente habla de cubrir vacantes de 

~nagistrados y el resto del nle~anismo pasa a especificarse en el Estatuto de 

~ o b i e r n o . ' ~ ~  

Procurador General de Justicia 

Anteriortnente con la reforma de 1993, la Constitucion sefialaba que el 

t~ombramiento o remocion del Procurador estaba a cargo del Jefe del Distrito 

Federal, con la aprobaci6n del presidente de la Repi~blica. Con la actual 

reforma, el nombramiento se pasa a deterniinar en 10s tkrtninos qite sefiale el 

Estatuto de Gobierno. Que iinalmente lo deja en los tnistnos tkrminos del 

anterior. 
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El Mando de  la Fuerza Publica 

En cuanto al Jefe de la policia, antes con la reforma de 1993 se especificaba 

en la Constitution que el presidente de la Repliblica tenia el inando de La 

fuerza pliblica y la designacion del funcionario que la tenga a su cal-go; ahora 

con la reforma de 1996, se aplica lo dispuesto par el articulo 115 fi-accion V1I 

constitucional y la designacion y remoci6n se sujeta a lo dispuesto por el 

Estatuto de Gobierno. (Art. 122, base quinta, apartado E). 

Asimismo, es significative sefialar que en la reforma de 1993 el Ejecutivo 

Federal poseia las funciones de direccikn en materia de seguridad pliblica, 

pudiendolas delegar a1 Jefe del Distrito Federal. Ahora por mandato 

constitucional, las funciones de direccikn de 10s servicios de seguridad 

pliblica pasan a ser facultades del Jefe de Gobierno. (Art. 122, base segunda, 

frac. 11, inciso e). 

Llama la atencikn que la facultad de legislar en materia de seguridad pliblica 

local pertenezca al Congreso de la Uni611, porque resulta incongruente que 

~nientras la Asamblea aprueba los recursos fiscales en esta materia, sea el 

Congreso el que legisle en este rubro para la capital del pais. 

La Asamblea Lesislativa deberia legislar en materia de seguridad publica, ya 

que se tl-ata de un problema eminer~temente local. 



- Consejos de Ciudi~danos 

Desaparecio dei texto constitucional la figura de 10s Consejos de Ciudadanos, 

que heron electos de fornia directa en las demarcaciones territoriales por 

unica ocasion, en noviembre de 1995. 

La actual reforrna constitucional no contempla explicitamente nada respecto a 

tales oryanos, pero en las reforlllas al Copife publicadas en el Diario Oficial el 

22 de noviembre de 1996, se establecio, en 10s articulos transitorios del 

Decreto de refonna, que el 6 de julio de 1997 se elegiran para el Distrito 

Federal, exclusiva~ne~ite el Jefe de Gobierno y 10s Diputados a la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, y se derogan todos 10s articulos del Estatuto 

de Gobierno referidos a la eleccion de los Consejeros Ciudadanos. 

Con estas disposiciones quedaron suprirliidos 10s Consejos de Ciudadanos en 

el Distrito Federal. 

Comisiones Metropolitanas 

Floy en dia, ya 1-10 es posible lnirar 10s problenias adniinistrxtivos en la 

prestacion de servicios publicoS del Distrito Federal (basura, transporte, agua, 

.'re::a.je, seguridad p<~b!ica, co:itaminaci6:i etc.) aisladamente, respetando sus 

Iilnites geoyraiicos; porque la ~nancha urbana de la capital se ha extendido a1 

estado de Mkxico, practicamente ambos se encuentran ilnidos debido al 



CI-ecimiento demografico que ha sufi-ido la ciudad de Mexico ell ias ultiinas 

dkcadas. 

Actualmente existen 16 municipios conurbados con el Distrito Federal. Trece 

de ellos con el estado de Mexico: Chalco, Coacalco de Berriozabai, Ecatepec, 

Huixquilucan, Juchitepec, La Paz, Naucalpan de Juirez, Newhualcoyotl, 

Ocoyoacac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlin, Valle de Chalco Solidaridad y 

~alatlaco.'" 7 tl-es con el estado de Morelos: Huitzilac. Tepoalin y 

~lalnepantla.'" Los cuales albergan en conjunto una poblaci6n aproximada de 

6 millones de personas.'69 

Respondiendo a este problems, se pretende establecer formulas que permitan 

la coordinaci6n politica y administrativa, entre 10s gobiernos de las zonas 

conurbadas y el Distrito Federal, aim cuando vayali n ~ h  alla de las 

jurisdicciones ~nunicipales y vinculen a otras entidades federativas. 

