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INTRODUCCION 

La presente tesis se inscribe en la necesidad de reiterar, desde el punto de vista de la ciencia juridica, 

dos premisas fundamentales que tienen que ver con la formacién del Hamado ideal politico: por un 

lado, 1a intima relacién entre ta ciencia del derecho y la ciencia politica y por otro, la que tiene que 

ver con fa misma interpretacion de los textos juridicos y los métodos que para tal efecto se han 

propuesto en la tradicién de nuestra disciplina. Es asi que sustentamos la idea de que el derecho y la 

politica son dos caras de la misma moneda, que uno sélo se entiende en Ja otra. En la premisa de que 

la politica es el arte de lo posible y el derecho el arte de fo racional, que en la politica el derecho 

encuentra sustento y viabilidad y sdlo en el derecho la politica encuentra rumbo. Asi lo entendio 

Rousseau en su contrato social, porque su andlisis se basé en una auscultacién profunda y rigurosa 

del derecho y de la politica con el objeto de llegar a conocer los principios fundadores de la 

sociedad y que todavia gobiernan su realidad. 

En relacién con la segunda premisa, es sumamente frecuente que la disciplina del andlisis juridico 

exija contar con los suficientes elementos de juicio para poder discemir con certeza y obrar con 

justicia, para ello, se requiere realizar la investigacion a conciencia no sdlo de los antecedentes mas 

trascendentales de las instituciones antiguas y modernas que nos rigen, sino también de los 

fundamentos que dan vida a las mismas y las normas primeras en las que hoy se sustentan, los 

apriori fundacionales que Ilaman algunos tedricos franceses.



Esta tesis, es resultado de la preocupacion personal manifestada durante las asesorias, sobre la 

necesidad de contar no solamente con la recopilacién de antecedentes histéricos, sino también con 

una propuesta de valoracién de los mismos y de aquéllos elementos de andlisis de las instituciones 

Juridicas que nos permitan conocer los fundamentos politicos de la sociedad contemporanea. La ruta 

propuesta para el estudio de los derechos politicos; comienza por el recorrido que ha seguido la 

concepcidn de la participacion politica a través de Ja historia en momentos claves en los que se han 

definido ya sea su avance, como por ejemplo con la extensién del sufragio que es el derecho politico 

por antonomasia o bien su retroceso con la desaparicién por casi 2000 afios de la democracia en la 

vida cotidiana europea, para después exponer el eie flncéficc sotic vi que giran los derechos de 

ciudad que no es otro que el de Ja libertad misma, al cual se le dedica un capitulo especificu, para 

seguir con el estudio de las definiciones que en torno de la democracia se han vertido por la doctrina 

en la politica y en el derecho y su relacién con las elecciones para Ilegar en la siguiente cuarta etapa 

del camino a la definicién general de los derechos politicos, del ideal ético-politice de 1a justi 

    

electoral y de los derechos gubernaiivos propios de la democracia participativa, para finalizar en el 

tramo obligado que corresponde a México con la idea de democracia plasmada en el constituyente 

de Querétaro y el arreglo institucional que lo formalizé como también la valoracién de 1a realidad 

politica que le siguié, el_ marco constitucional y legal de los derechos politicos, la calidad de sus 

elecciones, asi como de la importantisima reforma electoral de 1996. En sintesis, si es que se puede 

hacer, de lo que se trata es de exponer uno de los grandes pilares, no sdlo de ta conciencia colectiva 

moderna, sino de la historia de la humanidad , el de la libertad politica.



"No es en sus metas sino en sus transiciones 
que el hombre es grande" 

R.W. Emerson 

Capitulo 1 

Los albores democráticos la "ciudad - estado " griega 

Los primeros intentos de los griegos por explicar racionalmente los fenómenos del mundo 

mediterráneo que tenían ante si, fueron leyendas que armonizaban los misterios más increíbles con la 

fundación de sus ciudades. Sobrevivió en el espíritu ordenador griego una conciencia real por 

alcanzar el conocimiento, pero no pudo deslindarse de la mitología y acercar la universalidad de su 

pensamiento a la triste condición humana de miles. El sistema social griego fué un factor 

determinante no solo para la estructuración del tejido de la sociedad, sino también, para reconocer o 

no la capacidad de ser sujeto de derechos y deberes, civiles y políticos. El sistema esclavista que 

prevaleció en la antigüedad no fué ajeno a Grecia, a los esclavos se les consideraba como objetos no 

como personas ; una población numéricamente importante que careció de los elementales derechos, 

excluida pues de cualquier consideración en la vida ciudadana , sometida al poder doméstico. "El 

Estado, como tal, no dominaba a los esclavos porque estos no estaban sometidos al imperium, sino 

al dominium"(l). 

El mundo helénico estaba integrado por un grupo de ciudades, distribuidas en colinas y valles , en 

las costas e islas vecinas, teniendo un origen común; poseían las mismas instituciones, religiosas y 

sociales. La Grecia arcaica de los primeros pobladores jonios y dorios basaba su organización 

(1) Jorge Jellinek, Teoría General del Estado ,pag. 542 

6 



politica en una monarquia patriarcal. El basileus monopolizé el poder de decision; era juez, jefe 

militar y sacerdote (siglo XI al VIII a.c.). La geografia de las regiones propicis una vida 

particularista y local, de ahi que existiera una diversidad y una rivalidad politica. Teseo fund6 la 

ciudad de Atenas agrupando 12 confederaciones del Atica adoptando el culto de Atenca politias 

aunque conservaron su propio culto y su derecho a reunirse y puso en manos del pueblo 

aristocratico el poder politico . La nobleza era la clase dirigente eupatridas que significa los bien 

nacidos, y los genos o familias formaban el esqueleto de aquel estado. Al avance de los eupatridas 

atenienses como clase gobernante sustituyeron a los reyes por magistrados Ilamados arcontes ( siglos 

Vl y Vil ac.) Pclemarea_en la direccién del ejército, Eponénimo quien asistia al rey en el gobierno 

interior y seis mas como tesmotetes o jueces. E] Rey qued6 reducido al cumplimiento de su cargo 

sacerdotal, Hegdndose a considerarlo como un arconte rey de igual categoria de jus otros, 

preservandose la monarquia hereditaria por varias generaciones renovandose por periodos de 10 

afios y los otros por un aifio. 

La aristocracia legitimé su poder en [a buena cuna de su nacimiento y en su monopolio de los 

altares y cultos religiosos ajenos a los tetas o inferiores en Atenas y Esparta, respectivamente. 

“Dictaban justicia y conocian las leyes que no estaban escritas y se trafsmitian oralmente de.padres 

a hijos” como asegura Fustel de Coulanges (2). Los jefes de clanes y familias formaron un cuerpo 

colegiado llamado Areépago, que sesionaba en la colina Ares, de ahi su nombre, del cual hablaré un 

poco mas adelante. 

(2) Fustel de Coulanges La ciudad antigua pag. 132



  

Esparta al principio se goberné por dos reyes. La lucha entre la aristocracia y los reyes fue resuelta 

por la reforma de Licurgo quien no suprime la realeza porque, como en otras ciudades, se les 

necesitaba para Ia religion; se someten al Senado de 28 ancianos designados per vitam, presidian la 

asamblea, ejecutaban sus decisiones, aunque esto ultimo se les confid més tarde a magistrados 

anuales llamados éforos. 

Plutarco constata que de la época de Licurgo datos y registros de asambleas ciudadanas espartanas 

“hacen pensar en un desarrollo democratico mas avanzado, primero por la presuncién de que datan 

del afio 600 a.c. mucho antes del tiempo del ateniense Clistenes 508 0 507 a.c’”. (3). De cualquier 

forma el origen de la democracia griega se did bajo el impulso del demos ateniense que siguié un 

camino muy distinto de la estructura aristocratica de Esparta. 

“El damos (ciudadania) de Esparta, era un damos guerrero, cuya funcién social se confundia con la 

funcién guerrera. Esa casta dirigente se encontraba en la cupula de una jerarquia de amplio abanico 

social cuya base estaba constituida por campesinos esclavizados , los ilotas. Los espartanos o 

homoioi o iguales excluian del damos a los periecos, habitantes( del campo o pequefias) ciudades de 

laconia”(4). Recordemos que los ciudadanos son considerados homoioi o pares, incluso dicho 

término puede ser interpretado como semejantes o verdaderos semejantes. 

(3) Obra colectiva, Democracy unfinished journey ,traduccién del ensayo “Democratic institutions in ancient Greece” 

por Simon Homblower, Oxford University 1992 pags. 1-16 

(4) Revista Vuelta abril 1994 Pierre Vidal- Naquet ensayo “Una invencién griega: la democracia” , traduccién de 

Fabienne Bradu , pags.21 -27.



E! damos espartano, probablemente, fué de similares caracteristicas del demos ateniense, aunque 

como se mencion6, en un grado mayor fué dependiente del ramo militar,” concentrando los derechos 

politicos, el poder gubernativo y casi !a totalidad de la propiedad inmobiliaria en el territorio 

Jacedemonio” (5). 

Por otra parte, la nocién demos nos conduce, por tratarse de una colectividad determinada, a 

interpretarlo como Aristételes lo hizo en alusién a los pebres, pero a decir verdad, éste se refiere mas 

al Plethos o Plenum, al cuerpo entero de ciudadanos, que a los muchos; hoi polloi; a los mas; hoi 

pleiones, o atin a la propia masa; ochlos. 

La religién asocié a los hombres de diferente forma en torno del altar, le otorgé 1a posesién del culto 

y las palabras divinas a una minoria de eupatridas o de iguales y con ello, les concedié el poder de 

asociacion politica excluyendo, a las ramas segundonas de las propias familias de bien nacidos; el 

control del altar, les entregé el derecho de mandar y a los hoi pleiones ta obligacién de obedecer. La 

polis yriega como una comunidad es omnicomprensiva, encerré en su seno a todos los individuos, la 

religion se encargé de asignar desde el nacimiento a cada uno su lugar dentro del culto y la sociedad 

y asi se convirtié en principio de gobierno al confundirse con el “‘derécho, luego entonces > Si la polis 

comprendia a todos, porque !a religién estaba ahi presente y asi lo ordenaba, la idea de una 

comunidad teocratica no puede ser descartada, sin embargo, existié una razon mas practica , secular 

y evidente para que convivieran sus habitantes pese a la desigualdad con esa organizacién, los 

ciudadanos vivian en simbiosis con su ciudad estaban atados por un destino comin 

(5) Ignacio Burgoa Derecho Constitucional Mexicano, Edit. Pornia, pag. 494.



  

de vida y muerte y no solo sus ciudadanos sino todos, hasta el més modesto campesino o los 

mismos esclavos. 

La concepcién unitaria de la autoridad politica y del sacerdocio en la persona del rey no fué separada 

ain con el régimen republicano, porque era considerado natural que asi existiera, pero se 

perfeccionaron nuevos érganos de gobierno que lo redujeron a su expresién minima de pronunciar la 

palabra divina. 

Al tiempo que esto sucedié, también Ilegé la época en que se sustituyé a ta tradici6n como principio 

que rigiese a la sociedad, porque nada se eterniza para dirigir a los hombres “E! principio en que el 

gobierno de las ciudades se fund6 en adelante fué el interés publico....en las deliberaciones ya no se 

preguntd qué es lo que la religién prescribe sino qué es lo que reclama el interés general para saberlo 

fué necesario reunir a los hombres y consultarles.... deliberando y votando”(6). 

Estos cambios, ciertamente se operaron en el tiempo en apariencia casi imperceptible, no hay fecha 

precisa de su inicio, pasaron de una generaciOn a otra, lo que no cambié fué su negacién de un 

derecho individual frente a lo que la polis y su religién lo eran todo; se cambio la forma de gobierno 

“ pero ninguna dio al hombre la verdadera libertad, la libertad individual, gozaban de los derechos 

politicos inherentes a su condicién de ciudadanos....pero no cambiaron en nada, la naturaleza del 

Estado”(7). Inclusive en la misma democracia siendo el individuo y la polis uno solo, no se 

establecié una distincién entre lo publico y lo privado, en tanto derechos civiles pero contribuyé a la 

(6) Fustel de Coulanges Op. Cit. pag. 237 

(7) Ibid.



formacién de los derechos politicos. 

La mitologia da cuenta en la historia de la creacién democratica del “primer sorteo del que se tenga 

nolicia es el que se did entre Zeus, Poseidon y Hades, tras su comin victoria sobre los titanes, para 

repartirse el dominio del universo”. (8). 

Es una imagen poética que no precisa los alcances de un sistema democratico, mas bien se trataria de 

un “ arreglo divino” que establecié el sorteo como un procedimiento electivo dentro de la tradicién 

   griega ajeno al azar como tal, que revistié un ceremonia! ca vi que intervenia la voluntad de los 

dioses. 

Un poco més adelante en el tiempo y en la discusién historica esta vez extraida de los versos de 

Herodoto, en el que ilustres persas, que discuten sobre la mejor forma de gobierno para Persia; uno 

  

r “ 
de ellos Otancs 

  

2 las virtudes del gobierno del pueblo (al que no Hama democracia) desde 

que lleva el mas bello de los nombres isonomia o igualdad de derechos politicos” (9) y esboza una 

correspondencia entre el derecho a detentar el poder y su legitimo y justo. ejercicio.. Este dato, da 

cuenta de la Segunda gran aportacién griega en la creacién de instituciones, “ primero la creacién de 

la polis como polis....y la creacién de la democracia .” (10) Aunque se pensara que las primeras 

instituciones politicas nacieron con la fundacién de las ciudades, léase ta monarquia y la misma 

tradicién religiosa, 1a democracia parece un asunto mas complicado, que no se did por la tradicién 

(8) Revista Vuelta abril 1994 Comelius Castoriadis ensayo” La democracia ateniense y sus interpretaciones” traduccién 

U.Gonzalez de Leon pags. 28-32 

(9) Norberto Bobbio La teoria de las formas de gobierno Edit. FCE pag. 15 

(10) Cornelius Castoriadis, Op. Cit. pags. 28-32



  

porque, como lo mencioné lineas anteriores este principio también perecié y se sustituyd por la 

consulta del interés publico. 

Se podria considerar ,y asi fué de hecho, que la democracia en Grecia era directa porque la voluntad 

estatal era creada” directamente”, o al menos una parte de esta, por resolucién de los ciudadanos 

reunidos en asamblea. Esto sucedia antes de que se hablara siquiera del principio de mayorias, de tal 

modo que las resoluciones de la asamblea eran adoptadas por unanimidad. La asamblea coexistia 

con otras magistraturas de eleccién , en ese sentido se podria hablar de una democracia indirecta 

pero el todo funcionaba de otra manera; lo que le daba su caracter “directo”, fué la capacidad de 

rotar y relevar las magistraturas y cargos publicos de eleccién con una periodicidad asombrosamente 

frecuente; tuvieron que convivir las estructuras oligarquicas tradicionales con las democraticas, ya 

que la asamblea no sustituyé al Senado o al Aredpago sino por el contrario, fueron juntos- sin 

excencién de fricciones- en el camino del gobierno de sus ciudades, ejerciendo sus propias 

facultades consuetudinarias o explicitas. Ciertamente, las materias que se revisaban en la asamblea 

se limitaban principalmente a las sentencias en juicio, eleccién de jefes, declaracién de guerra, las 

normas generales solian ser consuetudinarias, hereditarias de una generacién a otra y solo incumbian 

a grupos pequefios de ciudadanos; sea el consejo de ancianos, de notables o bien de privilegiados , 

éste es el verdadero signo del régimen democratico griego fundado en la participacién de sus 

contados ciudadanos en el gobierno de su ciudad. 

Aunque a la democracia directa y al auto gobierno se les atribuye el valor de sinénimos, no siempre 

son lo mismo , este ultimo se encuentra intimamente relacionado a las variables de extensién en el



espacio territorial y el tiempo de su aplicacion ; disminuird 0 se magnificara siempre condicionado 

al espacio reducido y a un tiempo corto de ejercicio. El] autogobierno llega pronto a su limite aunque, 

en particular ja polis griega no escapé a esta situacion, se le atribuye, como afirma Sartori se did” la 

répida rotacién en los cargos de gobierno, por gobernarse substancialmente y ser gobernados a su 

vez.” (1t) En esta forma gubernativa las ventajas de conocer al oponente eran obvias, gobernantes y 

gobernados interactiian y concurren al mismo tiempo en el espacio piblico .la clase 

  

todos; en la asumbiea tos ciudadanos se ven cara a cara, escuchan a los ponentes y a los oradares, se 

reafirma su punto de vista o cambian de opinién. 

Un punto en el que necesariamente se tiene que detener el andlisis propucsio, porque en él se 

cifraron irremediablemente el quehacer politico y lo cotidiano, es el de las caracteristicas de lo que 

cllos entendian como ciudadania o el también llamado derecho de ciudad. El solo hecho de serlo 

implicaba una relacién de compromiso con la vida ptblica de a comunidad, més que un derechs de 

parlicipar significaba una obligacion . so pena de que el incumplimiento conilevaba una sancién , 

para estar desconectado de los procesos de decisién se necesitaba no ser ciudadano. Siempre se debe 

tener presente una idea que se fué modificando poco a poco pero que se conservé-en-lo-esencial , 

solo tos iguales participaban en el ‘gobierno de la polis, parafraseando a Deméstenes, la igualdad era 

un asunto de estricta competencia de las oligarquias de cada ciudad y aqui aparece de nueva cuenta 

la religién que ordendé a cada quien su lugar ; a los jovenes eupatridas o iguales de 16 0 tal vez 18 

aiios, se les presentaba para ser admitidos en la ciudad , “ese dia ante un altar y ante las carnes 

humeantes de una victima, pronunciaban un juramento comprometiéndose , entre otras cosas, a 

(11) Giovanni Sartori, ¢ Que ¢s la democracia ? Edit. IFE y TFE,1993 pag. 46



  

tespetar siempre la religién de la ciudad. A contar de ese dia esta ya iniciado en el culto piblico y se 

convierte en ciudadano” (12), acto seguido se le inscribia en el registro de ciudadanos , y en 

adelante, ofreceria sacrificios a los dioses de la ciudad y juré combatir por ellos, caracteristica que lo 

haria reconocerse entre sus semejantes como tal y le permitiria ejercer sus derechos civiles y 

politicos, el ciudadano solo podia votar en asamblea, previa ofrenda de sacrificios , el ciudadano de 

la polis es aquel que posee la religién de su ciudad. Al renunciar al culto se perdian todos jos 

derechos , se castigaba con severidad la falta a las ceremonias religiosas como los banquetes 

publicos, en Esparta era raz6n suficiente para dejar de figurar entre los ciudadanos. La religion 

establecié una distincién clara y contundente entre los ciudadanos y sus familias y a quienes no 

protegian los dioses de la ciudad, no podrian invocarlos 0 tener acceso a los templos, me refiero a los 

excluidos, las mujeres, los extranjeros ,a los jvenes menores de edad, los esclavos por supuesto, las 

ramas segundonas hasta cierta época en que se les otorgo 1a ciudadania, y los clientes; y por lo tanto, 

quedaron totalmente fuera de la vida publica. El conjunto activo ateniense redondeaba los 30000 

habitantes y pese al numero exiguo fué un gran progreso con respecto a las aristocracias mds 

estrictas de Esparta y Tebas en las que el “ pueblo politico” era de cientos y las clases inferiores 

estaban divididas, si la democracia existi6 fué solo para unos cuantos . El ciudadano dejaba de 

trabajar en los intereses propios para hacerlo en interés de 1a ciudad “le daba su tiempo en la paz, su 

sangre en la guerra” . La exigencia de un ciudadano de tiempo completo resulté en una suma nula, 

es decir, se agravaron los problemas de la economia en aras de concentrar los mejores esfuerzos 

individuales en los asuntos de la polis; esta absorcién de fuerzas sociales para la politica propicis el 

desplome por exceso de politica. La libertad de unos para dedicarse a ella le da }a mano ala 

(12)Fustel de Coulanges, op. cit. pag. 92 
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esclavitud de muchos; entonces los que trabajaban no tenian tiempo para ser ciudadano, el esclavo 

trabaja para que el ciudadano sea libre de dedicarse a los asuntos publicos, decia Rousseau “;, Qué la 

libertad no se mantiene si no se apoya en ja esclavitud ? Tal vez los dos excesos se tocan .... el 

ciudadano puede ser perfectamente libre, s6lo cuando el esclavo sea perfectamente esclavo”. (13) 

Es pertinente detenerse por un momento en el arribo de la rama segundona a Ja ciudadania; este no 

fué un proceso violento simplemente se operd con el tiempo; al desaparecer el derecho de 

progenitura los segundones por llamarlos de alguna manera incrementaron el numero de ciudadanos 

otorgandoles con la igualdad, derechos de nrarietcz 5 dciccnos politicos, aunque la abrogacién de 

hecho no significé cambio alguno en la organizacién del poder, concebido como ejercicio para unos 

cuantos. Tal vez el privilegio de mayorazgo se mantuvo sdlo hasta el caso extremo en que después 

de una batalla no hubiera suficientes ciudadanos para defender la ciudad. 

Oira clase inferior y por fo tanio excluida fué la de los servidores o clientes, inferiores por el 

nacimiento, no son esclavos pero dependian del jefe de familia o amo a quien pertenecen y a cuya 

voluntad se encontraba sometido. La religion los conden a esta situacién y el cliente por io tanto, no 

era ciudadano, aunque ‘hhubo una lenta emancipacion dentro de la familia, cuando los amos cedieron 

tierras para el cultivo de los clientes. 