Se requiere que la deseable autonomia que inunicipios y estados tienen en~re  

si. no implique la complication de la organizaci6n administrati\-a para prestar 

los servicios pcblicos fundamentales que tienen alcances iiietropolitanos. La 

coordinaci6n entre el Distrito Federal y el Estado de Mexico. \-a no sera 

potestativa sino obligatoria por disposicion constitutional. Esto no signitica 

clue se vaya a atropellar la autonomia de 10s inunicipios. \-a que la 

coordinacion tendri que darse nlediante acuerdos o convenios I I ~ L I ~ L ~ O S .  

~ 

267 Inforrnaci6n Dro~orCiOnada dtredamente Oor la Diiecci6n General de Gobernaclon del Estado de . . 
a. 3 de noviernbre de 1997. 
Anuailo Estzdistico del estado de More!os, Mexlco. INEGI. 1995 

"' "rovecclones de la Poblacion Municloal. 1995-2010 op. clt. 



Finalmente, el otorgamiento d d  voto libre, direct0 y secret0 para clegir a1 J e k  

de Gobiemo y a 10s delegados politicos, mas 10s cambios innovadores cjile 

contiene la reforma de 1996, me permiten afirmar que son un paso mas del 

proceso de detnocratizacion que vive el Distrito Federal. 



Terminada la reforma constitutional, quedaba pendiente la reforma legal, es 

decir, a las [eyes secundarias, principalmente al Codigo Federal de 

Instituciones y Procedi~nientos Electorales (Cofipe). 

Por lo tanto se dieron nue\'amente una serie de negociaciones entre las 

dirigencias de las partidos politicos nacionales y la Secretaria de 

Gobernacion, con el fin de llegar a consensos y acuerdos. 

Finalmente, en esta ocasion, no se pusieron de acuerdo y despuis de casi 1 1  

horas de sesiones y de 59 intervenciones en tribuna, el I4 de noviembre la 

Caruara de Diputados aprobo en lo general y en lo particular con 282 votos a 

favor (de la fracci6n del PlU), y 142 en contra (de las fracciones del PAN, 

PRD y PT), la Iniciativa de Ley que reforma, adiciona y deroga diversas 

disposiciones del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales (Cotipe). 

Seis dias despues el Senado de la Repiiblica, aprobo la Iniciatii~a con 89 \.otos 

a favor y 23 en contra. Los votos a favor fueron de la mayoria priista y 10s 

votos en contra del PAN. El PRD ni siquiera voto, opt0 par abandonar la 

sesion. 

Posteriorrnente el 22 de noviembre de 1996 se pubiico en el Diario Oficinl de 

la Federation el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan dii~ersas 



disposiciones del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electoraies; de la Ley Reglamentaria de Las fiacciones 1 y I1 del a~ticulo I05 

de la Constitution; de la Ley Organica del Poder Judicial de la Federacion; 

dei Codigo Penal para el Distrito Federal en materia de fuero comun y para 

toda la Repitblica en materia de fuero federal; del Estatuto de Gobierno del 

Distrito Federal; y se expide la Ley General del Sistelna de Medios de 

Impugnacion en Materia Electol-al. En donde se estableci6 en 10s articulos 

transitorios lo siguiente: 

"Articulo Tercero: El seis de julio de 1997 se elegiran, para el Distrito 

Federal, exclusivainente el Jefe de Gobierno y 10s Diputados a la Asamblea 

Legislativa del Distrito ~ederai." 

"Se derogan todos 10s articulos del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal 

referidos a la eleccion de 10s Consejeros Ciudadanos." 

' .La  norrnas que regulan las funciones sustantivas de 10s actuales Consejeros 

Ciudadanos establecidas en 10s ordena~nientos vigentes, seguiran aplicandose 

hasta la terminacion del periodo para el que fueron electos." 

"Con base en el nuevo Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, la Asa~nblea 

Legislativa expedira las disposiciones relativas a la participation ciudadana 

en el Distrito Federal." 



Con estas disposiciones quedaron suprimidos 10s Consejos de Ciudadanos en 

las 16 Delegacion Politicas del Distrito Federal, que fueron creados coil In 

reforma politica de 1993. 

El period0 de 10s Consejos de Ciudadanos que fueron electos en noviembre 

de 1995, concluyi, el 16 de agosto de 1997. ''O 

""iv de Particloacidn Ciudadana.. m, articulo declmo primer0 transliorio 



REFORMAS AL ESTATUTO DE COBIERNO 

Las reformas y adiciones a1 Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, fueron 

publicadas en el Diario Oticial el 4 de diciembl-e de 1997, un dia antes de la 

tolna de posesion del Jefe de Gobierno electo, con el fin de ajustar el iiiarco 

juridic0 a la nueva realidad politics. 

La iiiiciatkv.a dz ley di! Estacdto de C-obiiino, h e  piesentada por In Asamblea 

Legislativa ante el Congreso de la Union, con base a la facultad que le otorga 

la Constitution en su articulo 122, base primera, fraccion V, inciso fi), para 

presentar iniciativas de ley ante el Congreso. La iniciativa fue revisada y 

aprobada sin ningtin problems. 

Algunas de estas reformas ya han sido expuestas a travks de la descripcion de 

la reforma constitucional de 1996. Solo faltarian ciertos aspectos itliponantes 

que a continuaci6n sefialaremos. 

En primer lugar, se establece la iniciativa popular para los ciudadanos del 

Distrito Federal quienes podran presentar a la Asalnblea LegisiatiLa, 

proyectos de leyes respecto de las lnaterias de la cornpetencia legislativa dr la 

~iiisma, except0 en las siguientes materias: a) tributaria o fiscal asi como dc 

egresos del Distrito Federal; b) regilnen interno de la administraci0n publica 

del Distrito Federal; c) regulaci6n interna de la Asamblea Legislativa 4 de su 

contaduria mayor de hacienda; d) regulation interna de los tribunales de 



justicia del fuero cornk~? del Distrito Federal; y e) las demis que determinen 

las leyes (articulo 46, fi-accion IV). 

Asi~nismo se establece que una comision especial de la ,\samblea, 

deter~ninari la procedencia o improcedencia de las iniciativas presentadas. 

Asi tambicn el Estatuto otorga al Jefe de Gobieino del D.F., la facultad de 

consultar a 10s electores nlediante plebiscito, para que expresen su aprobacion 

o rechazo previo a actos o decisiones del ejecutivo local que a su juicio sean 

trascendentes para la vida publica del Distrito Federal. 

Sin embargo, la ley exime de plebiscito 10s siguientes rubros: a) niaterias de 

caracter tributario o fiscal asi colno de egresos del Distrito Federal; b) 

rigimen interno de la adniinistracion pliblica del Distrito Federal; c) 10s actos 

cuya reaiizacion sea obligatoria en 10s tirminos de las leyes aplicables; y d) 

10s demas que deterininen las leyes (a~?iculo G8).  

.Asimisn-io, el procedimiento para llevar a cab0 el plebiscito, se describe en el 

inismo articulo GS en las ti-acciones 11 a la VI. 

For otra parte, el Titulo Sexto que habla de las Autoridades Electorales 

Locales ). 10s Pai;idos Politicos, establece que la renovaci61-i de !as 

autoridades legislativas y ejecutiva, asi con~o  10s titulares de 10s organos 

politico-adminisrrati\,os de las demascaciones territoriales, se realizara 

lnedianre elecciones libres, autinticas y periodicas. Seiiaia coma principios 

~rectores de la iiincion electoral la imparcialidad, legalidad, objerividad. 



certeza e independencia, y que la emision del sufi-agio sera universal, lib[-e, 

directa y secreta (art. 120). 

Tambien se especifica, que 10s partidos politicos recibiran en forma equitativa 

financiamiento public0 para su sostenimiento, y contaran durante 10s procesos 

electorales con apoyos para sus campalias politicas ( a t .  121). 

Asimismo, la ley electoral propiciara condiciones de equidad para el acceso 

de 10s pa~tidos politicos a 10s ~nedios de comunicacion social, y 10s 

procedi~nieiitos para el control y vigilancia del origen y uso de todos 10s 

recursos con que cuenten 10s partidos (an. 122). 

El capitulo 111 del mis~no apartado, establece la creaci6n del Instituto 

Electoral del Distrito Federal, como organism0 public0 autonomo dotado de 

personalidad juridica y patri~nonios propios, en cuya integration participan la 

Asamblea Legislativa, 10s pa~tidos politicos nacionales y 10s ciudadanos. Su 

funcion principal s e e  la organizaci6n de las eiecciones locales (art. 123). Su 

estructura contara con 6rganos de direccion, ejecutivos, tecnicos y de 

vigilancia. 