En Atenas ; la falange fué la condicién de la democracia ? . Es en la guerra que la falange; la 

organizacion militar de ciudadanos, hizo realidad 1a igualdad y la solidaridad de los combatientes 

(13) El Contrato Social J.J. Rousseau , citado por G. Sartori, op. cit. pag.142



  

para defenderse los unos a los otros, no podemos afirmar que de la extensién de esta condicion 

igualitaria se 'egaria a la democracia, ya que por si sola una formacién de soldados de arraigados 

valores en la comunidad no resultaba lo suficientemente contundente para conducir a ella. “ La 

falange es un resultado, no una causa del imaginario de la igualdad” (14) 

A diferencia del gran acierto que significé para Roma su politica de asimilacién de los pueblos 

conquistados, el caso de Grecia fué el otro extremo; la religién se cuidé muy bien de excluir a los 

extranjeros y las masas esclavizadas de cualquier acceso al culto y por tanto al goce de derechos; 

mucho menos de los politicos . E! derecho de ciudad se otorgé en muy pocos casos, en Atenas se 

requeria un quérum de 6000 votantes a favor en asambiea y, adicionalmente, una segunda 

transcurridos nueve dias con una resolucién en el mismo sentido que la primera, inclusive se podia 

atacar de nulidad este decreto por considerarlo violatorio de la tradicién. 

Voiviendo al tema de la estructura de gobierno de la que hice algunos trazos en otro espacio ,hay que 

Teconocer que ya antes de la época de los grandes reformistas atenienses existian los 6rganos de 

gobierno como el areépago, el arcontado y la misma asamblea , estos ya estaban antes de Solon, las 

grandes invenciones de la democracia ateniense no fueron unicamente la fundacién de instituciones, 

de esto tenemos ejemplos en la creacién de jurados y la misma sofisticacién de las funciones del 

consejo de los 500 , sino la forma en que interactuaron dentro de ella sus propias instituciones, sus 

reglas y las decisiones de gobierno asi como también con las instancias de corte oligarquico ya que 

se dié una lucha entre los elementos oligdrquicos y los democraticos “ llegaron a constituirse una 

(14) Revista Vuelta abril 1994 C. Castoriadis op. cit.pags. 28-32



especie de partidos politicos”. (15) Que de igual forma se puede establecer en la coexistencia de dos 

procedimientos de eleccién de los funcionarios publicos; la designacién por sorteo para las 

magistraturas que databa de la edad aristocratica ( el arcontado) y la eleccién strictu sensu para las 

que pertenccieron propiamente a la democracia( como los estrategas). 

La autoridad suprema descansaba en la asamblea de ciudadanos, fué considerada por todos como 

  

soberana, sin embargo, no fue declarado formalmente y asi se reunia- segtin calculos aproximados- 

40 veces al afio a diferencia del consejo que sesionaba 275 dias del calendario ateniense (354), 

empezaba al amanecer y terminaba al medio dia, los vatns eran vsitsmados y se contaban raramente. 

Los aspirantes a las magistraturas publicas y las sacerdotales elegidas por cl pueblo o escogidas por 

la suerte, respectivamente, se sometian a un periodo de investigacién sobre su dignidad y 

merecimientos no solo en cuanto a su capacidad legal o intelectual sino su apego a la religion y aan 

  

se extendia al de su familia , se buscaban a lus mas amados por los dioses, se les preguntaba si tenian 

un dios doméstico y si cumplian sus deberes con sus ancestros ya que de no ser asi no se era apto 

para la funcién publica. Las mismas incapacidades tenfan que ver también con el.culto; la invalidez 

o la deformidad-era- mala sefial de los dioses por lo que era inconcebible que alguien con un defecto 

corporal pudiera desempefiar algiin cargo o encabezar el culto nacional. 

Estos magistrados ejecutantes de las leyes se encontraban por debajo de! Senado que hacia las veces 

de una especie de consejo de Estado el cual tenia una funcidn deliberante compuesto de 50 pritanos 

(15) Raymond G. Gettel Historia de las ideas politicas Edit. Nacional 1979 pag. 84 
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de cada tribu cuyos miembros también eran puestos a prueba y quizds al mismo tipo de 

interrogatorio al que fueron sujetos otros funcionarios. Este puede ser considerado el érgano de 

gobierno representativo por excelencia de la oligarquia que mantuvo los intereses de los eupatridas 

en el centro de las decisiones de gobierno hasta la Hegada de nuevos grupos de interés. 

A! decrecer la influencia del culto en el gobierno de la ciudad, esta no desaparecié del todo sino que 

se concentré en los cargos que la edad aristocratica le habia reservado, paralelamente aumenté la 

confianza en el gobierno de tos hombres que desligé gran parte de su funcién del sorteo impuesto 

por la divinidad y entonces escogié a sus jefes, asi es que por un lado tenemos a los arcontas 

escogidos por los dioses y por otro a los estrategas elegidos por los hombres. 

E! gobierno de los hombres por antonomasia, es la democracia, en Atenas sus primeros nombres 

fueron isegoria que es el derecho legal a la palabra ,la isonomia es decir el derecho politico a hacer y 

a obedecer la ley. La democracia se funda en la ley de la mayoria, "El verbo ganar es el que expresa 

el voto de la mayoria.... la decisién de la mayoria se vuelve la regia para todos”. (16) La decision de 

la mayoria dominé porque se votd sobre todo, después de oir a todos ; fué necesario escuchar el 

interés de todos. 

El sufragio lego de !a mano de la palabra, mas que cualquier otro se le considera como el resorte de 

la democracia, me refiero a la capacidad elocuente de los oradores para exponer sus puntos de vista 

sobre tal o cual asunto y de esta forma manipular a la multitud para que adoptase una resolucién, se 

(16) Revista Vuelta Abril 1994 Pierre Vidal Naquet op. cit. pags.21- 27



convirtieron en demagogos sofistas que condujeron muchas veces los destinos de la ciudad . Al final 

se aprobaban por aclamacién los decretos y se desvié el propésito deliberativo que debe seguir toda 

asamblea, aunque los atenienses se mantenian con un nivel de informacién aceptable decayé el 

interés y la intensidad participativa al dejar en boca de los demagogos el interés general y en sus 

bolsillos el particular de votar a favor 0 en contra de una resolucién; ya que muchas veces se vendia 

el voto a cambio de unas cuantas monedas para favorecer a algun candidato a una alta magistratura. 

Las precondiciones sociales para el arribo a la democracia en Atenas se dieron bajo el signo de la 

emancipacion de los siervos, ambas sustentarian las doc 

  

uuportantes reformas politicas que le 

uicron vida y la ampliacién de la participacién; los siervos como clasc productora se encontraban en 

desventaja evidente frente a sus amos que los sometian a la esclavitud por deudas cternas e 

impagables, sin embargo, lo que realmente determiné esta situacién fué la religién que le did a los 

eupatridas la propiedad de la tierra y a !a clase campesina la obligacion de trabajarlas sin uingun 

derecho. Aparejado esto sc operaron cambivus en la economia de los plebeyos que sin ser siervos 0 

esclavos estaban en similar capitis deminutio, crecieron en nimero y en poder econdémico , ellos 

encontraron en el dinero el vehiculo de su liberacion ya que ‘Su curso como medio de intefcambio 

comercial escapé al control del culto y al acumular riquezas hicieron sentir su presencia como una 

aristocracia adinerada, el eupatrida Ilegé a depender de sus préstamos para vivir; la aristocracia 

religiosa cayé en desuso y vid deteriorada su influencia. Asi la vieja aristocracia enfrenté dos 

partidos contrarios, los que podemos simplificar en el de los empobrecidos campesinos de las tierras 

altas y el del contrastante enriquecimiento de los comerciantes plebeyos del litoral .



  

Los conftictos se generalizaron haciendo inviable el gobierno de los eupitridas, se lego al limite de 

la ingobernabilidad, el antiguo orden se encontré debilitado. A esta época convulsionada por las 

nuevas fuerzas emergentes y las inercias del pasado llegé el primer reformador griego, Solén quien 

reunia dos caracteristicas personales que lo significaron ante todos los atenienses , primero su 

condicién social de eupatrida y comerciante y segundo la capacidad intelectual de quien “restauré el 

quebrantado orden de su ciudad natal, Atenas; en el afio 594 a.c. fue elegido arconte con poderes 

ilimitados y se le comisioné para preparar un nuevo thesmos, una constitucién capaz de restablecer 

la paz interior.” (17) 

La idea filoséfica que guid sus ideas fue tan sorprendente como el contenido de sus reformas, 

aunque se quedaron cortas en su alcance politico. Se valid de las ensefianzas de la mesura para 

mantenerse en medio de los partidos contendientes “ como un sendero limitrofe entre dos paises 

beligerantes”(18), propicié en este sendero el equilibrio de las fuerzas sociales en el que solamente 

la ciudad puede prosperar. A este orden el lo llam6é Eunomia, que ensefia que los intereses y los 

derechos de los particulares deben limitarse y quedar en prudente equilibrio proporcionandoles una 

compensacion adecuada; porque cuando las tensiones sociales, la intranquilidad, las luchas internas 

se hacen presentes se afecta a la sociedad y se lesiona la eunomia. Soldn concilié los intereses de la 

clase gobernante aristécrata y de aquéllos que por su poder econédmico querian acceder al poder 

politico; el tiempo y la moneda gestaron una nueva clase politica fresca y beligerante . 

(17) Al fred Verdross La filosofia de} derecho de] mundo occidental UNAM pags. 15- 17 

(18) Ibid. 
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Su reforma tuvo una doble vertiente, 1a que podriamos entender en términos de la extensién de los 

derechos politicos y junto a ella una reforma social, esta Ultima beneficio particularmente al pueblo 

al abotir la esclavitud por deudas y modificar las leyes de Dracon que durante su vigencia llevaron a 

{a desgracia y la servidumbre rural a miles de clientes. Las leyes de Solén los emanciparon del yugo 

que la vieja dominacién de la tierra los oprimia y crearon en el Atica una clase de pequefios 

propietarios que también jugarian un importante papel en la defensa militar. 

Por otro lado, en su reforma politica, propuso una clasificacién de los atenienses tomando en cuenta 

su fortuna en base a una medida agraria de 500 medi 

  

23 ae uigo con lo que “ Solén se quedé en el 

urarco de una sociedad agraria, pero rompié con el principio de una sociedad nobiliaria.” (19) 

Efectivamente rompié con el privilegio del nacimiento, pero lo sustituy6 por el de la clegibilidad 

segun el censo de riqueza para conocer quienes pertenecian a la clase hoplita; una division de esta 

  

naturaleza abolié la antigua distincién fundada en la religin hereditaria, pasando de una arisio 

sacerdotal a una plutecracia emergentc, “ ios derechos politicos se hicieron inherentes a 1a riqueza, 

se necesitaba ser rico o clase media para obtener magistraturas , acceso al senado y a los 

tribunales”.(20) 

La reformas de Solén reflejaron invariablemente el nivel de desarrollo social de Atenas, quizds no se 

pudo ver mas adelante, pero para su época significé un gran avance. Fué una reforma que tom6 en 

(19) Revista Vuelta Pierre Vidal Naquet, op. cit. pags. 21-27 

(20) Fustel de Coulanges , Op. Cit. pag. 238 
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cuenta los factores reales de poder, no asi al sistema de fondo que operaba sobre la situacién de los 

segmentos mayoritarios. Las bases filoséficas que lo impulsaron evitaron mayores roces entre las 

diferentes facciones, la eunomia fue restablecida y se lleg6 a un nuevo acuerdo social. 

Aqui encontramos una interrogante valida de plantearnos , {, la reforma de Solén al sistema politico, 

se cimenté y maduré en el grupo social y econdmicamente més fuerte ? 0 bien z ésta fue elaborada a 

modo para satisfacer sus demandas de acceso al poder ? 

La respuesta la podriamos encontrar en e! mismo mecanismo de legitimidad que tos Ilevé al poder, 

imponiéndolo ai resto de las clases sociales que lo toleraron y lo asimilaron o lo rechazaron en 

algun grado . 

El gusto no les duréd mucho , vendrian nuevos tiempos con mayores convulsiones ya que la nueva 

generacién de ricos no consiguié el respeto y el titulo de dominacién, de los cuales los eupatridas se 

valieron durante siglos y que la religion les otorgé, sin embargo, sus riquezas generaron mayores 

desigualdades y envidias del resto de la poblacién . El poder del dinero en el que fundaron sus 

reclamos no logré imponerlos en el lugar de los eupatridas , se quedaron por un tiempo en posicién 

de acceder al poder y dominarlo después, debido a que ya contaban para ese momento con las 

capacidades necesarias para ejercerlo ; un uso indebido de él! propicié una nueva inestabilidad, 

manifiesta en la venganza politica del ochlos (la masa) valiéndose de la tirania como su instrumento 

en contra de los aristécratas. 
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Cuando ese ochlos pensaba en restablecer el gobierno de un hombre para contrarrestar el poder de la 

aristocracia , buscé un vinculo y un principio asociativo del cual emanara la suficiente autoridad para 

lograr ese propésito. Asi aparecié la tirania; un concepto “novisimo” que representaba una autoridad 

distinta a la que emanaba del culto, parecida al rey pero que no se debiera a Ja religisn y mucho 

menos a los eupatridas ; marcé un principio asociativo sin precedentes al establecer la obediencia det 

  

“ hombre hacia el hombre” ya no un poder que deviene divino, fué un punto intermedio en el camino 

hacia la democracia. Los iiranos fueron derrocados en el afio 510 a.c. dando paso a una reforma mas 

profunda cuando ese ochlos crecié en fuerza, conquisté derechos y comenzé a ejercer su legitima 

influencia. 

Cabe aclarar, que las leyes de Solén se conservaron atin durante el periodo de la tirania y Hegaron al 

tiempo de la segunda reforma del thesmos ateniense, la primera establecié que todos !os atenienses 

eran libres y crecié el numero de ciudadanos, pero la religién los siguié tratande como ciientes, 

quizds todos estos factores influyeron en cl dnimo social para que se necesitaran cambios ulteriores 

mas profundos en los procesos de toma de decisién, involucrando en ellos adicionales sectores de la 

poblacién. 

Acometié tal tarea el ateniense Clistenes, en los afios 508-507 a.c. mediante la constitucién de una 

nueva ciudadania con la reorganizaci6n del plethos o plenum orientandolo més al ochlos, bajo una 

premisa fundamentat que afectaba el desempefio de los érganos democraticos “los estados antiguos 

eran agricolas y esto creaba un problema politico 4 Como prevenir que las asambleas ciudadanas 
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fueran dominadas por la poblacién urbana ?” ,(21) 2 Cémo enfrentar esta conflictiva urbano- rural 

para permitir una participacién paritaria e igualitaria ? . Para tal efecto dividié al pueblo en 10 

phylai mezclando gente de la ciudad, el campo y la costa, reemplazando la ancestral de 4 tribus 

basandose en la residencia de los individuos, desapareciendo de manera efectiva el privilegio del 

nacimiento, propiciando un nuevo equilibrio de las clases sociales distintas a los eupatridas y los 

plutécratas al tomar el partido popular para contrarrestar el poder de estos ; de esta manera la 

poblacién de hombres libres del Atica en su conjunto encontré la formula de la igualdad regional, 

traducida en uno de sus aspectos como Ja isegoria, es decir el derecho a hablar o a la palabra. 

Este equilibrio se fundé en razones politicas pero también militares, ambas siempre fueron de la 

mano, era necesario facilitar la movilizaci6n en caso de emergencia nacional, tal vez ésta fué una 

razon de peso para que las mujeres fueran excluidas de los derechos politicos, ellas no eran 

militarmente aptas. 

Tomando en cuenta a cada hombre fibre, se le permitié acceso al culto religioso, de tal forma pudo 

ejercer sus derechos de ciudadania, tanto el activo como el pasivo, votando y con la posibilidad de 

ejercer el sacerdocio y la jefatura anual entre otros cargos. 

Para muchos la piedra angular que sostuvo en una dindmica politica conveniente a las reformas de 

Clistenes, fué la creacién del consejo de los 500, porque esta estructura de gobierno dié juego y vida 

a la incipiente divisién tribal, cada una de las 10 tribus enviaba 50 representantes a las reuniones del 

(21) Simon Hornblower Op. Cit., pag 7 
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consejo, pudiendo servir cada ciudadano hasta 2 veces en su vida por espacio de | afio, una de las 

tribus presidia el consejo y la asamblea por un mes ocupando la pritania por un afio, estos datos se 

relacionan por si solos, con el tema del autogobicrno y la periodicidad ya abordados con 

anterioridad. Los cargos publicos como las magistraturas, los miembros de la bulé, los jueces y los 

mismos ciudadanos que asistian a las sesiones de la ekklesia recibian una compensacién llamada 

misthoi, mas adelante se podria hablar de un pago como tal, ya que con la extensiGn del imperio se 

recabaron tributos mas grandes que se destinarian a ese fin. 

A la obra de Clistenes podemos asociar conceptos como ¢! 2z ia isegoria del que ya hice mencién, 

asi cnmo !2 Isyuomia de la que hablaban Megabyzo y Otanes recogida del didiogo de Herodoto, y el 

de la democracia; pero también se le podria atribuir 1a implantacion del ostracismo; una medida de 

seguridad de la cual se valfa la polis para desterrar a ciudadanos cuya influencia se le consideraba 

pemiciosa al orden publico, acusandolos de incivismo aunque ya existia antes de fos uobierncs 

democraticos en la misma Alenas, ei Siracusa y Megara; el juicio del famoso héroe ateniense 

Aristides es un ejemplo de como tas virtudes pueden ser molestas a la patria 0 a quien dice velar por 

sus intereses. 

Las palabras que se nos legaron de la época en la politica de Aristételes son lo bastante convincentes 

sobre el impacto que caus6 esta reforma ” Si se quiere fundar la democracia se haria lo que Clistenes 

hizo entre los atenienses”, entre ellas, fundar tribus, establecer sacrificios a los que los hombres sean 

admitidos asi como nuevas relaciones de los hombres entre si, para destruir las anteriores ( esta 

aseveracion de Aristételes no es precisamente en sentido positivo y benévolo hacia la democracia). 
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Hacia mediados del siglo V a.c. se dieron nuevas reformas de gobierno, la de Efialtes jefe del partido 

popular que terminé la influencia politica del Aredpago, “ en cuyo seno predominaba el partido 

aristocratico y lo hacia temible para las fuerzas populares”(22), sus poderes se redistribuyeron entre 

el consejo de los 500 y los jurados, sus funciones politicas se le retiraron y conservé las judiciales 

para enjuiciar crimenes premeditados. 

A la muerte de éste en el afio 460 a.c. le sucedié como el jefe indiscutido del partido popular 

Pericles quien fué elegido estratega, por lo que tuvo una intervencién directa, no solo en el ejército y 

la flota sino también en la hacienda publica, en la politica internacional , en la conduccién del 

imperio y la consolidacién definitiva de la democracia ateniense. Es famosa su alocucién en la que 

expone los ideales democraticos en la oracién finebre pronunciada por él mismo, en el sepelio de 

fos atenienses muertos en las guerras del Peloponeso, una versién de ella fue recogida por su 

contemporaneo Tucidides : “ La constitucién que nos rige, dijo, nada tiene que envidiar a la de los 

otros pueblos; no imita a ninguna, al contrario, les sirve de modelo. Su nombre es democracia, 

porque no funciona en interés de una minoria sino en beneficio del mayor nimero. Tiene por 

principio fundamental la igualdad. En la vida privada la ley no hace diferencia alguna entre los 

ciudadanos . En la vida publica, la consideracién no se gana por el nacimiento o la fortuna, sino, 

unicamente, por el mérito; y no son las distinciones sociales, sino la competencia y el talento que 

abre la via a los honores. En Atenas, todos entienden y se preocupan de la politica , y el que se 

mantiene apartado de los asuntos publicos es considerado como un ser inutil. Reunidos en 

Asamblea, los ciudadanos saben juzgar sanamente cuales son las mejores soluciones, porque no 

(22) Secco- Ellauri y Baridon, Historia Universal pag. 114 Edit. Kapelusz Argentina 1976 
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creen que la palabra dafie la accién y desean, por ef contrario, que la luz surja de la discusion.” (23) 

La influencia de los acontecimientos militares durante la guerra sobre e! cambio politico, 

propiciaron el acercamiento de los pobres a su ciudad ( sobre el tema ver la falange y la democracia); 

ya hemos hablado que la existencia de la falange no fué una condicion previa de la democracia, pero 

aqui introduciria la idea concomitante de que la emergencia nacional obligé a que se olvidaran ios 

privilegios en favor del interés piblico que derivé en su momento en el ensanchamiento del derecho 

de ciudadania a todos !os hombres libres, claro a hijos de padre y madre ateniense, Pericles pagd 

tributo a sus ideas y a los prejuicios arraigados, al excluir por enécime +2. cn 1a historia de Grecia a 

los metecns ove sin cypiritu y convencimiento ya se consideraban atenienses , 1a igualdad politica 

siguié siendo un asunto de una minoria de privilegiados con respecto al conjunto de la poblacién. 

Pericles asi mismo reformé la constitucién de Atenas para que “‘ las magistraturas en vez de scr 

conferidas por la eleccién, se distribuyeran por medio de sorteos entre los ciudadanos mas 

significados, estableciéndose asi una especie de aristocracia del saber en el gobierno.” (24) 

El valor det sufragio tuvo su maxima: expresién, servia para intervenir en todos los asuntos de la 

~~ ciudad ; hombrar magistraturas, aprobar leyes, dictar justicia, optar por la paz o la guerra y la 

redaccién de los tratados en las alianzas; el mejor momento para la constitucién de Atenas como 

democracia, quedaron atras los privilegios del nacimiento y de la riqueza con las grandes 

limitaciones arriba acotadas. 