El Instituto Electoral, se confon-mars por un Consejo General que sera su 

drgailo superior de direccion, el cual se integrara por un Consejero Presidente 

y seis Consejeros de la Asamblea Legislativa y 10s representantes de 10s 

partidos poiiticos (a[-t. 124). 



EI Cons2je1.0 PI-esidente y los coilsejeros eiertorales del Consqio Genei-a). 

seran elegidos sucssivamente, por el voto de las dos terceras partes de 10s 

niieiiibros prcsentes de la Asamblea Legislativa, a propuesta ds los srupos 

parlanientarios (art. 125). 

Las bases para su oi.ganizacion y funcionainie~ito del Institute Electoral. se 

estableceli ell 10s articulos 123 a1 127, dejando Las dernks especificaciones 

para la ley en la materia. 

En el capiruio IV del Titulo Sexto, se establece la creacion del Tribunal 

Electoral del Distrito Federal, que sera un organo autonomo y mixima 

autoridad Jurisdictional pal. la solucihn de controversias electorales (art. 128). 

El Tribunal Electoral se integrara por ~nagistrados electorales, que serin 

elegidos por el voto de las dos tercei-as partes de los miernbros presentes de la 

Asatiibiea Lzgislativa, a propuesta dei Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal (a?. 132). Duraran en su encargo ocho afios improrrogables; 

las renuncias. aus~iicias y licencias, seran tramitadas, cubiel-ras )- otorgadas 

por el Pleno (art. 133). 

Las base pam la orgzanizaci611, co~npeiencia y procedi~nientos del Tribunal ss 

establecen en los articulos 128 al 133 del Estatuto de Gobierno: las dem5.s 

disposlciu!>cs se srfialaran en la ley coi-I-espondiente. 



CONCLUSIONES 

Con base a 10s estudios realizados a las reformas politicas del Distrito Federal 

de 1987, 1993 y 1996, podemos afirmar que el regimen politico de la ciudad 

de Mkxico transita por un proceso de democratizacion. Las instituciones 

creadas con una orientacion democritica durante ese periodo, constatan el 

cambio de las reglas para el ejercicio y obtenci6n del poder. Por lo tanto, con 

la riforma de l996, el Distrito Federal cambi6 su regimen poiitico a uno mis 

democritico. 

Es posible que este proceso de democratizaci6n que vive la ciudad de 

Mixico, forme pa te  de un proceso mis  ampiio, que podria ser el de la 

transition a la democracia del riginen politico mexicano. 

Todo parece indicar que Mexico inicio un proceso de liberalizaci6n y 

democratizaci6n politica a partir de 1977, con la reforma politica efectuada 
771 desde el seno del rigimen pot el entonces presidente Jose L6pez Portillo. - 

Para poder hablar de tl-ansicion a la democracia y de democratizacion, es 

necesario recol-dar la definition de "democracia" que hemos establecido. La 

cual sefiala, en sintesis, al colijunto de reglas procesales para la constitution 

del gobierno y para la for~nacion de las decisiones politicas; en dolide las 

211 V!d supra. cap. I. lnlcio de la Ibberalaacl6n politica 



clccciones libres por rnedio del voto, son el 11litodo uiliversal para la 

selecci61; de 10s gobernantes. "' 

Asiinismo es necesario precisar que seghn 10s teoricos de la democracia, el 

tellla de la distribution equitativa de la riqueza no se incluye directanlente en 

el tema de la democracia. ~ s r a  mas bien se ubica en el terreno politico- 

electoral, y no en el economico. Por lo tanto existen liniites que estan 

establecidos por las reglas procesales que contiene la definici~jn de este 
7 - -  

c~nce~to : '~  

El proceso de reforma politica del Distrito Federal, que contelllpla tres etapas 

fundamentales (1987, 1993, 1996): es una prueba concreta de construccion de 

instituciones con un sentido democratizador. 

La pri~iier etapa comprende la reforrna politica de 1987, donde se furlda la 

Asamblea de Representantes del Distrito Federal (ARDF), coillo un organ0 de 

reglamentaci611, consulta, prornocion, gestoria supervision, al servicio de la 

pobiaci6n capitaliila. 

For~ilaliilente ista insiitucion tiene una orientacion democratica, debido a1 

mitodo de su iiitegracion, que es por nledio de eiecciones libres lnediante el 

\'or0 direct0 y secret0 de la poblacion; asi como su composition 

pluripa~tidista, que coiltempla 40 representantes electos por mayoria reiativa 

j. 26 por representacion proporcional, lo cual asegura por iiledio de estos 

2'2 

2'3 
'Wd supra. cap. I ,  definlc!on del concepto de democracia 
Cfr Juan Ltnz y Alfred Stepan, op cit supra, nota 135 Ademas Jose Woldenberg op cri supra. 

nota 337. 



iiltiinos, la participation de 10s partidos politicos ininoritarios en su 

confonnacion. 