(23) Ibid. pag. 116 

(24) Ignacio Burgoa, Op. Cit. pag. 496 
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Los tributos que se cobraron en las colonias del imperio proveyeron del dinero para destinarlo al 

pago politico en la década del 460 a.c. el misthoi se extendié a los participantes activos de la 

politica a los que se les pagaban dos dbolos por sesién a los ciudadanos que asistian primero a los 

tribunales populares, luego a los asistentes a la asamblea , esa retribucién equivalia a la mitad del 

salario de un dia de trabajo, la politica se convirtié en medio de vida. 

Con la muerte de Pericles en el afto 429 a.c. se dan algunos acontecimientos que intentarian apartar 

a Atenas de ta democracia, dos revoluciones de la oligarquia en los afios 411 y 404 a.c. aunque se 

restaur6 en el afio 403 a.c., posteriormente !a misma burocratizacién de sus instituciones en el siglo 

IV a.c. permitieron una mayor especializacion en tos asuntos financieros y militares y la eleccién de 

directores de fondos , pero lejos de hacerla mas eficiente llegé a ser menos democratica. 

La llamada guerra social de la mitad de la década del 350 a.c. fijé un limite definitivo a la capacidad 

ateniense de exportar la democracia, una guerra en la cual las ciudades aliadas o sometidas por la 

metrépoli buscaban separarse de la segunda confederacién formalizada en el afio 377ac. La 

democracia ateniense sucumbié militarmente tiempo después con la invasién macedénica en el 322 

a.c. , pero con la figura de Alejandro Magno el helenismo Iegaria por la fuerza de las armas y de la 

cultura a fronteras insospechadas hasta ese momento. 

En la larga lista de pensadores de la antigua Grecia me gustaria destacar algunos aspectos de las 

ideas de Platén y Aristételes , aclarando de antemano que no es objeto del presente trabajo hacer un 

juicio mas extenso sobre !a teoria de las formas de gobierno y sus ideas , sin embargo, considero util 
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el ejercicio de aproximarse a lo que podria dilucidar en su pensamiento los vicios, contradicciones y 

la degeneracién misma de la democracia hacia su forma impura, la demagogia, pese a la baja 

consideracién y aversion que ellos le profesaron, pero que conocieron muy de cerca, como también 

me parece interesante tratar dos aspectos de la obra de Protagoras porque son formativos de la 

conciencia politica necesaria para ejercer los derechos politicos. 

La propuesta de Platon se orienta en el terreno de las utopias, una repiblica ideal gobernada por el “ 

gobernante fildsofo”, un hombre con las virtudes y conocimientos necesarios que la sabiduria le 

proporcionaria para realizar su tarea con un gran sentido 42 jzsucia y magnanimidad , un hombre 

que se 2stiuguiria no solo por encima de los hombres sino inclusive de las propias leyes , las 

anteriores a su. mandaio y las que el mismo elaborara para el conjunto del pueblo ,porque si 

alcanzara la sabiduria no necesitaria de ellas ; y puesto que una sola es la virtud , son infinitas las del 

vicio ; una sola forma de gobierno es la aceptable, es tan perfecta que esta mas alld de la historia, de 

ahi se colige que las otras no son las adecuadas, entre ellas la democracia porque es la peor de 

cuantas buenas formas pueda haber, y es que en ella “ los iletrados estan convencidos de saber mas 

que quienes realmente saben y que asesinan a los generales, a Sécrates .” (25) Quizas en esté hecho 

desafortunado podriamos encontrar un motivo personal para entender el odio que sentia Platén por 

“el gobierno de los muchos”, la ejecucién de su maestro Sécrates le demostré un duré ejemplo de 

la tirana de las masas. Sostuvo en oposicién a ésta, un concepto aristocratico del poder, fundado en 

la formacién cultural y una educacién amplia que lleven al filésofo al gobierno lo que significa un 

proceso de seleccién puesto que el saber no es heredable “es el motor mismo del Estado platénico, 

(25) Revista Vuelta abril 1994, Cornelius Castoriadis, Op. Cit. pag. 28 - 32 

29



  

es la educacién” (26); su busqueda vital se consagré a encontrar en el mundo mediterréneo de su 

época a ese filésofo gobernante, al que por cierto nunca encontré. Lo que si negé fue la posibilidad y 

la conveniencia de “ la emancipacién de fas masas (porque ) acarrea el advenimiento de la 

democracia y del abuso de la libertad nace la anarquia. Al final de este proceso se produce la 

tirania”. (27). 

Las objeciones de Platon fundadas o no, derivan de su creencia de que Ja pasion dominante del 

hombre democratico es la libertad inmoderada, de un libertinaje que lo flevara a su propia 

destruccién, asi como lo que para el es la gran ignorancia del ochlos, es una visién pesimista que 

corresponde a su época; debemos recordar que los antiguos griegos no eran libres en el sentido como 

lo interpretamos y gozamos hoy en dia , el ciudadano y el que no lo fuera entendian su vida a partir 

de la polis, no al revés. Es verdad que para tener la posibilidad de una participacién politica 

constructiva se requiere una opinion formada en base a un conocimiento y una informacién adecuada 

, pero de entrada se le neg6 tal oportunidad de acceder a una educacién al conjunto de la poblacién, 

que dicho sea de paso, no era tan inutil como lo pensaba Platén. Los afios de vejez y su decepcién 

personal , suavizaron su postura, en su didlogo de Las Leyes, propone un sistema de gobierno que 

evite los inconvenientes de la monarquia y de la democracia y reconoce cierta participacién en el 

gobierno fijandola en relacién con la capacidad de cada ciudadano, en éste su ultimo didlogo el 

gobernante acaba por someterse a las leyes. 

(26) Ramén Xirau , Introduccién a la historia de la filosofia, pags. 62-64 , Edit. UNAM, 1983 

(27) Raymond Gettel, Op. Cit., pag. 94 
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Por tratarse de temas adyacentes al de la educacién platénica, y que también fueron contenido de 

otro didlogo del que tomé su nombre: Protagoras, vale la pena detenerse un momento en lo que 

segtin Castoriadis, aquél abordé como los topoi o lugares comunes de la reflexién democratica de 

aquetla época ; de los cuales destacaria por ser fundamentales para el ejercicio de los derechos 

politicos; “la doxa u opinion que se encuentra igual y equitativamente repartida entre todos .” (28) 

Una doxa que negaba Platén estuviera al alcance del pueblo y, sin embargo, alii estaba y se 

manifestaba de diferentes maneras, implicita o explicitamente. Y por otro lado, Protagoras dice que 

todo hombre posee a partir de la fundacién de la ciudad una techne politike , que se podria traducir 

en una especie de una minima capacidad mental o competencis paiiuca de cada individuo para tomar 

la palebrs won ia que puede debatir con todos de cualquier asunto politico. El ejercicio de los 

derechos de ciudadania necesitaba de las dos para manifestarse. 

Aristételes, discipulo de Platén , abordé en su obra problemas fundamentales de fa filosofia . de ta 

ética y la politica como ternas de reflexion propios de su época. La organizacién de la polis fue uno 

de ellos, la que se estructura en una constitucién o forma de gobierno llamada por el mismo, 

Politeia, distinguiéndose unas de otras. Una estructura que establece el funcionamiento del orden 

publico; entre los cuales se encuentra el de las magistraturas y cargos publicos y sobre todo quienes 

estan facultados para ejercer el poder; en el gobierno de una persona, 0 unos pocos 0 la mayoria. Si 

atienden sus gobernantes al interés publico seran entonces constituciones rectas, o desviadas si no lo 

hacen y atienden el particular. La mejor forma de gobierno para él , sin intenciones de imponer una 

en especial , es aquélla en que todos los individuos actian en la vida politica, sin embargo, aqui 

(28) Cornelius Castoriadis, Op. Cit. pags. 28 -32 
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vendria el primer cuestionamiento; 2, cual seria el lugar especifico que ocuparia cada individuo, y de 

que derechos gozaria ? , en otras palabras, ; quienes participarian del poder y quienes serian 

marginados de su ejercicio ? Debemos recordar que los derechos de ciudadania eran restringidos a 

una minorfa, aunque ésta se fue ampliando poco a poco, debido a las reformas que sufrié el demos 

ateniense. Aristételes no se distinguié de aquella tendencia, sostuvo que a clase de los trabajadores 

no era apta para ejercer los deberes ciudadanos, él profesaba poco aprecio por las ocupaciones “ 

” « eminentemente productivas ” propias para extranjeros o esclavos porque consideraba que “ el 

ciudadano que se dedique a la vida publica tiene que vivir desligado de los menesteres econémicos 

” (29) 

La forma de gobierno es influida por el factor de la riqueza, las ocupaciones de un pueblo son las 

que finalmente establecen quienes son parte del demos y los que seran excluidos de él. Ahora bien, 

los hombres se distinguen por su propia capacidad fisica y mental , unos nacen para gobemar y otros 

para obedecer ,las aptitudes espirituales necesarias para ordenar les pertenecen a los primeros, a los 

otros solo les acredita su estrecha dependencia con respecto a aquéllos ,no estaban en condiciones 

de gobernar y por lo tanto, no debian gozar de la ciudadania. Reconocié al ciudadano como el 

individuo que tiene derecho a participar en el gobierno, el que ejerce de manera activa sus derechos 

politicos porque quien no lo hace desvirta su propia naturaleza politica ( zoon politikon). Para 

Aristételes el tipo ideal de ciudad para los griegos consta de “ un territorio relativamente pequefio y 

una poblacion limitada , para que puedan conocerse de ese modo todos los ciudadanos y tengan facil 

acceso a la vida publica.” (30) 

(29) Raymond Gettel, Op. Cit. pag. 102 

(30) Ibid, pag. 107 
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Con respecto al tema especifico de la democracia en su teoria de las formas de gobierno, me parece 

conveniente aclarar que el criterio que sigue no es e] numérico sino el de la diferencia entre ricos y 

pobres como apunta Norberto Bobbio “ lo que distingue una forma de gobierno de otra es la 

condicién social de quienes gobiernan, no un elemento cuantitativo sino cualitativo .” (31) es 

plausible tratarlo en su propia extensién dentro de un capitulo posterior. 

Los limites de la democracia atenicise ya se han delineado de algin modo a lo largo del desarrollo 

  

de] presente punto. En términos de la creacién de instituciones fue prolifica, , sin embargo, ella 

misma fue autoinstituida por la colectividad ateniense, es un 1-42 <i. 91 mismo, no un régimen sino 

un movimierts Kul. 

La ubicacion del individuo dentro de la polis es fundamental para entender su sistema socia!, como 

ya se hizo mencion, el ciudadano se entendia a partir de la polis, y no fué casualidad que asi fucia, ia 

religién se convirtid en el elemento articulador y dc esiabilidad durante siglos, aunque llegé a sus 

propios limites. 

Los limites territoriales también tuvieron su papel, la democracia crecié con la obligacién de 

quedarse intra moenia, es decir, quedarse pequefios como }o afirma Sartori , no podria haber crecido 

mas , porque hubiera desvirtuado Ja naturaleza propia de la polis, convirtiéndose en otra cosa ,lo que 

sucedié con la supremacia macedénica de Alejandro Magno que alejé al individuo de la polis 

conformando una nueva relacién entre tos griegos y los extranjeros y luego fundando una ciudadania 

(31) Norberto Bobbio, Op. Cit. pag. 40 
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universal de un vasto imperio, pero a la que restringieron su otorgamiento, los griegos no resolvieron 

el problema de la asimilacién con Jos pueblos conquistados. 

Aquella democracia concedié una libertad restringida, y sdlo la suficiente para aquellos que podian 

ejercer sus derechos politicos ,no suprimio las desigualdades sociales, la iguatdad politica operé en 

sentido contrario, no llegé a “la igualdad de fortunas”. 

La democracia ateniense fué victima de los excesos cometidos por las facciones, que desvirtuaron la 

funcién de gobierno, fenecid cuando irrumpieron los intereses materiales y egoistas; termindé en el 

afio 326 a.c., después desaparecié por dos mil afios. 

El Renacimiento y la recepcién de! pensamiento clasico 

El Renacimiento es un punto vinculante entre fa historia clasica, el periodo de recepcién del 

pensamiento grecorromano dentro de los monasterios medievales y la época contemporanea , como 

parte de ello, las ideas politicas y los sistemas de gobierno también siguieron un similar curso hasta 

el presente, con las propias especificidades de la época renacentista. 

El renacimiento tiene dos significados , el histérico en si mismo , que se concibe como el 

descubrimiento del mundo , en el que cobra centralidad el hombre, el individuo y un significado 

estético, que es la resurreccién de las artes después del oscurantismo medieval ,en ambos la cultura 

clasica sirvié de guia para lograr ese acercamiento . 
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El resurgimiento de la antigiiedad clasica , intervino con mayor fuerza en 1a vida italiana , de hecho , 

otros paises ajenos a la peninsula se incorporaron tarde a este movimiento ( como en el caso de 

Espafia ), que se sirvid de su pasado glorioso como un punto de apoyo y fuente de conocimiento en 

un ideal propio . “ Este movimiento de retorno a la antigitedad , inicia con los italianos en el siglo 

X1V. Requeria un desarrollo de la vida urbana , como sdlo se did en Italia y en aquéllos tiempos, 

convivencia e igualdad efectiva entre nobles y ciudadanos y la constitucién de una sociedad general” 

(32). Pero debemos considerar que esa iguaidad debe ser interpretada segin el grado de desarrollo de 

la sociedad renacentista en proceso de formacién de una identidad italiana ; no se puede colegir que 

  su concepcién haya sido aplicable de manera generalizada . lo ave sf suveaio fué que la aparicién de   

las clases comerciauics y los gremios incrementaron el nimera de aclores politicos que 

representaban sus intereses , porque se considera al cuerpo de ciudadanos por un lado , y en otro ala 

nobleza , como si a ésta se le reconocieran implicitamente sus derechos; también se desprende esto, 

de 1a posicién adoptada por los humanistas florentinos del quatrocento, Coluccio Salutatio y 

Leonardo Bruni, cancilleres florentinos ,que en una concepcién racionalista afirmaron “ la igualdad 

de los ciudadanos ante ia ley ,la reparticién del poder entre todos los que tienen derecho a él ....la 

libertad del individuo consustancial a la de la ciudad ” (33), mas adelante trataré.el tema de esta 

ciudadania renacentista ,como resultante de una realidad sociopolitica. 

En Italia ,pese a la inseguridad politica de los siglos XIV y XV , se desperté en la prdctica, una 

visién mas objetiva del Estado que se encontraba influenciada ,desde la Edad Media por la iglesia, 

(32) Jacob Burckardt La cultura del Renacimiento en Italia Pag. 97 Editorial Porria Coleccién Sepan Cuantos .Afio 

1984. 

(33) Revista Vuelta abril 1994 ,Pierre Vidal Naquet.op. cit. pag. 21-27. 
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dandole un manejo diferente a los asuntos piblicos, e inclusive desde el punto de vista de las 

concepciones intelectuales de la literatura politica de la época, que paralelamente retoman lo 

subjetivo reinventando al hombre desde su individualidad , el Renacimiento es la cuna del individuo 

auténomo, un concepto ignorado hasta ese momento por la antigiiedad cldsica y el mismo 

cristianismo. 

E! caso extremo de esa concepcién ,es la tirania que goberns los principados itdlicos ,en sustitucién 

det verdadero ejercicio del derecho ciudadano para gobernar , es el grado maximo de individualidad, 

,que se intenté de alguna manera justificar ,en una conformidad aparente de los que se dice ,se 

conforman con su propia privacidad ,en una atmésfera de impotencia politica ,de la que no son 

culpables ; el hombre privado no era politicamente indiferente por si mismo, sino que actuaba como 

teflejo de la imposicién de un papel pre-asignado para ellos .En las ciudades convivian nobles y 

burgueses ,no existieron “diferencias de castas ,sino una clase en el sentido moderno, en la cual 

,cuna y origen ,sélo tenian influencia en la medida en que los acompafiaban el caudal heredado y el 

ocio tranquilo y seguro ” (34),hasta los caudillos militares o mercenarios Ilamados los condotierri ,se 

convirtieron en principes ,dejando de ser requisitos para acceder a cargos piblicos [a cuna ,el linaje 

y la legitimidad del nacimiento ,que dieron aire a la creencia de una nueva igualdad , porque la 

nobleza en sentido antiguo ,con todos esos requisitos quedaron a un lado, aunque la italiana no 

permanecié al margen, sino que se mantuvo en un puesto central en fa politica y en trato constante 

con todas las clases sociales .E] humanismo impuso la idea de que la cuna no decidia la calidad del 

hombre , de que no hay otra nobleza que la del mérito personal de quien aspira a encontrar el 

(34) Jacob Burckardt .op.cit. pag. 19 
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verdadero bien en sus actos y en los hechos que se consuman con ellos. Por otro lado, el siglo KV 

marca el comienzo de los descubrimientos ,de la organizacién de las bibliotecas , con el trabajo de 

copistas y traductores , que convierten esos santos espacios en el ornato mas preciado , se persiguié 

con afan reproducir la antigiiedad, no solo intelectualmente, sino en la vida misma , la erudicién 

griega se encontraba principalmente en Florencia, en el siglo XV y a principios del siglo XV1 .Los 

humanistas sirvieron de intermediarios entre la antigitedad y el renacimiento , siendo como ya lo 

mencioné , el objeto de la nueva cultura . 

Volviendo sobre nuestros pasos , retrocediendo en el tiemnn, roza uapdiar sobre el sistema de 

organizacién relitica, prevaleciente en Italia, dejando de lado, el propio del Estado Pontificio, 

mencionaria que se generalizé lo que llamariamos, la Ciudad-Republica .fundada sobre bases y 

principios tomados de las formas de gobierno de fa antigiiedad clasica ,las mas fuertes “ Ciudades- 

Republicas “ fueron Venecia, Florencia y Génova ,que después degenerarian, cada una de ellas cn un 

principado con su propia historia. 

La ciudad-republica Venecia se formé en el siglo VII , en forma de una alianza entre los +habitantes 

de las islas , a fa cabeza colocaron aun funcidnario vitalicio denominado duce o conductor ,quien de 

hecho era un principe absoluto , se limité después su poder ,con la intervencién de dos tribunos, 

quienes aprobaban o rechazaban sus actos ; posteriormente se cred un consejo ,cuyos miembros se 

llamaban “pregadi” ( con una funcidn legislativa }, a los dos tribunos se les sustituy6 por un Consejo 

electivo de seis miembros . 
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Para mediados del siglo XII , muchas comunas lideres de Lombardia y Toscana, adquirieron el 

status de ciudad-estado independientes , con constituciones escritas que garantizaban sus arreglos 

de autogobierno y sus formas de eleccién, algo verdaderamente extraordinario en la época en la que 

las estructuras monarquicas y feudales dominaban Europa ,significé6 un abandono de la idea del 

origen divino de la monarquias hereditarias ,reconocidas hasta ese momento ,como la unica forma 

legitima de gobernar . 

Et Veneto no fué ajeno a dichos cambios ,al comienzo del Siglo XIII al duce se le dié una estatura 

de magistratura republicana ,designado por doce electores nombrados por los ciudadanos , pero la 

aristocracia equilibré !a balanza con su influencia, mediatizando el poder ciudadano de la joven 

repiblica que “formaban una especie de patriciado fundado primordialmente en sus bienes de 

fortuna ,tales familias de usurpacién en usurpacién ,se apoderaron del gobierno de la republica 

»mediante la integracion de un organismo Jlamado el Gran Consejo (Gran Consiglio) , al que solo sus 

diez miembros podrian tener acceso a perpetuidad (reeleccién anual) , con derecho a transmitir el 

cargo a sus descendientes . Se suprimié todo vestigio democratico aboliéndose Jas elecciones ,por lo 

que Venecia experimenté un retroceso politico en el sigle XIV , al reemplazar la incipiente 

democracia ,por una despotica oligarquia ,que concentré todas las funciones publicas ”(35); ese 

Consejo de los diez, gozaba de un derecho de vida y muerte sobre todos y todo ; de cualquier forma 

el espiritu de cualquier veneciano acaudalado , lo \levaba a usar el poder en su beneficio ,disfrutar 

del acrecentamiento de lo heredado ,la acumulacion de empresas , la conquista de mercados y la 

exploracién de nuevas rutas. 

(35) Ignacio Burgoa .Op.Cit. pag. 499. Edit. Pornia .1985 
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La historia politica de Génova estaba dominada por las familias aristocraticas y los partidos guelfos 

y gibelinos (36); a mediados del siglo XTV , se instituyé la figura gobernante del conductor o duce, 

que no se le escogia dentro de la nobleza ,sino como miembro de Ia alta burguesia, de los navegantes 

y comerciantes ricos ,aunque era electa inicialmente ,por un cuerpo electoral de estos burgueses, 

medianamente importante en nimero ; cada vez mas , esta eleccién cerrd el derecho a la 

participacién , sdlo a la alta burguesia o plutocracia, que al apropiarse del poder a principios del 

siglo XVI ,acabé con la intervenciés dei pueblo o de las clases burguesas bajas . 

Florencia fué una republica que desarrollé con fuerza el concerts 22 Ciuaad-Estado, a la par que fas 

individualidades zz ivdos los érdenes de la vida cultural ,comercial v politica a mediados del siglo 

XIll_, los comerciantes e industriales intervenian ya en jas funciones piblicas de una repiblica 

mercantil de burgueses celosos de sus derechos y que implacablemente luché contra la nobleza “, 

como afirma Burgoa. La burguesia gremial de fos médicos, ,banqueros, negociantes .etc., nombraba 

cada uno a su jefe , para que ocuparan 

  

‘a3 mas importantes y por otro lado existia una 

clase de pequciius artesanos que luchaba por sus derechos como sucedia entre la nobleza 

enfrentando a la burguesia , ya mencionado el papel de las luchas de facciones de los guelfos y 

gibelinos en Génova , en esta republica también se formaron tales bandos, no tuvo un gobierno 

estable, es famosa la aparicién de los Medicis, que la transformaron en un sejiorio, tiranizaron al 

pueblo no reconociendo otra voluntad que la suya ,”E! contro! sobre las personas estaba ya 

organizado y se habia establecido , incluso, el procedimiento de salvoconducto.” (37) 

(36) Los guelfos eran en Italia ,los partidarios del Papa y los gibelinos, de los emperadores ,durante la Edad Media , 

después se les quiso identificar como democraticos y aristocraticos ,respectivamente. 