Otros ele~nentos democraticos serian sus facultades de supervision de las 

autoridades sobre la ejecucion y cu~npliiniento de 10s presupuestos y 

pmgrarnas aprobados, desarrollo de 10s servicios y ejecucion de las obras 

encornendadas, y al inforrne anual que deberia presentar el Jefe del DDF ante 

la ARDF, en el que inanifieste el estado que guarda la adrninistracion del 

Distrito Federal. Esto viene a cristalizar un atributo que tiene la democracia, 

que es  el rendimiento de cuentas de las autoridades ante la ciudadania. 

Posteriormente, se realiz6 la reforma politica de 1993. La cual es de sulna 

importancia, porque marca un hito en la historia de la capital del pais en 

cuanto a 10s carnbios realizados. En primer lugar, por primera vez se  cuenta 

con un organ0 legislativo local con facultades restringidas, en rnaterias 

expresarnente seiialadas por la Constitucion. 

Se suprime el Departamento del Distrito Federal, y se crea la figura de Jefe 

del Distrito Federal, corno organo ejecutivo local, coil aigunas de las 

atribuciones que antes poseia el presidente de la Rep~iblica. 

Se crean 10s Consejos de Ciudadanos en las 16 delegaciones politicas; esta 

tambien es una institution con orientation democratica, porque su integration 

es por rnedio de elecciones, por voto directo de la poblacion, y sus funciones 

de supervision, entre otras, se pensaron corno un contrapeso a la autoridad 

delegacional. 



Se establece la eieccion i~idirecta del JeSe del Distl-ito Federal, el? donde 

inter~jiene de Inanera inpol-tante la ARDF. Ademis, se acuerda la redaccion 

de un Estatuto de Gobierno. 

En agosto de 1996, se realiza 011-a reforma politica a1 Distt-ito Federal. Para 

ello los partidos politicos junto con el gobierno federal y local, despues de 

largas iiegociaciones, firmat? ulia serie de acuerdos para concretar la reforma. 

Entre los acuerdos alcanzados se encuentran: a) mayores facultades a la 

Asanlblea de Representalites: entre estas resalta la posibilidad de emitir una 

ley electoral para el DF; b) election por rnedio del voto directo de las 

autoridades: esto se retiere al Jefe de Gobierno y a 10s deiegados politicos. 

Las reforinas al Distrito Federal de 1987, 1993 y 1996, vienen a constatar que 

no sola~iiente se reform0 la legislacion electoral. sino que su impacto fue mas 

profundo. modifican el rezimen juridic0 y politico de la ciudad de Mexico. 

De tener en 1987 1.111 gobierno a carso del presidente de la Repi~blica, se pasa 

en 1996 a u n  ~ob ie rno  a cargo de 10s Poderes de la Union en co~lcurrencia con 

10s organos locales de gobierno del Distrito Federal; entre ellos se encuentra 

ei Jefe de Gobiel-no, el cual set-a electo por rnedio del voto, libre, directo !' 

secreto de la pohlaci6n. 

Sill duda la ciudad de Mexico, es el corazon politico del pais. cc~itro cultural, 

econ6t>iico. politico ). social 11ias i~~iportante de la Repitblica. Aqui tienen su 

asieiito 10s principales n~iembros de la clase politica, empresarial e intelectual. 



En consecuencia, 10s canibios que ocurran eii la capital del pais, tendr' an iina 

repercusion politica nacional. 

Gobernar la capital del pais, se ha constituido en un serio desatTo cada vez 

mayor, que de~nanda nuevas forinas de organizacion administrativa. La 

refor~iia politica de 1996, otorga mayor paiticipacion ciudadana en el 

gobierno de la ciudad, y a m p h  las faculttdes de los organos de gobierno del 

Distrito Federal. 