(37) Jacob Burckhardt , op. cit. pag. 6 
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Las ciudades republicas, desde el punto de vista de los sistemas electorales primarios y de la propia 

capacidad de permanencia ,fueron altamente inestables , el autogobierno Itegé muy pronto a sus 

limites , fracasos que duraron muy poco; un factor que influyé de manera decisiva en la 

inestabilidad, yace en el hecho de que Ja mayoria de los podesta ( presidentes de fos Consejos ), 

institucién del siglo VII, fueron originalmente nominados de {a nobleza. Esta actitud 

monopolizadora del poder, vid su respuesta en la decisién del cuerpo de ciudadanos, que al verse 

excluidos, se asociaron separadamente, eligiendo a sus propios consejos y capitani, planteando una 

jurisdiccién distinta a la de los “podesta”. Con esa lucha de facciones ,se propicié evidentemente 1a 

mayor inestabilidad, porque se formaban los bandos , que no partidos, propiamente, en el ejercicio 

del poder . Los que pertenecian a los partidos derrotados y subyugados, se encontraban a menudo en 

situacién parecida a la de los vasallos de los Estados despéticos, lo que nos da una idea muy clara , 

de que no existian, lo que a mi juicio, hoy se entiende como derechos de minorias . 

Estas ideas que obtuvieron su principal apoyo ideoldgico , de los defensores de 1a antigua republica 

romana , especialmente de los tratados de moral de Cicerén y de las historias de la Republica 

Romana de Sallustio y Livio , pero ninguno de estos escritores ,nunca se refieren en si , a la 

democracia . 

“La terminologia soto !legé a ser importante en el discurso polftico europeo , después de William de 

Moerbeke , al traducir la politica de Aristételes , al latin ,por primera , a mediados del s. XIII, 
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escogiendo la palabra “DEMOCRACIA “ para traducir el término de Aristételes del Libro 3 ,para el 

‘gobierno de !a gente “(38). 

Los principios del gobierno popular que siguieron las ciudades repdblica ,fueron principalmente el 

requerimiento ,que todos los puestos publicos fueran electivos , el de la periodicidad , que se 

ejercieron por tiempo limitado .Un derecho a votar ,restringido a los jefes de familia que debian 

acreditar la posesién de propiedades deniro de la ciudad y el nacimiento o bien, la residencia 

continua durante afios en sus limites, fué generalmente usado para establecer la membresia de los 

grandes Consejos gobernantes ; se dividi6 a las ciudades 2: Jisiritos electorales llamados 

“contrada”, escncisn2coc entre los ciudadanos , los miembros del consejo. 

Los filésofos escolasticos pesaron en la defensa de lo que llamaron , el gobierno comunal ,Marsilius 

de Padua afirmaba que “ el tipo de gobierno electo, es superior , al no electe .....ei método de 

eleccién inicamente ,del que uno pucde obtener ef mejor gobernante y por lo tanto asegurar un nivel 

apropiadu de justicia.” (39) Esto responde a una razon fundamental , que no es otra , que la de 

asegurar un status no mayor para los gobernantes ,del que gozan los ciudadanos que los eligiéron , 

porque la mejor forma de gobierne-es aquélla en que el universitas civium, permanece como el 

poseedor ultimo del imperium o autoridad soberana. E! ultimo legislador debe ser la gente, que se 

expresa a través de 1a eleccién de los funcionarios 0 haciendo uso de la palabra en las asambleas de 

los ciudadanos. Marsilius reafirma la pertenencia de! derecho de soberania a los “universitas civium” 

(38) Traduccién de ia obra de Quentin Skinner : Las Ciudades Republicas Italianas Pag. 59 en Democracy The 

unfinished journey .Oxford University .1992 

(39) Nota de la obra de Masilius de Padua, La defensa de la paz, 1324, ibid, pag. 61 
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© cuerpo de ciudadanos, porque ese derecho lo conservan en todo momento, ya que aquéllos 

elegidos para gobernarnos , lo tienen en un sentido relativo , en un periodo determinado y segun !a 

autoridad del llamado “primer legislador,” que no es otro que el pueblo (entendido como aquél 

cuerpo de ciudadanos, no importando que sea amplio o restringido). 

En esa época se hablaba de los méritos del autogobiemo en pequeiias “civitates” o ciudades-estado 

muy especificas , pero no contemplaban que tales méritos podrian valer lo mismo ,para establecer 

similares sistemas de soberania popular , en grandes estados territoriales “Dado que las grandes 

naciones pueden dificilmente ser consideradas como comunidades genuinas ,tiene poco sentido el 

pensar en gobernarlas en un sentido comunitario.”(40). 

Las ciudades-repiblica desarrollaron una teoria genuina de la soberania popular , también se 

esforzaron por ponerla en practica, un ejemplo de ello es lo que consideramos fa relacién entre 

poderes, de los grandes consejos y los podesta en la época de mayor apogeo de las ciudades- 

republica, ellos tenian un status de oficial asalariado de fa comuna, se elegia por seis meses o hasta 

un afio, pero al concluir se le excluia de la posibilidad de tener ef mismo puesto otra vez , por lo 

menos en los siguientes tres afios .Por otro lado, el punto clave de ta conservacién de la forma de 

vida , de estas replicas ,radica en la libertad de que gozan sus ciudadanos . sdlo preservandola se 

esta en la posibilidad de apartar a la monarquia hereditaria .del gobierno de la ciudad, se narra que 

los ciudadanos de Lucca ,en una ocasién desearon celebrar su régimen de autogobierno , para lo que 

grabaron ja palabra “libertas ” sobre ta puerta de su ciudad. 

{A0) Ibid pag. 63 
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Una “Libertas” renacentista que no conservé para siempre una libertad y una igualdad necesaria- 

como arriba mencioné- para mantener viva y sana a la reptblica , sea aristocratica o democratica 

{Porque cuando se habla de la repiblica se abarca , tanto a Ja aristocracia como a la democracia ; 

puede ser el gobierno de pocos o muchos, estamos ante una voluntad colectiva que se expresa en un 

colegio o asamblea; en unos pocos o en un soberano colectivo , es decir una persona ficta) cuando 

se pierden ,aparece la concentracién de poder en pocas manos , si no es que . ya antes a esto se le 

     ilam6 oligarquia , pero el gobierno unipc sonal en la Italia renacentista , adquirié formas relevantes 

que lo distinguen de cualquier otra, se le llam6 el principado, figura politica que estudié y describié 

en su obra E! Principe , Nicolas Maquiavelo .En el sumario de o> u:aximas fundamentales de la 

politica ,establece eobrz ias formas de gobiernos, que existen tres buenas y tres malas . Las buenas -- 

son el principado, el gobierno de los grandes y el gobierno popular. Las tres malas nacen de la 

corrupci6n de las primeras .....e! popular cae en Ja licencia , y es lo que llamamos anarquia De esta 

maxima retomaré dos formas de gobiemo : El principado, el popular y en particular ta frase final 

referente a la anarquia; por otro lado , de ia obra referida, Maquiavelo establece contundentemente 

“Cuantos Estados ,cudntas denominaciones ejercieron y ejercen todavia, una autoridad soberana 

sobre los hombres, fueron y son repiblicas o principados. Los principados son hereditarios, cuando 

ja familia del que los sostiene , los poseyo-por mucho tiempo, o son nuevos”(4l). 

Esos principados hereditarios o nuevos concentraron en sus manos el poder politico de manera 

absoluta, poder que al acapararse en su persona, se le quité a otros, desde e! origen de su propia 

legitimidad , hasta el ejercicio efectivo de los derechos politicos, porque corrompid la libertad de los 

(41) Nicolas Maquiavelo, El Principe, pag. 12. Editorial Espasa Calpe 
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ciudadanos, mediatizando su voluntad, porque segtin Maquiavelo, donde existe la igualdad entre los 

ciudadanos, no puede establecerse el principado -luego entonces- si se quiere crear éste, en un pais 

en que reina esta suma igualdad ,seria menester comenzar introduciendo ahi la desigualdad de las 

condiciones; esta maxima, pesa por si sola , la tirania del principe, nace y se nutre de la desigualdad 

existente 0 creada ad hoc ; detras de esta idea vemos el desprecio por la capacidad del pueblo para 

gobemarse, un gobierno republicano, democratico, no es concebible y esta destinado al fracaso, aqui 

retomamos la frase aludida en lineas arriba, que se refiere al gobierno popular “cuando cae en la 

licencia y en lo que nombramos anarquia ” ,porqué entonces permitirle al pueblo que participe del 

gobierno?, no necesita de los derechos para hacerlo. 

“Un pueblo corrompido que se puso en republica, no puede mantenerse en ella mds que con una 

suma dificultad ”. Es el mismo argumento para darle fuerza y sustento (42) al poder de! principe y 

quitarselo a los mas. Otra forma de corromper a los ciudadanos ,coartando su libertad ,fué la venta 

anual de los cargos ptblicos vacantes “se compraban los puestos a precios desorbitados 

sess aduaneros, administrativos, de posesiones, etc.”(43) 

La intromisién del principe en todos tos érdenes de la vida publica y la proclividad a incrementar su 

presencia en donde no la tenia, lo Ilevaron a apoderarse de las plazas en que se manda o de las 

conciencias de los ciudadanos que cumplian con los requisitos y la capacidad real para aspirar a 

ellos, Maquiavelo asi lo recomendaba : “Pero como en todas las repiblicas ,de cualquier modo que 

(42) Nicolas Maquiavelo, Extractos de los discursos de Maquiavelo sobre las la décadas de Tito Livio. Espasa-Calpe, 

pag. 138, 1984 

{43) Jacob Burckhardt, op. cit. pag. 27



  

estén constituidas , no hay nunca mds que cuarenta o cincuenta ciudadanos que consigan las plazas 

en que se manda , y que como este numero es corto, le sera facil al principio apoderarse de 

ellos”(44). 

Esa intromisién en la vida publica, lleva el sello de cuna del propio origen ilegitimo del principado, 

los tronos se fundaban en la Edad Media, en un derecho de conquista o de herencia , mids 0 menos 

fundado, hasta que en Stalia se iasiauré el modus de fundarlos recurriendo a la intriga , a la 

conspiracién ,al asesinato y a las atrocidades , es el ejemplo de Ezzelino de Romano y César Borgia , 

por solo nombrar a dos. Se asesinaba al principe, para recobrar !2 'itc.iad perdida ,luego Hegaba otro 

; los bandos Schigerantes aplicaban la ley del talién, recurriendo a la vendetta para cobrarse afrentas 

personales o familiares “si el régimen es absoluto y desconoce todas las vallas de Ja ley, también son 

absolutos los medios a que recurre el adversario, que desconoce entonces igualmente, toda valla y 

toda restriccion. ” (45) 

Ei déspota italiano que !legaba al otro trono, valiéndose de traiciones y asesinatos, no intentaba hacer 

valer derechos hereditarios legitimos o de conquista, su propio origen los rebasaba por mucho, era 

muy frecuente que proviniera de un ‘nacimiento ilegitimo, una linea bastarda que se aceptaba, 

inclusive , si existiendo hijos legitimos, éstos fueran menores de edad; en casos de extremo peligro 

para la familia; eran comunes el odio y Ja violencia que se profesaba por el rival, cuando una rama 

era reconocida como cabeza de ella, esto se consideraba como motivo suficiente para formar un 

(44) Nicolas Maquiavelo, op. cit. ,pag. 137. 

(45) Jacob Burckhardt, op. cit., pag. 31. 
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partido contrario. Otra forma de ilegitimidad en el siglo XV, es la del condotierre ,del que ya hablé 

anteriormente, su origen en el poder, nos remite al asalto o usurpacién de un principado; este jefe de 

mercenarios gobernaba un territorio por la fuerza de las armas 0 por el chantaje e intimidacion de un 

sefior caido en desgracia. 

Lo que resulté de todo esto, fué la instauracién de un poder casi absoluto, dentro de los limites de la 

ciudad -republica, un poder que le otorgaba al principe, el control de la politica, es decir , El politico 

puro, como lo Ilama Sartori , existi6 porque en el Principe, se reunfa todo el poder; sin embargo su 

ilegitimidad de origen, no le permitié constituir un derecho hereditario, susceptible de una sucesién 

ordenada del poder . 

Frente a esta concentracién de poder en el principe , toda resistencia en el interior de! Estado mismo, 

habia de ser inutil , se coarté el espiritu de responsabilidad colectiva de la republica, los derechos de 

los mas, pasaron a las manos de uno, empleando la violencia y la intriga en todo momento y 

propiciando una gran inestabilidad, por ello, grupos sociales que conservaban de alguna forma, el 

buen apellido de ta nobleza_y los privilegios feudales ,solo les quedaba aliarse, al partido de los 

guelfos o al de los gibelinos y usar la indumentaria que los distinguiera como pertenecientes a uno u 

otro, la pluma en el birrete o los rodetes en las calzas. 

El principe, para darle una gobernabilidad a !a ciudad-republica (aunque lo haya dejado de ser), para 

lograrlo necesité pactar con los grupos mas fuertes, para que lo proveyeran de su apoyo para 

lograrla; el déspota se tuvo que acercar a los gremios, no con un afan de didlogo, sino de 
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sometimiento. Estas formulas se usaron lo mismo para obtener, que para conservar el poder, hasta el 

siglo XVII, con la muerte del Estado Renacentista ,siglo de importantes acontecimientos, en otras 

latitudes. 

  

Esas latitudes nos conducen a la historia politica de Inglaterra de aquel siglo de convulsiones 

Sociaivs, puliuicas , religiosas, guerras civiles y de cambios en todos los ordenes que repercutieron en 

las instituciones de gobierno , parlicularmente en la vida parlamentaria inglesa, en lo que se did en 

ejemplificarlo después, como una verdadera transicién politica. En aproximaciones sucesivas, paso 

a paso, encontramos que la politica esta ligada a las victorias militares y éstas a su vez, con victorias 

arlamentarias : en una lucha per la secularizacién de las estructuras de gobierno en detriment de la P Pp g 

  

concepcién del origen divino de los reyes ,prueba de ello es el avance tan notable de la sancién 

parlamentaria que de estar limitada en los hechos a pesar de la existencia de la antigua carta magna 

; (firmada por Juan sin tierra en el siglo XII) logré no:solamente sobrevivir como tal, sino ampliarse 

en materias y facultades que solo competian al rey, y por otro la eficiencia parlamentaria, es decir, la 

capacidad de respuesta a los problemas del reino que se incrementé notoriamente a través del trabajo 

de los parlamentarios ingleses que no estaban iniciados en el debate para realizar esas tareas, pero 

que las acometieron con una inteligencia, sentido de organizacién y un “ don parlamentario” de 

digna mencion . 
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Tomamos inicialmente la interpretacién personal del Dr. Hobsbawn en el sentido de que ese siglo 

significé la crisis del Estado renacentista de la cual asumiria que surge un sentimiento de revolucién 

generalizado, ya que se dieron debilidades estructurales muy serias en las monarquias europeas de la 

época que dieron pié a “la idea de un cambio violento, irresistible y permanente de !a estructura 

politica y constitucional.” (46) Para la historia de Inglaterra fue de reafirmacién de fas libertades 

individuales y del reacomodo de su sistema parlamentario, la era Estuardo que comenzé en 1603 con 

James I ( JamesVI de Escocia, uniéndolos de tal forma bajo un mismo rey, pero cada uno conservé 

su propio parlamento que en Escocia solo era un tribunal de registro, su iglesia y sus leyes ) conocié 

un nuevo tipo de relaciones politicas con el parlamento -que de hecho lo escogié a el como su rey - y 

una correlacién de fuerzas que condujo con el paso de los afios irremediablemente a la guerra civil 

para luchar por las libertades politicas y religiosas que desembocarian en una nueva institucién 

parlamentaria con los contrapesos necesarios de la autoridad real. 

Es significative abordar este tema ,ya que en é] se avizoran avances enormes en la concepcién de las 

facultades de los érganos de representacién, no sdlo en el marco normativo de una monarquia 

constitucional de aque! entonces, sino también como la conocemos hoy, y mas atin es valido para 

cualquier parlamento moderno. “Los ingleses desarrollaron un sistema de gobierno parlamentario, 

una administracién local y libertad de palabra y de personas totalmente contrario a las tendencias que 

prevalecian en el continente, que se movia con rapidez hacia e} absolutismo real, la burocracia 

centralizada y la sujecién del individuo al Estado”. (47) 

(46) J.H. Elliot , Revolucién y continuidad a principios de la Europa Moderna pag. 99 en la obra colectiva Revoluciones 

Lawrence Kaplan edit. Extemporaneos 1977 

(47) George Macaulay Trevelyan ,Historia Politica de Inglaterra pag. 259 edit. FCE 1984 
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Este siglo de revoluciones, paraddjicamente, no fue tiempo perdido para la isla pese a todos los 

sufrimientos, privaciones y cambios dramaticos del poder, por el contrario fue de notable avance 

respecto a lo que pasaba en el continente que se sumia bajo un control mondrquico altamente 

centralizado. 

La sociedad inglesa se encontraba en aquél entonces 

  

izacion definida, desde el estrato 

de los nobles con titulo Hamados pares, pasando por los gentiles hombres: knights 0 squires, hasta 

aqui son los que contaban realmente en politica, los que ocupaban la mayor parte de los escafios en 

‘a cdniaia de ius comunes, los que gozaban del servicio y la administracién real, luego estaba el 

populacho y los indigentes; por otro lado existia un alto grado de subordinacién porque lo que valia 

para el inglés era el nivel de influencia con respecto a los demas y sobre todo con los que tenian 

debajo; esa sociedad dominada por la posicién més que por a clase, restringia la injerencia en los 

asuntos publicos al nivel minimo de conciencia politica, soio p 

  

tenian tierra libre por valor de cuarenta chclines, al afio podian dar su voto en una eleccién 

parlamentaria”. (48) la tierra le daba al inglés su posicién y peso politico, pero el numero de 

terratenientes era muy poco con respecto.al resto de la poblacién, sin embargo, no eran todos nobles 

sino clase acomodada que disfrutaba del status y de los privilegios de la nobleza dado que los 

Estuardo vendian los titulos de nobleza por dinero para sus campafias y abarataron con mucho los 

rangos, constituian una clase dominante convenientemente pequefia, como para tener una presencia 

coordinada en la comunidad de cada condado. 

(48) Austin Woolrych, La revolucién inglesa 1640- 1660, pag 128 en la obra colectiva Revoluciones Lawrence Kaplan , 

edit. Contemporaneos 1977 
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Hablar de los parlamentos de! siglo XVII , es anecdético y a la vez de un gran contenido de 

vicisitudes y campaiias militares con propésitos politicos, de las primeras cuatro décadas anteriores a 

la indignacion general revolucionaria de 1640 y partiendo de la accesién al trono de James I segin 

Austin Woolrich, podriamos resumirlos brevemente en cuatro estadios: 

EI primero , partiendo de los ultimos afios de servicio a la corona del ministro de Isabel J: Robert 

Cecil Conde de Salisbury, hasta su muerte en 1612. El rey era indolente y derrochador, “ traté en su 

pedanteria de materializar este culto al rey en el dogma politico del derecho divino hereditario, 

derramé su esencia en el polvo” (49) , los puestos piblicos los repartia entre sus amigos “ investia 

cargos en los hombres”, aceleré el deterioro del servicio publico , incluso porque fueron a parar en 

manos de los escoceses. El primer parlamento del rey duré siete afios, hubo varios conflictos entre 

ellos por el control de las finanzas, resentimientos por derechos feudales que se conservaban atin, el 

rey provocé un altercado sobre los privilegios tradicionales de los comunes, por cuanto que él 

sostenia que ellos dependian del favor de sus concesiones, mientras que aquéllos replicaban que sus 

privilegios eran suyos por derecho. 

El segundo, hasta 1621, en el que se afecté mucho mas el cardcter del gobierno, fue también un 

periodo de régimen no parlamentarista, en diez afios desde la disolucién en enero de 1611, hubo un 

breve y estéril parlamento en 1614. Fue una época de conduccién desgraciada de la politica nacional 

en la que el servicio regio fue minado por la incompetencia, la corrupci6n y la prodigalidad del rey y 

sus favoritos , lo que humillé a la nacién separando a la corte del pais ; prevalecié pues lo que el 

(49) George Macaulay Trevelyan, op. cit., pag.265 
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pueblo did en Hamar “el interés de la corte”. El parlamento estéril de 1614 demostré que una parte 

del gobierno de James perdié las dotes de manipulacién que los Tudor usaron para manipular al 

parlamento y que los comunes no poseian lideres que “atemperaran las tacticas de la oposicién con 

una capacidad responsable de estadista”. (50) Las prerrogativas regias se ponian en tela de juicio por 

el comin de los abogados, entre los que sobresalia Coke destituido de su cargo de Primer 

Magistrado del Tribunal Real en 1616. 

El tercero , de 1621 a 1629 este estadio fue de frecuentes parlamentos y en conflicto constitucional 

creciente. El parlamento de 1621 reavivA ol erocoss 2s acusacidu, apiicandolo para destituir al 

ministro Francis Bacon, en el fondo estaba el rechazo a la prerrogativa regia, pero con una idea de 

gran actualidad, que los ministros del rey le rindieran cuentas de sus actos al parlamento. La 

accesién de Charles I en 1625 no produjo gran diferencia , disolvié el parlamento y pretendid 

obtener del pueblo una especie de “ dadiva gratis” pero fracasé ante el rechazo de los 

gentileshombres que rehusaron pagar y fueron encarcelados “ algunos de ellos plantearon un 

importante litigio sobre el derecho de la corona a ponerlos en prisién por razones de estado sin que 

mediara juicio.” (51) La judicatura fallé en favor del rey solo que el parlamento de 1628 retomé la 

causa de esta libertad con la “Peticién de derechos”, debida en gran parte a Coke, ninguna 

interferencia se permitiria en la elecci6n de sus miembros, obligaba al rey a pasar la autorizacién de 

cualquier empréstito por fa sancién parlamentaria, no se podia encarcelar a alguien sin declarar la 

causa asi como la obligatoriedad del juicio dentro de 1a ley, ningtin candidato al trono podia ser 

catélico ; pero lo mas importante es que representaba el espiritu del Common Law, un instrumento 

(50) Austin Woolrych, op.cit. , pag. 138 

(51) Ibid, pag. 140 
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juridico de tradicién que concebia a la ley por encima del rey y de los stibditos que sélo podria ser 

modificado por el parlamento. Se impuso una linea firme sobre el consentimiento parlamentario, no 

se otorgaba 0 se aconsejaba hacer algo sin él; necesitandolo obligatoriamente, se le consideraba a 

esta accién enemiga del reino, con esto ya se avizoraba un debate sobre la divisién de lo que 

corresponde al Estado y a Ja persona del rey, sin embargo, debemos aceptar que estas tendencias 

abonaron en seco, ya que no se pudieron imponer sino mucho después ,todavia faltarian varios afios 

de grandes y dramaticos aconteceres para verlos en la practica parlamentaria. 

EI cuarto , que nos Ieva hasta 1640, once afios sin parlamento, fuera de cualquier consideracién 

obvia esta no fue una época de una tirania al estilo continental, pero el rey Charles I ,aparté todo 

obstaculo constitucional a sus ambiciones, no sélo se deshizo del parlamento sino también de los 

jueces que interpretaban 1a ley, las tareas de gobierno fueron a parar al consejo privado (una 

especie de junta de ministros ) para aquel entonces ya no estaba bajo la presencia del favorito del 

Tey, pero se volvié ta labor de gobernar, un enfrentamiento entre las facciones, los squires de la 

camara baja; una vez allanado el camino se convirtieron en una oposicién fuerte. Se traté a toda 

costa de impedir indefinidamente la convocatoria a uno nuevo, hasta 1640 cuando se hizo con el 

llamado “ parlamento corto” porque fue disuelto tres semanas mas tarde. 

Un sello caracteristico de la casa Estuardo, fue el reclamo de mayores poderes por encima de lo que 

le eran permisibles por la ley y la costumbre; anclados en la creencia del derecho divino a gobernar y 

la nula responsabilidad de ellos ante cualquier poder terrenal, caso excepcional tal vez el de la 

iglesia, esta pretensién de un poder autocratico encontré no solo gran oposicién de los grupos mas 
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influyentes, sino también, una pretensién en sentido opuesto para fortatecer mds a la Camara de los 

Comunes. 

Es importante conocer un poco sobre la composicién de las camaras, la que nos confirma lo dicho 

anteriormente, respecto a la relevancia que los ingleses otorgaban a la posicion social combinada con 

la influencia politica y no tanto a la riqueza en si misma porque quienes deseaban “ servir en el 

parlamento debian buscar ser electos para la Camara de los Comunes; no habia escisién seria por el 

interés social entre ambas cémaras, pues los caballeros mas ricos del condado rivalizaban con no 

   mnene Inres on mocas lores sors 7 m5 Co un le par oe semiaba en la camara baya. tin la camara de los 

comunes los gentileshombres terratenientes y los ciudadanos ricos se sentaban juntos, aunque en 

proporciones muy desiguales.” (52) 

El acontecimiento mas importante que siguié en turno fue el !lamado “parlamento largo” reunido el 

3 de noviembre de 1640 duré 13 afios, su convocatoria y posterior desempefio fueron de particular 

trascendencia ; después de once afios de postergacién, ya que fué el periodo mas prolongado en 

Inglaterra (1629-1640) sin parlamento, la nacién no le perdonaria al rey Charles I tal abuso y 

mucho menos los Iideres de la oposicion, que lejos de lo que se pudiera pensarse como un periodo 

de inactividad politica, mantuvieron una estrecha relacién para comentar los acontecimientos y 

estudiar el antiguo testamento. Este ultimo dato es cardinal, ya que historicamente a este periodo 

corresponde una influencia religiosa notable de los puritanos o creyentes a toda prueba de la fé 

protestante anglicana en los asuntos del Estado, paradéjicamente, se avanzé en la secularizacién a 

(52) Ibid, pag.132 
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partir de una revolucién conservadora, que a decir verdad, fué mas una reaccién de las tradiciones 

protestantes contra las influencias politicas y catélicas del continente que un movimiento 

tevolucionario. 

La oposicion dirigida por Pym y Hampden deseaba restablecer, con la Carta Magna en Ia mano ,lo 

que se Ilamé “ el balance de la politica equilibrada ” heredada de los Tudor, pero que Charles habia 

utilizado para fortalecer una tendencia absolutista en su favor. 

E] rey hablo en la sesién de apertura: “ Deseo que este sea un parlamento feliz evitemos todo recelo 

tanto por vuestra parte como por !a mia. ” Estas benevolentes palabras no bastarian para contener el 

Animo agraviado de quienes se rebelarian y lo condenarian a muerte en un futuro. 

Legalmente, deberia haber contado con alrededor de cuatrocientos burgueses residentes y noventa 

caballeros del condado, los squires cobraron presencia desde los escafios de los burgos. Tal vez por 

la homogeneidad en la composicién de la legislatura no se perdié su esfuerzo siguiendo las lineas 

marcadas por la divisidn de clases. 

El enfrentamiento entre el rey y los comunes no se hizo esperar, cuando el valido y favorito real 

Lord Strafford fué acusado de alta traicién, basdndose en el simple hecho de que habia gobernado al 

pais once afios con un poder solamente superado por el rey, el ultimo empujén se lo did el propio 

Charles al estampar su sello en la ley de proscripcién (act of attainder ), se le decapité el 12 de mayo 

de 1641, no encontrandosele otra falta que la de ser valido de un monarca con inclinaciones 

absolutistas, 
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El segundo ataque de los comunes se dirigié contra el poder de los obispos, le seguiria con la misma 

suerte otro amigo del rey ,el primado de Canterbury Laud; ademas redactaron un memorial “ el gran 

teproche” que los acusaba de todos los abusos, él reaccioné tratando el mismo de detener a los 

diputados rebeldes acudiendo a Westminster de donde tuvo que salir acompafiado de los gritos ! 

violacién, privilegios, violacién ! , se decia que la vida como diputado “ era entonces el camino, no 

de! poder, sino de la prisién.” ($3) No solo exigié en vano la entrega en e} Guild- Hall de los 

rebeldes, sino que salié huyendo de Londres para volver prisionero. 

la periodicidad de las sesiones parlamentarias; no pudiendo pasar mas de tres afios para ello, otra 

todavia mas importante que declaraba como requisito para su disolucion su propio consentimiento, 

con lo que pasé a ser una asamblea soberana que desarrollé un sistema de comisiones bastante 

complejo y avanzado para su época, las disposiciones que reafirmaban 1a obligatoriedad del 

consenso parlamentario en materia de impuestos con la que aseguraba su convocatoria regular, el 

Gran Memorial o Gran Remostrance proyecto de primordial importancia, ya que ordenaba que los 

consejeros del rey fueran personas de la confianza del parlamento. Mas adelante Pym abog6.por el 

control pariamentario sobre el ejército, posicién que fue insostenible para el monarca . Todos estos 

puntos, coincidian en el fortalecimiento del parlamento en detrimento del poder monarquico, mas 

alla de los limites constitucionales, que forzosamente conducirian a Ja revoluci6n por el peso de las 

mismas. Esta legislacion puso a la corona bajo la tutela del common law y, dependiente que no 

subordinada al parlamento , tratando de formar los equilibrios y contrapesos necesarios entre una y 

(53) George Macaulay Trevelyan, op cit., pag. 266 
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otra institucion (mas adelante en el afio 1642 se legisl6é para excluir a los obispos de la camara de los 

lores). 

Al estallar la guerra se recluté un ejército para defender sus privilegios y su propia existencia “ en 

los tiempos de los Tudor el gobierno podia haber sido paralizado o derribado con el asesinato del rey 

ahora se sentia que era necesario asesinar al parlamento” (54) Charles I formé un parlamento mixto 

de 88 lores y 75 comunes, Ilamado por los de Westminster con desprecio “ parlamento mestizo”, 

fué victima de su propia herencia y de una idea anacronica “ el Estado era él y los stibditos debian 

obedecerle”. 

En 1645, Naseby, el ejército realista fué derrotado por el partido parlamentario formado por los 

Roundheads y los monarquicos constitucionalistas, pero fallaron en la paz ya que no lograron un 

arreglo permanente en el interior, los vencedores comenzaron a refiir con la tolerancia religiosa 

prometida y no concedida y la negativa a pagar los sueldos atrasados. En 1647 la rebelin del 

ejército exigiéd que el parlamento fijara un licenciamiento adecuado de sus tropas, una fecha para su 

propia disolucion, 1a reforma de una redistritacién mas racional de los escafios y la convocatoria de 

elecciones a intervalos breves y regulares. El rey traté de aprovechar esta situacién y provocé una 

segunda guerra civil con la ayuda de los presbiterianos escoceses aunque fue aplastada por el genio 

militar de Cromwell y sus Ironsides; 1648 fue llamado “ primer afio del restablecimiento de ta 

libertad por la gracia de Dios” , un tribunal ad hoc juzgé al rey por delito de alta traicion, la cabeza 

del rey Charles I rodé el 30 de enero de 1649 y el llamado “ torso” de] parlamento largo se convirtid 

(54) Ibid, pag. 268 
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en la autoridad suprema, en una joven mancomunidad donde no habia ni rey ni camara de los lores, 

un nuevo orden constitucional que se llamé Commonwealth; en el se hicieron ensayos de comités , 

de juntas gubernativas, en los que surgié la figura de Oliver Cromwell ya no como un gran estratega 

militar, sino como el habil negociador y politico carismatico. 

En este punto es preciso abrir un breve paréntesis para referirme a un movimiento politico de la 

época que tuvo corta vida, - 1645 a 1649- llamado the levellers o los niveladores, que se organizé en 

torno a la idea de Ja soberania popular y en términos de un gobierno representativo dentro de una 

  

nacién estado , optaron por una constitucién escrita para proteger Ins derechne ci 

arbitrariedades del Estado, como el de silencio, el de representacién iegal, la libertad de debate, la 

igualdad politica ante la ley , el derecho de voto y cuando se enfrentaran a la tirania, el de 

revolucién. Nunca se presentaron en una eleccién como prospectos para gobernar, porque se veian a 

si mismos no como participantes del proceso politico sino como defensores de esas posiciones y 

adicionaimente se oponian a los partidos y a ia conduccidn de los politicos, sin embarge , pese a lo 

notable de sus ideas, “ellos no estaban interesados en ganar el voto para todos los hombres adultos. 

Ellos intentaron excluir de la franchise a todos los sirvientes y beggars... dar el voto sdlo a una 

pequefia minoria de adultos.” (55) Con lo que quizds se acercaron al principio moderno de un 

hombre un voto ,pero refiriéndose a las cabezas de cada familia que tenian un ingreso, no de un 

derecho de voto para todos los hombres, por lo que resulta un poco confusa la frase acufiada por uno 

de ellos “ no hay nada que pueda convencerme porque cualquier hombre nacido en Inglaterra no 

(55) C. B. Macpherson , citado por David Wooton en su obra The levellers pag. 74, traduccién de ta obra colectiva 

Democracy Unfinished Journey , Oxford University , 1992. 
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debe tener voz en la eleccién de diputados.” (56) pero ya podemos interpretarlo con lo dicho lineas 

arriba. 

Una vez cerrado el paréntesis, para retomar el asunto de la Commonwelth dirijamos nuestra 

atencidn al momento en que “‘ el consejo de oficiales se decidié por una asamblea de 139 hombres 

designada como nueva autoridad suprema . Cromwell y sus colegas mas realistas preveian un 

gobierno temporal que deberia educar a la nacién en las bendiciones de una mancomunidad hasta 

que de nuevo pudiera escoger libremente a sus propios gobernantes .” (57) Al cabo de cinco meses 

esta asamblea depuso su autoridad en las manos de Cromwell , quien fue instalado como Lord 

Protector el 16 de diciembre de 1653. La republica puritana fué un periodo de eficiencia nacional , 

antes y durante el protectorado, gobernaba con el Consejo de Estado y el parlamento ( hubo dos, el 

ultimo llamado Rump o resto del parlamento largo que fué objeto de una purga posterior ) 

escuchaba al primero y del segundo tenia derecho de veto sobre los proyectos de ley, si contravenian 

el orden legal este se elegia cada tres afios “ bajo una moderada franquicia respecto de la propiedad y 

sus escafios se reasignaban por completo, de manera que 1a mayoria iba a los condados y solo las 

ciudades mas grandes obtenian representacién individual .” (58) En la etapa final de! gobierno 

revolucionario, después de derrotar a Charles II y los escoceses en Dunbar y Worcester “ realizé 

como protector su visién de las islas britanicas unidas. Escocia e Irlanda se unieron a Inglaterra 

legislativa y econémicamente, sus miembros se sentaban en el parlamento de Westminster.” (59) 

(56) Ibid, pag. 75. 

(57) Austin Woolrych, op. Cit. , pag. 163 

(58) Ibid, pag. 164 

(59) George Macaulay Trevelyan , op. Cit. , pag.295 
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E\ protectorado duré 10 ajios, no fué una dictadura, Cromwell deseaba que hubiera un gobierno por 

consentimiento pero lo detenia el hecho de que la Constitucién habia sido conformada por una junta 

de oficiales y dependia del ejército para imponerla y la misma causa parlamentaria estaba 

fragmentada, no habia una base de unificacién entre mancomuneros, torsistas presbiterianos, 

niveladores, realistas moderados, etc. Creyé siempre en la necesidad del gobierno parlamentario 

pero conjuntamente con la presencia de una monarquia constitucional. 

A la muerte de Cromwell sobrevino la anarquia, la salida que encontraron los parlamentarios y los 

Roundheads para conservar sus privilegios y las likertades Inc Yow’ ta wotauacion monarquica, 

Charles II regreséd del destierro en Holanda, en 1660 se disolvié el parlamento y reunié una 

convencién nacional; el documento que formalizé el acuerdo fue la declaraci6n de Breda que lo 

comprometia a una amplia amnistia para los puritanos y una colaboracién con el parlamento que le 

otorgaba a este dos puntos fundamentales, en materia econdmica y en todas las Icyes promulgadas 

por ja corona. Este parlamento mas piurai en su composicién, fué un importante hecho histérico que 

derivé la crisis de poder en resultado no previsto; por primera vez el rey ya no fué quién convocé al 

parlamento, sino a fa inversa, el parlamento convocé al rey. “ la monarquia habia sido renovada en 

su persona... por el voto de las dos camaras como resultado de una eleccién general.” (60) 

Se dié una reconciliacién entre la autoridad real y el parlamento, un nuevo equilibrio, que dejé atras 

las épocas en que se veian como formas excluyentes de gobierno, de la imposicién absolutista 0 de} 

republicanismo. No fué una restauracién, porque tos reyes ya no ejercerian el poder heredado del 

que se valieron sus antecesores, sino una monarquia acotada por el parlamento y la constitucién. 

(60) Ibid, pag. 315 
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Los acontecimientos que se suscitaron en la segunda década del régimen de la restauracion, 

respondieron a otra dindmica, debida ya no al poder real sino a la génesis de verdaderas 

organizaciones parlamentarias que le impusieron su ritmo e influencia a ta vida cotidiana inglesa, me 

refiero a la fundacién de los partidos politicos. 

La oposicién al rey cristalizé en un grupo politico, los Whigs que representaba las reivindicaciones 

antiabsolutistas, los intereses de la burguesia y de los puritanos protestantes, formaban una minoria 

parlamentaria ( John Locke fué uno de ellos) que aprovecharon las elecciones para sustituir a los 

antiguos miembros que morian, se opusieron a jos caballeros y a la corte, Anthony Ashley Cooper, 

Earl de Shaftesbury fue su  fundador. ( los primeros Whigs fueron los puritanos escoceses, 

Covenanters.)E! rey Charles iI formé su bando con el apoyo de los grandes terratenientes quienes 

eran partidarios de una monarquia fuerte, de religién anglicana en su mayoria; de esta coalicién 

surgié el partido Tory, fundado por Thomas Osborne, Conde de Danby. Posteriormente el nombre 

Tory fué dado a quienes apoyaron el reclamo del duque de York como sucesor del rey y el de los 

whigs a quienes lo querian fuera de la sucesi6n. 

Estas corrientes se enfrentaron con violencia, la persecucién y la sospecha, una época de 

intolerancia, de supresién del adversario. (61) Hubo tres parlamentos de mayoria Whig sucesivos, 

después de la disolucién del tercero en 1681 Ja reaccién Tory los dispersé, su lider Shaftesbury 

muri6 en el destierro, contra los whigs encarcelados se siguieron procesos empleando testigos falsos, 

las armas, todo el peso de la monarquia , los jueces y el Codigo Clarendon ; una obra represiva 

(61} En 1679 se voté y aprobé la famosa Habeas Corpus 
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usada para perseguir a los Roundheads y el minimo movimiento de oposicién . Se afectaron 

gravemente a las libertades locales; la corte , la alta iglesia y el partido Tory influyeron a su antojo la 

politica del reino, se formaron dos bandos en los ultimos afios de Charles II el de Halifax y los 

moderados y el de los consejeros pro franceses. 

La cohesién interna de cada partido, asi como la mutua rivalidad hicieron posible el gobierno 

parlamentaric; de esia ¢poca datan “ el perfeccionamiento de la organizacién y la propaganda de 

partido y el arte peculiarmente inglés de las campajias electorales... Shaftesbury y sus enemigos 

introdujeron los habitos de la eleccién de Eatanswill.... estimulaba ese interés en la nraction 5 ct 

resultado de las elecciones .” (62) 

Después de aquella época de intolerancia, del alzamiento whig que més bien fue una reaccién 

puritana y un impulso que no duré como movimiento armado, de la muerte de Charles II y la 

accesidn efimera al tronc de James Ti, que con sus torpezas también desplaz6 a sus aliados tories 

quienes abonarian tai injuria para cobrarsela a posteriori, logrando gobernar tan solo tres afios. Si, 

después de todo eso , las dos fuerzas parlamentarias aprendieron de sus enconos y pactaron para 

salvar a'Inglaterra en‘contra de la monarquia. Whigs y Tories en 1688 ofrecieron ta corona a Maria 

y al estatuder Guillermo de Orange, con fo que la voluntad de los ingleses se impuso para decidir 

quién y de qué manera debia ocupar el trono, convocaron a una convencion de los estados el 22 de 

enero de 1689. 

(62) Ibid, pag. 329 
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E! periodo de evolucién interna terminé con el Acuerdo de 1689 , una vez ganada la gloria de una 

revolucion incruenta, ya que no hubo guerra civil y no se llegd alas venganzas, la patria le demostré 

al rey hasta qué punto de madurez habian Ilegado las fuerzas politicas y porque no admitirlo las 

religiosas, para garantizar una libertad de la que no se habia gozado hasta entonces y una eficiencia 

del “gobierno de su majestad “, la vieja historia de rivalidades qued6 atrds para dar paso a la 

cooperacion entre 1a corona y el parlamento y a este ultimo mantenerlo al frente del gobierno. Este 

Arreglo se llamé “ The Revolution Settlement ”, porque ante la amenaza extranjera, los whigs y 

tories dejaron de lado sus posturas tradicionales , la mas importante que los tories y el rey 

abandonaron la idea del derecho divino hereditario, en adelante la sucesién del trono pasaria por la 

ley del parlamento y “ el derecho de los reyes ingleses a reinar era de origen humano” (63) 

La revolucién habia hecho mas que arbitrar con éxito entre los dos grandes partidos cuyas pugnas 

habian amenazado destruir al Estado. Decidio el equilibrio entre el poder real y el parlamento a favor 

, como ya lo hice notar, del parlamento y con ello dié a Inglaterra un ejecutivo en armonia con un 

legislativo soberano . Desde 1689 ningun rey intenté gobernar sin parlamento o contrariamente a los 

votos de los comunes , la victoria de la ley sobre el poder despotico. 

(63) Ibid, pag.337 
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La Ilustracion y la Revolucién Francesa 

E! siglo de las luces, es !a centuria de fa Ilustracién, una corriente cultural francesa luego europea, 

que surgié con madurez ya avanzado el siglo XVIII que tuvo uno de sus momentos de esplendor en 

la influencia ideolégica que ejerce sobre la revolucién de 1789, que la historia reconoce como el 

comienzo de la edad contempordnea. La obra de la Ilustracién, considero por si misma 

inconmensurable, puesto que sus aportaciones y valores en el campo de las ideas politicas 

trascienden a otros de la mas diversa indole; con el propdsito concreto de esta aproximacién, sin 

embargo, tenderia algunas lineas que a mi juicin san imnortanter coms iuuvduccion al tema 

revolucionario . 

Las posiciones politicas que recogen su pensamiento, van desde un sentimiento de estrecha 

solidaridad y respeto hacia las figuras de Voltaire, Rousseau, Diderot, Montesquieu y otras mds, 

cuando no se les denigré o se prociamaron severas divergencias o hasta versiones paranoicas que 

interpretaron su trabajo como una actividad de conspiradores, como el abad Barruel que las usaron 

para favorecer la contrarrevoluci6n. 