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal tiene la responsabilidad politica y 

adniinistrativa del gobierno en la sede de los poderes federales. lo cual no 

i~nplica que estos poderes no tengan su propio espacio para desarrollar las 

atribuciones que la Constitucion les confiere. Es pot eso que la Cotistitucion y 

el Estatuto de Gobierno tratan de establecer claramente 10s ambitos de 

coinpetencia de los distintos poderes entre si, 10s locales y los t'ederales. En 

consecuencia se establece una organizacion sui generis en el Distrito Federal, 

un regimen politico de excepcion, distinto a 10s estados de la Republics, con 

iiiodalidades que lo diferencian, aunque de hecho existen tambien ~nuchas 

si~niiitudes en cuanto a1 desarrollo de la funcion de gobierno. Por ello la 

relacion entre poderes de distintos niveles de gobierno, no debe ser de 

confrontacion, sino de armonia, respetando a~nbitos de coinpetencia y iiiveles 

de jet-arquia institutional. 

La naturaleza juridica especial del Distrito Federal en buena parte se lia 

detinido en el articulo 44 coiistitucional, que seiiala a la ci~idad de Mexico 



como el Distrito Federal, sede de los Poderes dii la Union y capital de 10s 

Estados Unidos Mexicanos. La reforlna de 1996 al a~ticulo 122 

constitutional, ratifica esta importante decision politica. 

La Asalnblea Legislativa del Distrito Federal se constituye colno un organo 

semilegislativo de representacion popular, debido a que no se erige como 

Congreso local y no puede expedir ni reformar el Estatuto de Gobierno. 

En julio de 1997, 10s habitantes de la ciudad de Mexico eligieron, por vez 

primera en su historia, de manera directa, libre y secreta al Jefe de Gobierno 

del Distrito Federal. 

A partir del dia de la eleccion, el ciudadano popularmente electo no solo 

cuenta COII el apoyo de un hombl-e, sino el de la inayoria de la poblacion que 

lo eligio y que permanentemente lo estal-a vigilando. En esto estriba la 

diferencia entre la designacion discretional y libre que hacia el presidente de 

la Republics anteriorrnente, y la election actual universal y directa por parte 

de 10s ciudadanos del Distrito Federal. 

Asimisn-io, la eleccion directa proveera a1 Jetk de Gobierno de la k~erza 

necesaria, legitimidad y autonomia para tratar dz resolver 10s 11lliltiples 

problemas politicos y adnlinistrativos que aquejan a la ciudad. En donde cada 

vez es mis necesario el rcspaldo ciudadano a las politicas plibllcas e 

instit~lciones de gobierno. 



Es perfecramente predecible que la eleccion directa del Jefe de Gobierno, sera 

un factor que revitalice la politica de la ciudad de Mixico, no solo porque 

ampliara sig~iificativa~iiente 10s cauces de participaci6n ciudadana, sino 

ade~iias, porque colocara a los partidos politicos en un niarco de mayor 

competencia y responsabilidad, lo que podria traducirse en un incentivo 

direct0 para elevar la calidad de la gesti6n gubernativa. 

Con la reforlna de 1996, se efectuaron varios cambios a la forlna de gobierno 

de la c i d a d  de Mxico .  "tre estos se encuentran facikxdes que s i  

supriinieron a1 presidente de la RepGblica para otorgirselas a1 Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal. Entre lo mas significative de estos can~bios y 

lilnitaciones a1 presidente, se encuentran las siguientes: 

Se establece que entre las nuevas facultades que tendra la Asalnblea 

Legislativa del Distrito Federal esti la de expedir las disposiciones que 

rijan las elecciones locales en el Distrito Federal, sujetandose a las bases 

que establezca el Estatuto de Gobierno y el articulo 116 constitucioiial 

(base primera, frac. V, inciso t). 

Se sefiala que la Asamblea Legislativa tendra la facultad de nombrar a 

clilien deba sustituir en caso de falta absoluta, a1 Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal (art. 122, base primera, frac. V, illciso d). 

Anteriorinente el Jefe del Distrito Federal nolnbraba a los delegados 

politicos con la aprobacion de la Asamblea de Representantes. Ahora se 



elegirin en forma universal, libre, secreta y directa a paitir del aiio 2000 

(art. 122, base tercera, frac. 11 y art. dkcimo transitorio). 

.Antes el presidente de la Republica participaba en la eleccion iiidirecta del 

Jefe del Distrito Federal, ahora esta facultad pasa a 10s habitantes de la 

capital y se establece que se elegiri al Jefe de Gobierno por medio de 

votaci6n universal, libre, directa y secreta (art. 122, parrafo cuarto). 

Anteriormente el presidente de la Repiiblica podia delegar en el Jefe del 

Distrito Federal las funciones de direccion en materia de seguridad publica. 