Desde el punto de vista que se le quiera ver, nadie puede dudar que la revolucién hizo suya en 

diferentes maneras la ilustracién, desde la obra panfletaria hasta las obras mas acabadas y de 

renombre, desde la incorporacién o la posicién definida de sus pensadores con respecto al 

movimiento revolucionario o la difusién de sus ideas a través de las obras impresas, que dicho sea de 

paso, tuvieron una lectura corriente sin precedentes, ya que “ un texto es sin duda una maquina de 
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producir consecuencias, pero estas dependen de las condiciones de recepcién.” (64) entre las que sé 

cuenta la formacién de una opinién publica que jugé un papel crucial en la revolucién disminuyendo 

la credibilidad de la autoridad establecida y difundiendo las nuevas ideas y por otro lado tuvieron 

alguna influencia en la manifestacién de la explosividad social desbordada del ardor revolucionario. 

Una linea desarrollada con regularidad en esos afios fué la de la propuesta utépica, de la que nos 

apartamos de examinar exhaustivamente su tematica (65), o bien de tal o cual pasaje en fo concreto 

mas sin embargo, aporté ciertos elementos motivantes que hicieron reflexionar a mas de uno, me 

refiero a una concepcién distinta del hombre y su lugar en el mundo , asi como de sistemas politicos 

que anuncian la revolucién misma, cambios ideolégicos profundos; entre los que encontramos los a 

priori de una utopia fundacional de una era en que los hombres verdn resueltos sus problemas bajo la 

luz de un nuevo orden igualitario que paradéjicamente , no estA excento de un vasto enunciado de 

reglas que cubren todos los 4mbitos y dominios de la vida cotidiana, no se excluye ninguno, ni 

siquiera del ptblico y mucho menos del privado, es un afan legislativo que a decir verdad “ pone de 

manifiesto no sélo la politica imaginaria de la ilustracién, sino también la practica politica real de la 

revoluci6n.” (66) porque nada puede escapar a la intervencién del nuevo orden que es, no debemos 

olvidarlo, revolucionario y en el fondo amplia el dominio de lo politico como una necesidad 

inherente de usar los medios coercitivos institucionales del Estado como remedio de los males 

publicos y privados, “ que afirma, a veces con brutalidad, la legitimidad de sus funciones de 

(64) Jean Marie Goulemot , Politica de la Ilustracién, Politica de la Revolucién, pag. 38 de la obra colectiva Alcance y 

Legado de ja Revolucién Francesa edit. Pablo Iglesias Madrid 1989 

(65) Mercier y de Rétif de la Brettone, entre michos otros. 

(66) Jean Marie Goulemot, op. cit. pag. 42- 43 

 



control sobre personas, bienes y sefias culturales y su derecho a asegurarse el monopolio de la 

violencia”. (67) Nuevamente, nada puede escapar a esa voluntad legisladora, porque al fin y al cabo, 

la finalidad que se persigue es reducir toda oposicién al nuevo orden, en esta idea la Revolucién 

abrevaria sus definiciones de sociedad civil, de lo politico y la politica. 

Otra linea, desarro!Jada en profundidad por los hombres de la Ilustracién, es el de la lucha de las 

ideas, me refiero al plano ideolégico en el que se fundamenta lo politico con definiciones precisas 

acerca de la cuestién del poder que afectaron el pensamiento, la accion politica y el papel de la 

sociedad francesa. Los revolucionarios, estaban plenamente. convancidcs acl pagar aww de las 

ideas; Marat decia: “debemos la Revolucién a la ilustracién de la filosofia y su triunfo a !a 

ilustracién de los ciudadanos patriotas” (68) Las ideas de la Revolucién, son las de! derecho natural 

usadas contra el derecho positivo del Antiguo Régimen; el Contrato Social de Rousseau juega un 

papel de primer orden (aunque la Revolucién la privaria posteriormente de su parte de soberania). La 

dovirina de los derechos del hombie es (an rigurosamente individualista que lanza contra los partidos 

la acusacién de ser asociaciones parciales de ciudadanos que impiden que se manifieste la voluntad 

general y la sustituyen a cambio por la de un grupo. 

Pero los patriotas cayeron en fa contradiccién de sus propios principios, por que se reunieron en sus 

secciones y circulos para planear su lucha por el poder, la derecha se valié de ello para denunciar a 

los jacobinos que falsificaban la voluntad general y establecen en su lugar la peor de las aristocracias 

(67) Ibid. Pag 43. 

(68) Roger Barny, La Revolucién y Ia Iiustracién, pag. 49, obra colectiva Alcance y legado de la Revolucion Francesa. 

Ma. José Villaverde (comp.) edit. Pablo Iglesias. Madrid 1989. 
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usando el argumento “para que el poder democratico permanezca intacto, es necesario que todos los 

representantes sean libres”.(69) Debemos reconocer que esta concepcién individualista 

revolucionaria fué una respuesta a un orden social estamental y que buscaba crear un individuo 

auténomo, centro de cualquier asociacién politica. La salida mas ingeniosa y pragmatica fué de 

Robespierre: utilizando los recursos del discurso libertario y de la constitucién misma, salta el falso 

dilema con relativa sencillez; él hablé del ciudadano, la sociedad (de ciudadanos), la nacién, 

nosotros o sea la asamblea nacional, es decir de uno, algunos, y todos. Por que segin Barmy: “los 

grupos sdlo se definen por su numero y su funcién en forma politica. Lo cual esta de acuerdo con la 

leccién del contrato social, Rousseau proscribiendo los partidos, se limita a analizar los conflictos 

entre la unidad y el todo, entre el gobiemo y el pueblo”. (70) 

Por otro lado, asi como la derecha no admite los argumentos de] derecho natural, por considerarlos 

metafisicos, los patriotas rechazan la historia en el sentido en que aquella la usa: los estados existen 

desde siempre, los estamentos son legitimos y naturales a la vez, los aristécratas se inscriben en la 

cima de un mundo jerarquizado donde la desigualdad es natural; no hay tal universalismo de los 

derechos del hombre, las clases sociales existen. 

Para Isnar, un idedlogo de la aristocracia, la desigualdad social es un elemento natural que pone en 

evidencia el caracter mistificador del idealismo de los derechos del hombre; es el derecho de 

propiedad que ha establecido tal distincién, en una sociedad dividida entre dominantes y dominado; 

(69) Didlogo anénimo citado por Roger Bary op. cit., pag.51. 

(70) Ibid. pag.52. 
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fa literatura de derechas pretende separar a los sans-culottes de Ia revolucién con el argumento de 

que el igualitarismo es falaz, pues un hombre no vale lo mismo que otro, la igualdad de derechos es 

una quimera para los que no tienen medios de hacerlos valer, las cualidades otorgan los derechos. 

Una pluma antipopular, la del abate Royau se pregunta “;qué es el derecho a pensar y a publicar sus 

ideas para el hombre que no puede pensar? 4 qué es el derecho de aspirar a las primeras dignidades 

del Estado para el artesano que nunca ha conocido otra cosa que su taller? ; qué es el mas precioso 

de todos los derechos, la libertad, para el pobre a quien la necesidad vuelve esclavo y encadena, so 

pena de la vida, a un trabajo penoso y porfiado? “ (71) 

Este es un asunto clave para el futuro de la concepcién de los derechos del hombre, por que de lo 

que se ha tratado hasta aqui y como lo veremos mas adelante, es la aportacién de un punto de 

rompimiento del régimen de privilegios, no sélo de la aristocracia francesa sino de todas las 

europeas; son los argumentos clasistas los que impiden cualquier avance en el Ambito de la igualdad 

de derechos y ia supresi6n de! privilegiv politico conditio sine qua non para acceder a !a libertad. 

En el terreno electoral, también la dialéctica sigue los \ineamientos de Rousseau: “la libertad del . 

ciudadano implica la igualdad de los miembros del cuerpo social, un derecho de sufragio comtin a 

todos” ,jes imposible!, grita la reaccién; si no hay unanimidad la minoria es victima de una 

opresién; una preocupacién falsa que no alcanza a cubrir la verdadera, fa aristocracia en términos 

numeéricos es minoritaria y Rousseau objeta “que como cada votante forma parte por tumos, de la 

minoria y de la mayoria, al final todo sc iguala”. Seguin los patriotas la supresion del privilegio 

(71) Abate Royau L Annee litteraire, citado por Roger Barny, op. cit., pag 55 
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politico, es decir, el control de ese sufragio y/o el balance de los estamentos, es !a condicién de 

existencia de la armonia social. 

Ya después a Rousseau, a su obra y en general a la Ilustracién en una interpretacién peligrosa se les 

quiso usar en una vertiente del republicanismo aristécrata y parlamentario, que se esforzd en 

corromper su sentido y su eficacia revolucionaria apartandolos de su creciente vinculacién popular. 

La Revolucion de 1789 marca el ascenso histérico de la clase media, el colapso en menos de tres 

afios de una de las grandes monarquias europeas, el paso a una nueva era de leyes y justicia, a una 

sociedad fundada en los principios de la libertad y la igualdad de sus ciudadanos, es una revolucién 

que recorre, sin embargo, una trayectoria errdtica que pone rapidamente ai movimiento y a su 

direccién en conflicto con sus principios y la libertad que predican, esta tendencia anarquica, llega 

por si sola a tener un peso en la dificultad de constituir un gobierno estable, aunque la burguesia 

intenté fundar una esfera auténoma, esta incapacidad los obligaria a una alianza con el pueblo y a un 

ejercicio prolongado de fa violencia como respuesta a las resistencias a la misma revolucién que se 

condicionan a su vez, por el radicalismo revolucionario. En este sentido la voragine que se desata en 

una cadena de eventos politicos, hechos de sangre, ejecuciones, y campafias militares , no debe ser 

considerada como una aportacion democratica, mucho menos una relacién cronolégica del salto 

consecutivo al poder de jacobinos, girondinos, asambleistas, constituyentes, convencionistas, 

termidorianos, etc. 
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“Los estados generales no hicieron mas que decretar una revolucién que ya estaba hecha” (72) 

porque fue el ideario de la Ilustracién el que ya estaba en las mentes de los diputados, fué una 

asamblea convocada para discutir el déficit econdmico del reino cuyos miembros del tercer estado 

terminaron desafiando la autoridad centralizada y omnipresente del monarca que se obstinaba en 

imponer indefinidamente sus métodos absolutistas. La representacién superior del pais no habia sido 

convocada desde 1614 , aunque existian los parlamentos, instituciones juridico-administrativas que 

abarcaban en su competencia a toda Francia o bien en provincia dentro de su ambito propio. En las 

sesiones se discutieron inicialmente los mecanismos de designacién de los diputados y las formas de 

representacién: asamblea Unica o tripartita, voto individual o estemente), igualavivn Uvi numero de 

representantes del tercer estado al de los otros dos estamentos , el abate Sieyés se pronuncid 

inclusive por una participacién equitativa del tercer estado ya que era mayoritario; !a intensidad de 

la campafia electoral termind de sensibilizar a los franceses, los diputados del tercer estado 

consiguieron que la asamblea se proclamase Asamblea Nacional Constituyente ,esta decisién tuva 

un hendo significa 

  

iadv en el ambito politico c institucional la destruccién del 

Antiguo Régimen, atribuyéndole el origen soberano del poder a la nacién. La aristocracia se sirvié 

de la crisis financiera para poner a la realeza bajo tutela tratando de reforzar su supremacia , mientras 

que segiin Sieyés “ el tercer estado es todo de hecho y nada de derecho, Esta es la causa profunda 

que, de {a revolucién aristocratica hizo surgir la del tercer estado.” (73) porque esa misma 

organizacién nobiliaria no le daba reconocimiento legal, abarcaba a todas los plebeyos , la burguesia 

solo era una parte, dirigié la revolucién y obtuvo hacia su final el mayor provecho de ella , 

(72) Francois Furet, La Revolucién Francesa, pag. 17 , obra colectiva Alcance y legado de ia Revolucién Francesa Ma. 

Jose Villaverde (comp.) edit . Pablo Iglesias, Madrid, 1989 

(73) George Lefebvre, La Revolucion Francesa y el Imperio, pag. 32, edit. FCE ,México, 1993 
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pese a su alianza con el pueblo hablaba de él con desdén y le temia; la burguesia no era demdcrata, 

pero opuso a la arbitrariedad Ja libertad civil, a la fuerza del reino ef derecho; ese proletariado 

intelectual pensaba que el orden natural de Jas cosas ya le favorecia y le reservaban el gobierno de la 

humanidad, con lo que conseguirian el bien de todos y el suyo propio. El desempleo, la penuria, la 

carestia, fueron resortes que movieron a las masas populares y de los cuales la burguesia se valié 

para manejar en un solo bloque al tercer Estado contra !a aristocracia y asi asegurar su victoria , el 

llamado a ta libertad e igualdad de derechos, tuvo un caldo propicio; la esperanza para mejorar el 

destino del ser humano, “ el tercer estado exigia la igualdad de derechos y que no hubiera sino una 

sola categoria de franceses” (74) 

Las personalidades de la Asamblea Constituyente exploraron los problemas de “ la complejidad de 

la articulacion entre los derechos del hombre y la fey positiva, el caracter inalienable de la soberania 

del pueblo y la obligacién de delegar esta soberania , la organizacién de la misma en poderes, la 

compatibilidad entre el poder legislativo.” (75) 

En esa complejidad se inscribe la gran aportacion que representa para la humanidad “La Declaracién 

de los Derechos del Hombre y el Ciudadano”, proclamada por la asamblea el 26 de agosto de 1789 y 

reproducida en todas las constituciones revolucionarias y uno de los simbolos mas familiares de ja 

revolucion; que desde el uso mismo del término “ Declaracién ” ya tiene un rango de solemnidad 

que confiere a la soberania popular un cardcter sacro como lo tenian los actos y pronunciamientos de 

(74) Ibid, pag. 47 

(75) Francois Furet, op. cit. , pag. 27 
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la vieja monarquia. El documento proclama los derechos individuales de la libertad personal, 

igualdad politica, seguridad para 1a propiedad, garantias de legalidad y libertad de pensamiento, no 

solo para los franceses sino como derechos naturales e imprescriptibles de toda la humanidad, “ 

acorde con ellos todos los individuos, en todos los paises, en todos los tiempos, deben ser libres de 

hacer lo que decidan proveyéndolos mientras no causen dafio a alguien mas ...” (76) 

La declaracién , para muchos es el mas importante logro de la revolucién porque ademas de 

proponer una nueva estructura de gobierno, fundé una moderna concepcién de ciudadania que 

   lograron acabar con el “establishment” feudal ; era necesarin ane dichcs piccepivs iueran 

plasmados en la constitucién y en leyes positivas del pais para que fueran una realidad v mas atin, se 

necesitaba el soporte efectivo de las instituciones representativas. Bajo la sombra del terror se 

traiciond el compromiso de defenderlos; entre 1792 y 1794 el gobierno jacobino mandé a la 

guillotina a miles justificando sus acciones en nombre de la seguridad publica y el interés colectivo. 

EI problema de! ejercicio directo de la soberania popular a través de la participacién en las 

actividades politicas de millones, se traté de resolver delegando el poder a alguna minoria ya fuera 

hereditaria o electa para hacerla viable; Sieyés pensaba correctamente que el pueblo no podia estar 

involucrado en politica todo el tiempo, por lo que se debia contar con el servicio de representantes 

politicos de profesién, los que no actuarian como voceros del pueblo, escuchando sus quejas y 

requetimientos siguiendo la formula del mandato imperativo de antajio o los cahiers sino “ como 

miembros de un nuevo cuerpo legislativo nacional, tos diputados serian investidos como una 

(76) Biancamaria Fontana, Democracy and French Revolution, pag. 115 , traduccién de la obra colectiva Democracy 

Unfinished Journey, Oxford University, 1992 
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autoridad real y que reuniera la autonomia de iniciativa  y decisién .” (77) En ello estaban de 

acuerdo, no asi en la designacion de los diputados, siguiendo la eleccién o bien la herencia, como ya 

lo mencioné; las tradiciones monarquicas estaban muy presentes en el animo popular de 1789 y las 

fuerzas republicanas eran minoria (ya cambiaria la correlacién de fuerzas con la ejecucién y ja 

abolicién regia en 1792) sin embargo, la mayoria de diputados coincidié después de arduas 

discusiones en que los privilegios aristécratas chocaban con el principio de la soberania popular 

porque argumentaron que la nacién era una comunidad en la que el pueblo tiene el mismo interés 

politico y una oligarquia con privilegios determinados por el nacimiento, tendria intereses en 

conflicto con los de la propia comunidad; se abolieron los derechos feudales en agosto de 1789 

como se sefialé y la nobleza hereditaria en 1790 y fué derrotada la propuesta de una camara de 

nobles hereditaria por la mayoria que deseaba una camara electa; coincidieron en la necesidad de 

realizar frecuentes elecciones, renovando fa asamblea cada dos afios y el ejercicio del libre sufragio. 

La primera constitucion escrita de Francia es fa de 1791, siguid los principios de Rousseau en la 

doctrina de la soberania del pueblo, de Montesquieu en su concepcién del equilibrio politico de 

frenos y contrapesos y a Sieyés en Io relativo al ejercicio del poder soberano por medio de 

representantes, en élla se limitan los derechos politicos a quienes posean determinadas condiciones 

personales como pagar una contribucién equivalente a tres dias de salario; fueron excluidos los 

sirvientes domésticos, los vagos y mendigos, por considerar que los primeros no tenian una opinién 

politica auténoma de sus amos y los segundos su lugar de residencia no podia ser establecido, las 

elecciones son indirectas (Francia no tenia una tradicion de elecciones directas } con derecho a voto 

(77) Ibid , pag. 117 
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para cuatro millones de ciudadanos. Condorcet, estuvo en principio a favor de extender el derecho 

del sufragio para !a mujer, pero consideré al final que la opinién publica tendria demasiados 

prejuicios para aceptarlo. La Asamblea Nacional se formé de 745 miembros, de los cuales un tercio 

correspondia en proporcién con la poblacién, un tercio con los impuestos y el otro a distritos 

geograficos; al no haber partidos politicos con estables intereses , disciplina partidista, listas 

electorales y conjugado con las disputas de los candidatos que fueron elegidos de hecho, las 

elecciones fueron cadticas; la renovacion de la asamblea en el periodo post-revolucionario se 

reemplazé por la de uno o dos tercios de los diputados. 

La constitucién radical de 1793 otorgé mayores concesiones a la participacidn directa, se extendis el 

derecho al sufragio a todos los ciudadanos varones , los diputados se nominaban bajo la misma 

proporcion, un diputado por cada 40000 habitantes y elecciones anuales de un parlamento 

unicameral, esta constitucién no Ilegé a tener efecto , por un decreto anticonstitucional de la 

Después de Termidor, que liquidé a Robespierre y al sobreviviente liderazgo jacobino , la 

constitucién de 1795 es de un corte mds moderado y hasta conservador, restablecié el criterio 

restrictive del derecho al sufragio segin la propiedad, el numero de electores se mantuvo abajo de 

los 100000 y la tendencia de conservar tal derecho para una minoria de prdésperos propietarios y 

contribuyentes y aparecié el sistema bicameral. 
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Alexis de Tocqueville estudié las implicaciones de la Revolucién Francesa, vista como una 

modalidad empirica de un mundo de individuos libres ¢ iguales, propuso un sistema intelectual en el 

que la democracia “ no designa un tipo de régimen politico, ni siquiera simplemente un estado de la 

sociedad, sino una condicién del hombre moderno, obligado a considerar a todos sus conciudadanos 

como a sus iguales”. (78) Aqui es donde Tocqueville abre el espacio en dos vertientes tan disimbolas 

como también cercanas; porque de Ja igualdad puede surgir en su derivacién obvia la libertad del 

ciudadano, pero se puede correr el peligro durante el camino de que aparezca el despotismo; por 

decirlo en pocas palabras, lo que el quiso explorar es la vinculacién del individualismo igualitario de 

la democracia moderna con el crecimiento del Estado centralizado. Quienes aparecieron en ese 

mundo de igualdad fueron individuos capaces de desarrollar desde sus adentros un despotismo 

mucho mayor que la monarquia de los Luises, con guerras, intrigas, venganzas politicas de facciones 

que se valieron de una institucionalidad creada ex profeso , que no resistia el paso del tiempo , iéase 

asamblea nacional, convencién , terror, directorio, o la dictadura descarada verdaderas “ 

aberraciones las cuales pervirtieron y disminuyeron aquellos valores democrdticos de libertad, 

igualdad y justicia que ellos clamaron para servir ” (79) , que proporcionaron los instrumentos de 

poder necesarios para sus fines e intereses personales y de grupo. 

La Revolucién de 1789 y luego la de 1793 “que representa el apogeo de la emancipacién 

ciudadana” (80), fueron los momentos de pleno ejercicio de una libertad popular no gozada hasta 

(78) Francois Furet, op. cit. , pag. 29 

(79) Biancamarfa Fontana, op. cit. , pag. 109 

(80) Francois Furet, op. cit. , pag. 19 
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entonces , se expandié el concepto de ciudadania , y aportaron a la humanidad una experimentacién 

de la democracia directa y , sin embargo, fueron desaprovechados porque cayeron en el mismo vicio 

que les did origen , la incontrolable violencia popular, las ambiciones desbordadas aunadas a la falta 

de las condiciones y elementos estabilizadores, que en el ambiente interno y externo se exacerbaron 

debido a las presiones de los reaccionarios del antiguo régimen que golpeaban al que todavia no 

terminaba de nacer. 