Ahora seri el Jefe de Gobiemo del Distrito Federal por mandato 

constitutional, quien ejercera las funciones de direccion de 10s servicios de 

seguridad piiblica (art. 122, base segunda, fiac. 11, inciso e). 

Antes el presidente de la Republica podia iniciar leyes y decretos ante la 

Asa~nblea Legislativa, ahora no (art. 122, apariado B). "' 

En suma, la reforma de 1996 disminuyo sensible~nente las facultades drl 

presidente de la Repiiblica en importantes aspectos para la vida politica de la 

ciudad de Mexico, marcando un evidente avance democratico en comparaci6n 

a como se venia ejercie~ido el gobierno a partir de 1928. 

"' Decreto de reforna ... u, 22 ce agosto de 1996. 



El proceso de retbrma politica del Distrito Federal, es posible q~ te  forme parte 

de un proceso rnayor de tr-ansicion a la de~nocracia en Mexico. 

La definition de transicion que he~nos propuesto, es el interval0 que se 

extiende entre un regimen politico y otro. En el caso de la transicion a la 

democracia, esta se encuentra deiiniitada de un lado, por el inicio del proceso 

de disolucion del regimen autoritario, y del otro par establecimiento de 
175 alguna forma de democracia. 

Para que exista transicion a la democracia, se necesita que de donde se pane 

sea un regimen autoritario o algo similar. 

En Mexico el regimen politico es de naturaleza "presidencialista autoritario", 

el cuai a finales de la decada de 10s sesenta comenzo a dar lnuestras de 

cansancio y desgaste; evidenciado principalmente por el trato dado a1 

conflicto estudiantil de 1968, la aparicion de la guerrilla, y la crisis 

economics a ~nediados de la decada de 10s setenta. 

La respilesta del ~obierllo a [a crisis politica del I-egimen, file la reforma 

politica de 1977, que ha sido vista en general por diversos acadP~nicos, corno 
276 

el inicio de un proceso de liberalizacion politica del regimen autoritario. 

215 Vld s~ipra, cap I, deflniclon de conceptos 
275 Vid supra, nota 11 3 



Las caracteristicas unicas del reyimen autoritario mexicano, como son su alto 

grado de institucionalizacio~ ); su autoritarislno relajado, han provocado que 

s i ~  democratizaci6n se haya vuelto gradual, lenta y PI-olongada. "' 

Segiin la definicibn de transicion esta puede colnponerse de dos etapas: la 

liberalization y !a democratization.   st as pueden darse de forma simuitinea o 

consecutiva, dependiendo del tipo de transicion y el context0 en que se 

desarrollen. 

La reforma politica de 1977, contiene en genera! medidas liheralizadoras, 

pero tambien algunos elementos democratizadores, de acuerdo a la definici6n 

de democrati~aci6n."~ Los aspectos democratizadores de esa refonna, fueron 

la incorporaci6n de 10s partidos politicos emergentes de oposicion al marco 

institucional; y la introduccion de la eieccion mixta para la confon-1naci6n de 

la Cimara de Diputados, en donde se adiciono 100 diputados de 

representacion proporcionai, que posihilito a 10s partidos ~ninoritarios 

representacion institucionai en la Camara. 

En capituios anteriores, hicinlos una descripcion de la clasificacion de ios 

diferentes tipos de transicion a la democracia que proponen 10s estudiosos del 

Lena. 

Despues de revisar ei procrso de Iiberalizacion-democl-atizacion que ha 

seguido Mexico, ine inclino a pensar que en el inicio del proceso, este se 

277 Vid supra. notas 119 y 120. 
278 Vid supra. can. I, deilnici6n del concep!n de democratzaclon 



desar-rollo de forina similar al tipo de transicion denoininado transfor1iiaci6n o 

reforma. 

Henios seiialado que la reforrna poiitica de 1977 se efectuo por iniciativa del 

gobierno, desde adentro del regimen autoritario, el cual control6 desde un 

principio el ritmo, velocidad, alcances y contenido dei proceso. 

La reforrna se concreto despuei de reaiizar diversa consultas y negociaciones 

discretas con las altas esferas de la elite politics; no obstante, tambien se 

llevaron a cabo consultas publicas forinales en las que paiticiparon el 

gobierno, organizaciones politicas, instituciones acadimicas, y ciudadanos en 
779 general. - 

Las anteriores caracteristicas se ajustan a1 rnodelo de transicion denominado 

trarisformaci6n o reforina, que sefialan Samuel Huntington y Juan Linz 

respectivamente. Segun estos autores, una de las caracteristicas principales de 

este modelo, es que la transicion se inicia cuando las elites en el poder toinan 

las riendas del proceso hacia la democracia, y cuando el gobierno es mas 
280 fuerte que la oposicion. 