A pesar de todo ello las grandes aportaciones de aquella época a la humanidad sobrevivieron, 

quizas el mayor logro de los legisladores franceses fué la transicién del poder sncndiquivy y de una 

sociedad aristocratica a un orden marcadamente distinto, en el que las ideas revolucionarias usadas 

en su discfio constitucional nutren todavia las constituciones, practicas electorales y leyes de las 

democracias alrededor del mundo. 

E! pensamiento liberal y la democracia representativa 

El tiberalismo es un término de dificil definicién , la que quizds adoleceria de ambigtiedad para tan 

enorme caudal de ideas que se pretenderia resumir en ella. Hay varias razones para considerarla asi ; 

ya desde ta utilizacién del vocablo liberal con propésitos politicos que cabe recordar, “ se inicié en 

las Cortes de Cadiz, en contraposicién a los monérquicos absolutistas, calificados con aguda 

discriminacién de ser-viles” (81) se nos presenta el primer obstaculo para usarlo como adjetivo 

calificativo de lo que pensamos le pertenece por seguir sus lineas ideoldgicas, de lo que calificamos 

(81) Nueva Enciclopedia Juridica, T. XV , Edit. Francisco Seix s.a., Barcelona 1981 
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como “ismo” como parte de una concepcién politica que permanece en un debate entre historiadores 

y politélogos que no alcanzan a ponerse de acuerdo. Se afiade una dificultad adicional, la 

inexistencia o la imposibilidad de precisar en una linea histérica un origen comin europeo, que asi 

como tiene varias raices también deriva en multiples corrientes. Es una nueva orientacién ético - 

politica de los fines del Estado que le otorga un papel central al individuo con mayores derechos y 

atribuciones en la toma de decisiones dentro de un proceso politico cada vez mds complejo. Si bien 

Inglaterra en el siglo XVII , habia offecido el ejemplo de corrientes e instituciones politicas 

tipicamente liberales, este movimiento maduré y se consolidé en el continente durante el siglo XIX 

, luego de la derrota de Napoleén en Waterloo y alcanzando su crisis de crecimiento al término de la 

primera guerra mundial y el enfrentamiento ideoldgico entre capitalismo y socialismo, aunque su 

influencia llega a nuestros dias en una visién de conjunto mucho mas moderna. La razén principal 

que pueda explicar este alargamiento del fendmeno histérico debe obedecer al distinto grado de 

desarrolto de cada pais en el mundo, en la forma de encarar su realidad politica y sus problemas 

particulares, cuya solucién determina la fisonomia y precisa contenidos como una variable que debe 

tomarse a consideracién siempre para Jograr completar nuestro propdsito. 

Por otro lado, el panorama parece tornarse mas complicado atin, si observamos que en la literatura 

politica la historia del liberalismo esta ligada estrechamente con la historia de la democracia, no hay 

un consenso sobre lo que hay de liberalismo y lo que hay de demécrata, es mas quizds, podria 

hablarse en un primer vistazo de una reiteracién de términos , pero si bien no son lo mismo, hoy en 

dia son referentes que no se entienden sus principios si no se ven el uno en el otro ; no hay una 
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democracia que no sea liberal y un liberalismo sin democracia, aunque en este caso los datos de !a 

realidad son verdaderamente contrastantes. 

Al usarlos de la manera en que sugiere et titulo ,dedicaré el proximo espacio tanto a las vertientes 

como al punto de encuentro del liberalismo y la democracia y que formaron una corriente “ liberal - 

demécrata “ que insistié luego de la aceptacion mutua de los principios del otro, en la extensién de 

arti la participacion y ios derechos politicos que se va apartando paulatinamente de la tendencia del 

liberalismo clasico a restringir su ejercicio y los niveles de participacién del pueblo . Es una 

ideologia politica que Estados, partidos politicos y ciudadanos han retemode cn poliwas cunerentes 

a ella y plasmado en disefios constitucionales concretos. 

En las relaciones del Estado y la Sociedad existian dos posiciones: la que sefialaba la sociedad civil 

como sede natural del libre desarrollo del individuo en oposicion al gobierno {al que se ve como 

un mal! neccsario), es el case def liberalismo ingiés y la que veia én el Estado, en cuanto depositario 

de la voluntad general, el garante politico de !a libertad individual que seria herencia de 1a corriente 

francesa. Sin embargo , sostenfan una posicién en comin en la defensa de] Estado liberal que 

garantizara los derechos det individuo frente al poder politico, por lo que se llegé a concluir después 

de algun tiempo, en la necesidad de llegar a formas mas 0 menos amplias de representacién politica. 

Norberto Bobbio establece que la relacién entre el liberalismo y la democracia “se resuelve en el 

dificil problema de 1a relaci6n entre libertad y Ja igualdad ” (82) porque provienen de tesis 

(82) Norberto Bobbio, Liberalismo y Democracia, pag. 41, Edit. FCE , 1996 
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filos6ficas distintas: el liberalismo y el igualitarismo, respectivamente. Son valores antitéticos, una 

sociedad liberal - liberista es inigualitaria ya que busca e! desarrollo de la personalidad individual no 

importando que vaya en detrimento de otra menos dotada de medios , una sociedad igualitaria busca 

el desarrollo de la comunidad en su conjunto, en ese sentido modera la esfera de libertad individual , 

de lo que resultan dos concepciones de la vida: el hombre y la sociedad ; la liberal, individualista, 

conflictiva y pluralista y por otro la igualitaria totalizante, arménica y monista. La igualdad 

compatible con la doctrina liberal es 1a iguaidad en la libertad que significa “cada cual debe gozar de 

tanta libertad cuanto sea compatible con la libertad ajena y puede hacer todo lo que no daijie la 

libertad de los demas”.(83) 

Sin lugar a dudas, el liberalismo creciéd como doctrina politica en relacién directa con una especifica 

nociOn de libertad que enarboldé una clase social emergente, la burguesia. Fué uno de los pilares que 

sostuvieron su ascensién al poder y que contribuyé a echar abajo las barreras que “ en todos los 

érdenes de la vida, salvo el eclesidstico, habian hecho del privilegio una funcién del Estado 

asociando la idea de los derechos con Ja de la posesidn territorial. ” (84) No es gratuita su 

detentaci6n como un paradigma nuevo, distinto y a la vez subversivo del statu quo, la libertad 

aparecio como una necesidad imperiosa, primero en la ruptura y después como instrumento para 

escalar a la cima del poder; es en ese rompimiento que la libertad irrumpe “ como enemigo del 

privilegio conferido a cualquier clase social por virtud del nacimiento o la creencia.” (85) 

(83) tbid, pag. 41 

(84) H. J. Laski, El Liberalismo Europeo, pag. It , Edit. FCE 1994 

(85) Ibid, pag. 14 

78 

 



ESTA TESIS NO SALE 
DE LA BIBLIOTECA 

E] liberalismo burgués combatié con éxito el privilegio aristocratico , pero para su propio beneficio , 

que no pensé en compartir con las masas populares aceptando una ciudadania amplia y sus 

democraticas consecuencias , nacieron con una profunda desconfianza hacia toda forma de gobierno 

popular , la libertad no ofrecida era la universal puesto que en la practica quedé reservada a quienes 

tenian una propiedad que defender; limitaron la autoridad politica en los principios constitucionales 

y se procuraron un sistema adecuado de derechos fundamentales que el Estado no tuviera la facultad 

de invadir y que no dcfendicron al que nada tenia , pero adopiarun iv que Benjamin Consiani iiberai 

de principios del siglo XIX llamé le juste milieu, el justo medio, una especie de “centro politico, a 

medio camino entre el antiguo absolutismo y la nueva democracia.... la doctrina de la monarquia 

limitada y un gobiemo del pueblo igualmente limitado, puesto que el voto y la representacién 

siguieron restringidos a una ciudadania de ingresos elevados” (86) aunque debemos reconocer que 

fué una limitante transitoria que se elimindé en aras de un futuro sufragio masculino universal y de 

una todavia lejana democracia representativa. 

La democracia, recordando brevemente sus origenes en realidad pese a los siglos que nos separan de 

los griegos, conserva su sentido descriptivo general de una forma de gobierno en la que el titular del 

poder politico es‘el pueblo, sea que hablemos dé la democracia dé los antiguos o de los modérés, lo 

que si cambio fué la consideraci6n restringida a una amplia , del conjunto de ciudadanos que tienen 

el derecho de tomar las decisiones colectivas. 

(86) José Guitherme Merquior , Liberalismo viejo y nuevo, pag. 17 , Edit. FCE 1993 
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ESTA TESIS NO SALE 
DE LA BIBLIOTECA 

Lo que cabria ahora es preguntarnos ¢ cual es el punto de encuentro de ambas doctrinas ? A lo que 

responderia que el liberalismo, como teoria del Estado y como clave de interpretacién histérica ; es 

moderno y por Jo tanto trata de responder a las preocupaciones del Estado moderno que es un Estado 

grande en el que cada vez , es més dificil encontrar los sentimientos nacionales que se pierden con e! 

tiesgo de diluirse entre las masas, es una busqueda de cuyas conclusiones se requiere “ Ja armonia ” 

de los intereses , no desde su particularidad en cada distrito o de su poblacion, sino vistos desde la 

perspectiva de] todo que nos une , o sea de la nacién ,y es aqui donde las bondades del método 

democratico se imponen por si solas ya que para consultar a la nacion se necesitaba oir a sus 

representantes elegidos por los mismos ciudadanos, como los mas capacitados para conocer !os 

intereses generales, que estos no pueden vislumbrar debido a que estan cerrados sus consideraciones 

particulares. 

Al elegir a sus representantes, sus representados les otorgan su consentimiento, una fuente de 

obligacién politica “ que puede ser dado en forma individual o corporativa, de una vez por todas o 

bien de manera periddica y condicional en cuyo caso puede ser retirado de acuerdo a la opinion de 

los ciudadanos sobre la calidad de la actuacién gubernamental . ” (87) En el pensamiento de Locke 

encontramos la idea de un consentimiento como origen de toda _autoridad legitima , en contraste 

con la idea prevaleciente en la época de un consentimiento corporativo otorgado por 1a comunidad ; 

é1 dié una mayor importancia al consentimiento individual , periédico y condicional como la base 

del control del gobierno. En la politica liberal, la legitimidad de todo poder ya no radicé en la 

tradicién sino en el consentimiento, Bentham también advirtid que el consenso general es un signo 

mas seguro de la utilidad general. 

(87) Ibid , pag. 40 
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La idea de la condicionalidad del consentimiento era total , en el ambito parlamentario se constituyd 

como un mandato obligatorio del elector frente al elegido, una figura mas propia del viejo Estado 

estamental en el que las corporaciones a través de sus delegados dirigian al soberano sus exigencias. 

En la constitucién francesa de 1791 se prohibié el mandato imperativo, con el efecto de que los 

representantes a la asamblea nacional no representaran a un departamento en particular sino a la 

nacion ( esta idea complementa la necesidad de conocer eficazmente los sentimientos de la nacién , 

de la cual hablé antes ) y en adelante se ie exciuy6 , como una condicion positiva e inherente ai 

fortalecimiento de la funcién de los parlamentarios modernos que deben obrar en desvinculacién del 

individuo representado y de sus intereses particulares. 

Una representacion, que ya no se estigmatiz6 como en la defensa a ultranza de Rousseau de que “ la 

soberania no puede ser representada” que se manifesté en su llamado al desengafio del pucblo inglés 

el que dice se cree libre, porque sdlo lo es durante la eleccién de Jos parlamentarios, pero no se da 

cuenta de que tan pronio camo son elegidos vuelve a ser esciave. 

Es evidente que en la conciencia intelectual que trascendié el siglo XVIII, ya se aceptaba 

implicitamente la inoperancia de la democracia directa , en el sentido de que , ef gobierno apropiado 

para los hombres , no es necesaria su presencia cotidiana en la toma de decisiones, sino que deben 

elegir a sus representantes, los que decidiran por él , no siendo en ningtin momento incompatible con 

el principio del gobierno popular. 
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Los autores norteamericanos del Federalista llegaron a “ la conclusién arménica” y posteriormente 

también los constituyentes franceses “ de que la democracia representativa es el unico gobierno 

popular posible para un Estado grande” (88) y ese Estado es el liberal y la democracia vista en una 

linea es su desarrollo natural, si se le considera en su sentido procesal 0 juridico - institucional no en 

su significado ético o sustancial, es decir s6lo como un conjunto de reglas que distribuyen entre el 

mayor numero de ciudadanos el poder politico y no como ideal igualitario. 

Las férmulas juridicas que se encontraron para dar vida a un legitimo gobiemo democratico basado 

en la soberania popular fueron muy similares, en la primera constitucién escrita de los EE.UU. ( 

Virginia 1776 ) dice “Todo el poder reside en el pueblo, y en consecuencia dimana de él...” y el 

articulo 3 de la declaracién de 1789 repite “ El principio de toda soberania reside esencialmente en la 

nacién. Ningun cuerpo, ningun individuo puede ejercer una autoridad que no emane expresamente 

de ella .” En este Ultimo documento, al definirse la nueva autoridad legitima en Francia en términos 

de la soberania nacional, la representacién se redisefié para que el voto y Ja elegibilidad sirvieran ya 

no a la jerarquia sino a la propiedad, recordemos que el abate Sieyés responsable de esta mocién 

logré compatibilizar la voluntad general indivisa de Rousseau con la representacién e inclusive , 

explicé su necesidad en términos de una divisién del trabajo llevada a la politica. 

Para un ejercicio real de la soberania popular es menester, “ la atribucién al mayor numero de 

ciudadanos del derecho de participar directa o indirectamente en la toma de decisiones colectivas, es 

decir, la mayor extension de los derechos politicos hasta el ultimo limite del sufragio universal 

{88) Norberto Bobbio , op. cit. pag 33 
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masculino y femenino, salvo el limite de edad.” (89) 

Esta extensién de los derechos politicos fue contenida de diversas formas y con los argumentos mas 

variados ; pero tenian en comun la preocupacién por la agitacién revolucionaria, no veian en la 

extensién de la ciudadania una forma de encauzar fa emancipacién humana , Guizot (1787-1874 ) 

ministro de Luis Felipe y miembro del circulo doctrinario propuso que se sustituyera la soberania 

popular por * una soberania de la razon” €i decia que ia “ politica debia dejarse a las capacidades de 

las élites burguesas, mientras que un programa nacional de educacién basica elevaria gradualmente 

al resto de ia nacion a niveles intelectuales y morales de !a plena ciudadania ” (90) En un sentido 

distinto y con propésitos mas amplios entenderiamos la Ultima parte de la cita como una 

recomendacién muy atendible para la democracia, porque para mantenerla se requiere educar la 

conciencia de la nacién en el ejercicio de sus derechos ciudadanos y 1a participacién como garantias 

contra el abuso de poder. 

El crecimiento y la consolidacién de las ideas liberales y las democratizadoras a lo largo del siglo 

pasado en algunas ocasiones conjuntamente y en otras por separado, tuvieron que ver con la 

“ consideracion del sufragio ampliado como parte del Estado liberal 0 como un obstaculo p 
  

ara SU 

progreso, asi es como en el panorama liberal se acentio la contraposicin de un liberalismo radical 

democratico y un liberalismo conservador que nego en todo momento cualquier ampliacién de! 

derecho al sufragio, la que temia como una amenaza a la libertad. También existieron democraticos 

(89) Ibid, pag. 46 

(90) José Guitherme Merquior , op. cit. pag. 78 
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liberales y democraticos no liberales. Los liberales democraticos y los democrdticos liberales 

promovieron gradualmente la ampliacién det sufragio hasta llegar al universal ; los demécratas puros 

se acercaron a los primeros movimientos socialistas, la distancia entre estos y los liberales 

conservadores es de absoluta incompatibilidad. 

Bobbio resume esquematicamente la relaci6n entre el liberalismo y la democracia; la primera de 

compatibilidad, hay un Estado liberal y democratico que es viable ; Ia segunda en el que son 

antitéticos, la democracia en una situacién extrema destruye al Estado liberal , hipétesis que 

pertenece al liberalismo conservador y la ultima en que ambos se necesitan en el sentido de que sto 

la democracia es capaz de realizar en plenitud los ideales liberales y s6lo el Estado liberal puede ser 

ja condicién para !a practica de la democracia (91) 

Alexis de Tocqueville (1805 - 1859) representa la corriente liberal que analizé la democracia a 

mayor profundidad en la perspectiva de una sociedad nueva, y con proyeccién al futuro , como la 

norteamericana ; él entendié que !a tendencia dominante del siglo corria inexorablemente a la 

democracia, pero su preocupacién por el futuro de la libertad le daba un sesgo despotico social a la 

realizacién progresiva del ideal igualitario que nivelaria fas clases sociales y negaria a la larga la 

libertad. Este humanista civico, como lo llamé Lamberti, en su obra : La democracia en América; la 

democracia significa en su sentido politico normal un sistema representativo basado en el sufragio 

ampliado, pero también lo utilizé como sinénimo de una sociedad igualitaria o sin jerarquias . 

(91) Norberto Bobbio, op. cit. , pags. 82 y 83 
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John Stuart Mill (1806 - 1873) al igual que Tocqueville , critica los excesos de la democracia “ la 

tirania de la mayoria” , es uno de los males que la sociedad debe evitar, al clasico problema de la 

mejor forma de gobierno, responde que es la democracia representativa porque asegura a los 

ciudadanos e! maximo de libertad. El definié el gobierno representativo como aquel “ en que todo el 

pueblo, o una gran parte del mismo, ejerza por medio de los representantes electos por dicho pueblo, 

el poder supremo en que, seguin todas las constituciones politicas, en alguien debe residir ” (92) El 

promovid ta ampiiacion dei sufragio , que no ei universai ni ia iguaidad de voz y ei voto secreto , a 

las masas populares como un primer remedio a ta tirania de (una) mayoria controlada por una 

minoria pudiente que tiende a promover sus intereses sean legitimos 0 no , con la condicion de que 

pagaran su respectiva cuota por lo que excluyé a los quebrados, deudores, analfabetos y limosneros; 

en base a que quien no paga no puede opinar y no tiene derecho a decidir cémo se debe contribuir al 

gasto publico; por otro lado justificaba la exclusién de los analfabetos cn lo que ¢] considera como 

un peligro de la democracia representativa “‘ un bajo nivel de inteligencia en el cuerpo representativo 

cidt Universal debe ser 

  

yon 

anterior al sufragio.” Mill fué favorable al voto femenino, en base al argumento de que las mujeres 

tienen mayor necesidad de él, porque son fisicamente débiles y su proteccion depende de la sociedad 

y la ley. 

Un segundo remedio al peligro de una “ legislacién de clase por parte de la mayoria numérica” (94) 

es un cambio del sistema electoral, de uno mayoritario al de representacién proporcional a los votos 

(92) John Stuart Mill, Consideraciones sobre el] gobierno representativo, pag. 105, Edit. Gernika, 1991 

(93) Ibid, pag. 153 

(94) Ibid, pag. 153 
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recibidos (formula de Thomas Hare) ademas de una propuesta de Io que llamo “ voto mayoritario” 

que daba mayor peso a las personas instruidas, de manera que los mds calificados podian dar mas de 

un voto y obtener votos de mas de un colegio electoral , no Hlegé a tener éxito. Intenté con sus 

propuestas equilibrar la participacién y la competencia , para él la democracia “ es el gobierno de 

todo el pueblo, por el pueblo entero, representado equitativamente ” (95) , no el gobierno de una 

mayoria numérica que se constituya como 1a unica voz en el Estado, lo que en resumidas cuentas 

buscaba con el sufragio es la mayor responsabilidad de un gobierno ilustrado. John Stuart Mill es 

considerado un puente intelectual entre el liberalismo clasico y el socialismo liberal y su ultima 

despedida del liberalismo a su pasado patricio. 

La gran contribucion y fruto del liberalismo burgués es el Estado constitucional representativo , una 

arquitectura institucional que reconoce el sufragio ampliado, los derechos de asociacién de los 

trabajadores , los grandes partidos politicos, la separacion de poderes asi como la adopcidn de los 

principios basicos que garanticen la libertad , la vida , la igualdad y el pensamiento. Hoy hablar de 

liberalismo politico, es hablar de las coincidencias con la democracia ; de una especie de simbiosis 

demoliberal, que garantiza, suscita y encauza la opinién publica, de la tolerancia y por o tanto el 

respeto por las oposiciones , es la culminacién de la tradicién politica occidental , de un intento por 

convertir a los hombres en sujetos y participes de una civilizacién politica. 

(95) Ibid, pag. 154 
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Los derechos adquiridos la ciudadania y tas luchas sociales 

Como resultado de las ideas politicas del liberalismo en tomo a la ampliacién del derecho de 

ciudadania y de la participacién del pueblo en los procesos politicos , habria que hacer una reflexion 

histérica , que no necesariamente tiene fecha cronolégica , que tratara de aproximarse en primera 

instancia, a un momento del desarrollo politico de 1a humanidad en la cual , se da una determinada 

situacién 1o3 individuos y sus derechos politicos deniro de ia creacién liberai de un evolucionado é 

Estado constitucional representativo y el papel del Estado como tal , frente a ellos en su funcién 

reguladora de conductas y de la libertad individual , en un espacio de tiempo anterior al 

reconocimiento universal de los derechos humanos y la defensa de su vigencia en la comunidad de 

naciones ; pero que insisto, no hay que confundirlo con un acontecimiento hist6rico preciso , aunque 

se puede asimilar a partir de fa nocién tradicional del estado de naturaleza que habla de Ia existencia 

de derechos previos a un reconocimiento formal ; es una situacién hipotética que incorpora las ideas 

basicas de la doctrina contractualista , asi como de la propias del tiberalismo en la medida en que 

crece la aceptacién de la extensién de los derechos politicos. Dando por supuesto, que la atmésfera 

ideal en el que se desenvolverian tales elementos produciendo los arreglos sociales necesarios para 

 asegurar los derechos’y libertadés'fundameiitales en lag Condicionés normalés de un Estado moderno- 

, “es alguna forma de régimen democratico que afirme la igual libertad politica y haga uso de algun 

tipo de regla mayoritaria . ” (96) 

(96) John Rawis , Justicia como Equidad y otros ensayos , pag. 93 , edit. Tecnos , Madrid, 1986 
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De igual forma , presupone Ja necesidad de llegar a un arreglo social en el cual ciertos derechos sean 

reconocidos como permanentes , es decir , que debido a su aceptacién general producto de una larga 

lucha social en contra de los privilegios del nacimiento y la estirpe de una minoria aristocratica y 

después contra los privilegios burgueses de la propiedad que no permitian la extensién de la 

ciudadania al pueblo por temor a perder su influencia , no pueden ser desconocidos por un Estado 

que es producto de ese mismo arreglo que sigue las lineas de un contrato social determinado, en el 

que las personas tienen iguales poderes y derechos y en el que se fortalece la figura del ciudadano. 