Para Huntington y Alfred Stepan, algunas de las razones que rnotivan a 10s 

reforrnadores dentro del regimen autoritario a iniciar una transicion o 

democratizacion, es la perception que sus intereses se verian mas favorecidos 

dentro de un regimen democratico. Asimismo, asumen, que el movimiento 

''* Mlddlebrook. Kewln J., La liberalizaa6n Dolitica en. op cit , p. 203 
:s,t Vid supra, cap I, tipos de translclon. 



hacia la democi-acia 2s deseable o necesario, debido entre otras cosas, a que la 

dernocratizacion produciria beileticios para su pais, aurnelltaria su legitimidad 

intel-naciona!, reduciria las sanciones de algunos paises poderosos como los 

Estados Uilidos contra su rkgimen, y abriria la puerta a la asistencia 
781 economics internaciona!. - 

En el  nodel lo por reforma o transformacion, 10s reforlilistas democraticos por 

lo general intentan iniciar con rapidez el proceso de democratizacion. 

Ocasionalmente, esto representa consultas y ne~ociaciones relativamelnte 

formales con 10s lideres de la oposicion, partidos politicos, grupos sociales e 

instituciones mas importantes, logrando pactos o acuerdos explicitos. La 

moderacion y la cooperacion por parte de la oposicion democrritica co~no 

socio menor, es esencial para e! buen resultado de la transformaci6n. 

En el caso del Distrito Federal, a1 parecer se sigui-5 un inodelo distinto de 

democratizacibn, el cual se bas6 en una serie de acuerdos o pactos para 

concretar !as reforinas politicas. 

Teoricos como Huntington, Linz y Jaime Cardenas, han advertido que en iilia 

situacion particular de transicion a la democracia, pueden co~iju~arse dos o 

mb tipos de transicion. Esto al parecer es lo que ha sucedido en Mexico. 

Si en un principio el proceso de liberalization politica iniciado en 1977 se 

a-just6 al modelo por transformacion; ahora el proceso de reforma politica dsl 

Distrito Federal se ha asenlejado m h  al modelo de traspaso o retirada. 

2S1 ibid . Huntington, tiansic~bn pot iraspaso o retlrada. 



Coincide11 Huntington y Jairne Cardenas, que en el tipo de transition por 

traspaso o retirada, se establece iin equilibria de fuerzas entre el gobierno y la 

oposicioii clue les obliga a entrar ell negociaciones, debido a que ninguno de 

10s bandos por si solos puede establecer un tluevo rkgimen politico. Por 

consiguiente, la democratization se produce par la accion unida y co~nbinada 
2.32 de gobierno y oposicion. 

En 10s traspasos se requiere qile haya en ambos bandos --gobierno )- 

oposicion-- voluntad de ngociar, pero no siempre 10s lidel-es esran seguros de 

hacerlo, se requiere que sus respectivos grupos presionen y que las 

circunstancias ayuden. 

Recordemos que tanto en la reform politica de 1993, colno en la reforma de 

1996, se desarrollo una ardua negociacion entre el gobierno y 10s partidos 

politicos, que se materialize a travks de las Mesas de disciisi6n que se 

instauraron respectivarnente. 

La presencia politica de la oposicion ha venido en aumento a pa~tir de la 

reforma de 1993. Esto le ha permitido sentai-se a negociar con el gobierno con 

la suficiente fuel-za para impulsar demandas; lo anterior se demuestra sobre 

todo, con la negociacion de la reforma constitucional de 1996, la cual 

fillalmente se aprobo por ~inani~nidad eii el Congreso de la Union. 

287 Vid supra. cap I ,  tipos de transcion 



Este ciltimo hecho no hubiera sido posible sill la serie de pactos o acuerdos 

que tuvieron que consensar el gobierno y 10s partidos politicos, previo a la 

aorobacion de la reforma. 

Tanto en la reforrna de 1993 como en la de 1996, se pone de ~nanifiesto el 

valor de 10s pactos o acuerdos para concretar las reformas, que junto con el 

fortalecimiento creciente que ha tenido la oposicion, dan evidencias del 

modelo de transicibn por traspaso o retirada que a1 parecer esra siguiendo el 

proceso de democratization en el Distrito Federal. 
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