En suma, establecer lo que muestra un punto de llegada de determinadas condiciones de los derechos 

politicos a la consideracién de una suerte de derecho adquirido que es inviolable y que no esta sujeto 

ya a la tutela del Estado , en cuanto a que su calidad de derecho adquirido les confiere un status de 

principio fundante. 

La obligacién politica que reconoce la democracia constitucional deriva de !a teoria del contrate 

social que lo podemos entender de dos formas “ como aquél que es necesario para ingresar en una 

sociedad particular o para establecer una forma particular de gobierno. Mas bien , la idea directriz es 

que los principios de la justicia para la estructura basica de la sociedad son el objeto del acuerdo 

original .” (97) Asi lo interpreta Rawls en su concepcién de lo que el flama justicia como 

imparcialidad , (que es otro asunto complejo y variado ) en aquel parrafo , nos aporta un elemento 

importante en su segunda parte , ya que a través de lo que pudiéramos considerar como principios 

fundantes, descubrimos que no son otros que los de }a justicia politica , materia del acuerdo original 

de una sociedad y su gobierno ; principios que cualquier individuo en una situacién de igualdad 

(97) John Rawls , Teoria de la Justicia , pag. 24 , edit. FCE . 1995 
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interesado en promover sus intereses, aceptaria como los términos fundamentales de cualquier 

acuerdo y que a posterioridad determinaran los propios de la cooperacién social asi como las formas 

de gobierno que pudieran establecerse y los derechos y deberes basicos , sobre los que Rawls , 

establece dos principios de fa justicia: el que nos interesa , el primero de ellos dice “ cada persona ha 

de tener un derecho igual al esquema mas extenso de libertades basicas que sea compatible con un 

esquema semejante de libertades para los demas.” (98) 

Esa directriz del sentido superior del acuerdo original interpretada en los términos de la busqueda de 

los principios de justicia , se sustenta en la idea de que existen lo que !lamariamos bienes primarios 

que la tradicién liberal presupone como condicién natural de una cultura democratica, entre ellos se 

encuentran la libertad general, la vida , la igualdad , el pensamiento , por s6lo nombrar algunos . De 

la primera , la libertad en general se derivan tantas libertades basicas como conductas positivas 0 

negativas y por lo tanto, sea necesario regular y de ser el caso, sancionar. 

Entre ellas, las que nos importan en este momento , son las libertades politicas que forman la base de 

toda comunidad social junto con todos los demas, de lo que Ilamamos principios fundantes , es decir, 

~ que son defechos cuya validez io depende de su aceptacién por los sujetos de derecho ya que son 

anteriores a ellos. El reconocimiento pleno de los derechos y deberes politicos como principios 

fundantes proporciona el debido sustento a toda la estructura juridica de derechos y obligaciones 

derivados. 

(98) Ibid , pag. 67 
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La misma teoria de los derechos humanos esta basada en la hipétesis implicita de los derechos 

fundantes; al final de la segunda guerra mundial , la comunidad de naciones se encontraba vinculada 

por el reconocimiento de ciertas normas superiores, concernientes a los derechos del hombre, como 

es a la vida , a la misma libertad considerada en si y la de conciencia; normas minimas que se 

encuentran en constante evolucién y que se deben respetar atin en el caso de conflicto o de extrema 

urgencia. “ Esos derechos fundamentales revisten un cardcter suprapositivo en la medida en que son 

oponibles a los Estados, ain en ausencia de toda obligacién convencional o de cualquier aceptacién 

9 consentimiento expreso de su parte. Esos derechos fundamentales subsisten en cualquier 

circunstancia y no admiten derogacion alguna .” (99) 

Sin su reconocimiento , goce y proteccién no habria las bases firmes de un auténtico Estado de 

derecho , que después deviniera en una legalidad que haga posible el ejercicio de todes los demas 

derechos .Asi , los derechos politicos tienen tal naturaleza , pues sientan las bases de una relacién 

ética entre el poder piblico , sus atribuciones y los derechos del individuo; son prerrequisito para el 

establecimiento de un Estado de derecho que cobija todos los demas derechos del hombre civiles , 

econdémicos , sociales y culturales. 

Entonces , primero tenemos tos principios que luego para darles una validez general , requieren 

pasar de esa etapa en la cual ya se reconocieron las caracteristicas propias de cada uno, a una 

posterior que generalmente debe ser la de un congreso constituyente que tendria como finalidad 

(99) Héctor Cuadra , Los derechos politicos como derechos humanos en su dimension internacional ,obra colectiva , pag. 

50, edit. La Jomada y CHIH , 1994. 

90 

 



“seleccionar entre las disposiciones procesales que sean tanto justas como practicables , aquéllas que 

tengan mayores probabilidades de conducir a un orden juridico justo y efectivo.” (100) Esas 

disposiciones procesales deberan conducir a la justeza de las formas politicas y de un sistema 

relativo al ejercicio del poder, asi como Ja forma de los derechos fundamentales de los ciudadanos; 

se pondera la justicia de los procedimientos porque de ello dependera la posibilidad de resolver con 

justicia las controversias politicas . La eleccién de un procedimiento deberd regirse a posteriori por 

4 coimG resultado ja iegisiacion promuigada. 

Las principales exigencias de un congreso constituyente consisten en asegurar !a proteccién de las 

libertades fundamentales (derechos adquiridos ) de la persona y que el proceso politico elegido sea 

justo, pero también debera establecer un status de igualdad ciudadana y realizar la justicia politica, 

satisfacer los requerimientos de 1a libertad igual y estructurado de tal mancra que todos los acuerdos 

factibles se conviertan en un sistema de legislaci6n y en el que los derechos politicos , tienen un 

papel central porque una wmaz6n en el cual ios derechos papel central porqu: constitucién aspira a cstablecer el 

politicos equitativamente perseguidos y tomados en su justo valor pueden conducir a una legislacién 

justa y efectiva.” (101) Sin embargo , no hay un esquema de reglas politicas de procedimiento que 

garantice la realizacién del ideal de 1a justicia procésal de forma perfecta . 

En un Estado constitucional representativo las bases del arreglo de ta cooperacién social , 

generalmente se regiran por el procedimiento de la decisién mayoritaria , en el cual las decisiones 

sociales involucran el punto de vista de los ciudadanos y de los representantes que alimentan al 

(100) John Rawls , op. cit. , pag. 189 

(101) Ibid , pag. 226



  

sistema politico como si fuera una maquina; aqui el procedimiento se identificard con el proceso 

politico regido por normas constitucionales democraticas y respetada porque el ciudadano cree en la 

justeza del todo y en lo apropiado del procedimiento, como obedecer las leyes y ordenes, si media la 

creencia genera) de que deben ser obedecidas, 

Es dificil establecer los limites precisos de los actos del Estado en los términos del liberalismo que le 

marcan desde un inicio , por un lado el principio de la no intervencién estatal en la esfera de los 

derechos del individuo y por otro, la obligacién de protegerla de cualquier violacién o usurpacién 

que intenten los mismos individuos , tratando de causar algun tipo de dafio o perjuicio a otros, ya 

que como insistié John Locke en el siglo XVII: 

“ A nadie esta permitido dafiar a otro en su vida, salud , libertad o posesiones “ cierto es que obligan 

al individuo a seguir determinada conducta con sus semejantes , pero después aparece la necesidad 

de un principio que obligue al Estado a prohibir tales actos dafiinos y castigar a quienes !os cometan 

que es una teoria minima del Estado ; (102) ya hemos visto, que existen principios ordenadores de la 

sociedad y de los arreglos sociales de la cooperacién, asi como los bienes primarios que se 

convierten en derechos adquiridos una vez que se reconocen como principios fundantes , como es el 

caso de los derechos politicos. Cabria preguntarnos , z bajo que circunstancias pudiera el Estado 

legitimamente regularlos ? En primera instancia se pensaria que no deberia hacerlo , ya que son 

principios fundantes del acuerdo original que no estan sujetos a potestad alguna , pero no se podria 

excluir su relacion prioritaria en el procedimiento elegido , porque en él tiene derechos y deberes 

(102) Larry Laudan , Ponencia The state’s role in protecting proscribing the individual , Simposio Internacional de 

Filosofia , iF , UNAM , octubre 1996. 
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especificos que coadyuvan a la realizacién del ideal de justicia politica ; de lo que concluiriamos que 

no puede ir més lejos en su regulacién de lo que se establezca como su parte dentro del acuerdo 

original que se encamine a lograr tal ideal , respetando la libertad individual y el proceso politico 

plasmado por el constituyente. 

EI Estado debe equilibrar su actuacién, “ de manera que en el nombre de proteger e} ideal liberal de 

una esfera de libertad humana prohibicndo todas aquellas acciones que ios dafien , razon dei 

principio de no dajio , no se restrinja tanto hasta el punto de no poder sostener una sociedad libre” , 

(103) ya que es bien sabido que en el nombre de tal principio de no daiio y de otros, se han usado 

hasta el caso extremo para justificar una presencia totalitaria o tiranica del Estado o en el otro 

extremo, que llega a los linderos de la ineficiencia en la cual no se pueda legislar en ninguna materia 

para no afectar algtin derecho . En ambos casos no se cumpliria con los principios fundantes que se 

consideran derechos adquiridos y por lo tanto, se causa una interferencia a la convencidn original de 

  

El procedimiento elegido puede en un momento dado propiciar que los resultados esperados justos, 

no to sean y que se“promuiguen leyes injustas ent detrimento de algiin nimero de ciudadanos, que 

podria ser una minoria , la que tendria la opcién de protestar por los actos que considera violan la 

esfera de derechos individuales y los principios de justicia elegidos que protege no el Estado en si , 

sino el acuerdo original plasmado en Ja constitucién . Tal protesta podria desarrollarse en los 

términos de 1a desobediencia civil legitima que daria cuerpo a una lucha social mas organizada y no 

(103) Ibid 
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violenta ya que cuando no existen instituciones justas , hay en cambio un derecho de resistencia que 

en este caso se trataria de “ una accién politica dirigida al sentido de justicia de la mayoria a fin de 

instarla a reconsiderar las medidas objeto de protesta y advertir que en la firme opinién de los 

disidentes no se estan respetando las condiciones de la cooperacién social .” (104) Es pues , un acto 

politico legitimo justificado por principios morales que descansan en una conviccién politica que 

involucra la concepcién general de los principios de la justicia , si la _mayoria sobrepasa ciertos 

limites de injusticia , el ciudadano puede sopesar la posibilidad de lanzarse a la desobediencia civil , 

de forma coherente con los principios de justicia en los que se apoya un régimen democratico , a 

sabiendas que se es objeto de injusticia mas o menos deliberada , en un periodo de tiempo 

considerablemente amplio, a pesar de las protestas politicas normales y que viola las libertades de 

igual ciudadania, no debemos olvidar que los arreglos sociales son reformables, atin si en la 

injusticia encuentran su eficiencia, porque no se justifica en la forma de mayores ventajas para 

muchos fa pérdida de libertad de unos cuantos. En una democracia las libertades fundamentales de la 

ciudadania, no se entienden sujetos de negociacién politica o de intereses particulares . Esas 

libertades son derechos adquiridos que limitan tos arreglos politicos , negarlos es infringir las 

condiciones de la cooperacién social entre ciudadanos libres y racionales. Una vez conquistado el 

derecho de ciudadania y aceptado como derecho adquirido en la perspectiva de un escenario en el 

que se descubren las grandes revoluciones sociales del siglo XX, se forman colectividades cada vez 

més conscientes en su busqueda de identidades nacionales mas generosas como igualitarias , de un 

ejercicio de libertades y de la libertad politica mas pleno y jamas antes conocido y a la postre de 

sociedades mas justas que permitan al hombre Llegar al fin ultimo de la existencia: la felicidad. 

(104) John Rawls ,op. cit. , referencia num. 94 , pag. 90 
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La lucha por la vigencia de los derechos humanos 

La vigencia de los derechos humanos corresponde concretamente a su pretensién de una validez 

universal para toda la humanidad , ya que de no ser asi, dejarian de ser derechos para convertirse en 

privilegios que solo beneficiarian a una clase o grupo de individuos ; son de toda la humanidad o 

dejan de serlo, perdiendo de esta forma su esencia . Su ideologia contiene derechos fundantes y 

  

x del cual se juzga y se evaitia a los sistemas 

sociopoliticos aptos o no de formar parte de una comunidad internacional, moralmente aceptables y 

politicamente reconocidos . Su vigencia como tales, depende en otro aspecto, de su conocimiento y 

la pretension de difundir lo que ya se le reconoce como “ la cultura de los derechos humanos “ en 

afan de reforzar una esfera minima de proteccién al individuo que tiene como precondicién esencial 

la existencia de un Estado de derecho. 

Ahora bien, 3 Qué entendemos por dereches humanes ? podriamos cstablecer gue son “ un conjunto 

de facultades e instituciones que , en cada momento histérico, concretan las exigencias de la 

dignidad, ta libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los 

ordenamientos juridicos a nivel nacional é’ internacional.” (105) Es muy importante esta definicién, 

porque a partir de ella se da su concrecién histérica y la positivizacién de los mismos y a través de 

élla podemos entender que existe una irresuelta situacién de exclusién y desigualdad para las 

grandes mayorias en todos los Ambitos , que le da su carécter central a tos derechos humanos. 

(105) Antonio Enrique Pérez Lufio , citado por Miguel Concha Malo Los derechos politicos como derechos humanos 

Concepcién y Defensa pag. 17 obra colectiva , edit. La Jomada y CIIH 1994 
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Por otro lado, en aras de perfilar una linea que clarifique poco a poco el camino para aproximarse a 

nuestro tema, precisaria que fos derechos se pueden clasificar en razén de los bienes que 

juridicamente protegen cada uno de ellos y segtin las consecuencias politicas y juridicas que derivan 

de los mismos, entre los que se encuentran: 1) los derechos civiles 2) las libertades econdémicas , 

3) las libertades publicas , 4) los derechos sociales y 5) los derechos politicos. 

Los derechos politicos junto con fos derechos civiles estan agrupados en Ia “primera generacién” o 

de los Namados derechos de libertad ; mientras los derechos civiles se dirigen a todos los individuos 

para permitirles realizar con integridad su destino personal en el marco de una sociedad libre, los 

derechos politicos se dirigen a todos los individuos para posibilitarles participar en la expresién de la 

soberania nacional; los primeros se dirigen a los individuos, los segundos a los ciudadanos; 

entendidos como los individuos que “ estando en edad de ejercerlos, poseen una relacién con el 

Estado como puede ser, verbigracia, la que se deriva de su nacionalidad. ” (106) En su sentido mas 

amplio son derechos subjetivos que le permiten al individuo participar, por si mismo o 

colectivamente en los procesos de formacién de la voluntad estatal. 

Los derechos humanos en su conjunto y la dindmica a la que estan sujetos, mantienen una estrecha 

relacidn con el desarrollo y evolucién de las instituciones politicas que rigen a la sociedad , 

dependen para su vigencia formal de! régimen juridico que los reconozca al regular las relaciones 

entre el poder y el gobierno y los gobernados, proveyendo a la esfera de derechos del individuo las 

necesarias garantias que impidan violaciones a ella y los medios de defensa adecuados cuando estas 

oculran . 

(106) Miguel Concha Malo , op. cit. pag. 20 
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Los derechos humanos han conocido diversas transformaciones desde su génesis, al principio el 

concepto de derechos del hombre pertenecia a lo politico solamente y no iba mas alla de exigir al 

Estado el respeto de una cierta esfera de libertades civiles y politicas para la persona humana ; 

obligaéndose en todo momento a no intervenir en esta esfera, esta idea procede en su conjunto de una 

concepcién individualista de la persona humana. Dentro de ellos , al referirnos en lo concreto a los 

derechos politicos estas han tenido su propia dindmica en el plano de las relaciones de poder , es 

decir , como ubicamos a! individuc en relacién al Estado. Ln una piimiera etapa se consideraba 

solamente e] derecho de tomar parte en la direccién de los asuntos publicos . pero sélo se incluia el 

derecho de voto y el derecho de ser electo ; con lo que todavia se mantenia a distancia la 

participacién democratica en toda su extension de los ciudadanos; mas adelante se dejaria atras la 

concepcidn de oponer al sujeto frente al Estado, con lo que se le reconoce a la persona su papel en la 

estructuracién de la politica en !a sociedad de la que es parte, porque ejerce sus derechos politicos en 

el seno mismo del Estado que en esta etapa adquieren “ adquieren una dimensién mayor, implican 

  

del individuo como miembro de una sociedad organizada politicamente, definiendo su espacio en los 

asuntos ptblicos y generando una cultura democratica. ” (107) 

Si el hombre ha trascendido a lo largo de la historia su propia libertad primitiva a un sistema de 

libertades regulado, hoy se afirma que el hombre moderno no puede ser libre sino dentro de un 

estado de derecho, del que como afirme desde el inicio su existencia es una precondicién a 

(107) Héctor Cuadra, Los derechos politicos como derechos humanos en su dimensidn internacional , pag. 52 , obra 

colectiva , edit. La Jornada y CH , 1994 . 
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cualquier reconocimiento de los derechos minimos del individuo , es la estructura organizativa del 

“ aparato social y su esquema de relaciones traducidas en normas juridicas de convivencia , y “ el 

sustento de la piramide de poder que personaliza al estado de derecho esta formado por la trama de 

derechos y obligaciones correlativos de autoridad vs. gobernados . ” (108) En un estado de derecho, 

las libertades juridicamente reguladas se reconocen como un todo, no se puede concebir un 

ordenamiento que adolezca de la falta de alguna de las libertades que en su conjunto forman esa 

esfera minima de derechos del individuo que no tiende a reducirse, sino que por el contrario ha 

crecido en numero de derechos reconocidos asi como de sus beneficiarios , que de cierta forma se 

van liberando de la tutela del Estado por el solo hecho de haberse positivizado , otro es el asunto de 

su papel en fa imparticién de justicia en casos concretos. 

En el plano de los derechos humanos sucede algo similar , sin embargo , se pretende en las 

legislaciones internas establecer un reconocimiento parcial de algunos de ellos que contraviene “ el 

principio general de la indivisibilidad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. 

Esta idea de indivisibilidad implica que los derechos del hombre forman un todo y que no se pueden 

establecer jerarquias entre ellos .” (109) En ese todo no puede ser escindida alguna de sus partes 

componentes sustrayéndola del resto , reconociendo algunas libertades y otras no , o bien haciendo 

caso omiso de alguna de ellas ; de igual modo no se puede valorar de manera diferente la 

importancia de cada una de estas libertades, cierto es que en el tiempo se dieron primero unas que 

otras , pero esto no tiene nada que ver en cuanto a su observancia , por lo que sdlo existen como un 

todo. 

(108) Ibid , pag. 43 

(109) Ibid , pag. 44 
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La vigencia de los derechos humanos tiene dos campos de lucha y aplicacién ; el primero , como ya 

lo vimos, en el Ambito de las legislaciones internas a través de normas juridicas que les otorguen la 

positivizacién y asi su vigencia interna que quizas, es el mas heterogéneo y dispar, porque no existen 

las mismas condiciones objetivas en !a comunidad internacional que permitan su “universalizacién ” 

, que adicionalmente ha sido obstaculizada por concepciones nacionalistas de la soberania_ y el 

principio de no intervencién usados de tal manera que los derechos humanos , se queden en el 

E! segundo , se encuentra en el Ambito del derecho internacional que ante el debilitamiento de la 

democracia capitalista y la caida del socialismo , ve fortalecida no como una alternativa politica a 

aquéllos, sino como un patrén a partir del cual se realice un diagndstico y una calificacién de los 

modelos politicos-sociales vigentes en el mundo a la cultura de los derechos humanos. Hoy en dia , 

existe un consenso internacional de que los regimenes democraticos son los que mejor proveen las 

condiciones para que se desarrollen con mayor vigor y arraigo entre la poblacién, una conciencia 

firme en toro al respeto de los derechos humanos en toda su extension , si es que se dan en los 

hechos las obvias relaciones ciudadano-gobiemo que asi lo constaten y no solamente en las formas 

legales , “un principio hoy bien establecido en los tratados internacionales es el que formula la 

relacion entre democracia y vigencia de los derechos humanos.” (110) 

La defensa en el Ambito intemacional de los derechos humanos va evolucionando poco a poco del 

principio que deja en manos del Estado internacional el respeto a los derechos humanos y a la 

(410) Tarcisio Navarrete Montes de Oca, Los derechos politicos y su defensa en e! derecho internacional , pag.71 , obra 

colectiva , edit. La Jomada y CIIH, 1994. 
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democracia al nuevo en el que son un asunto prioritario para la comunidad internacional que 

requiere una proteccién adicional y coadyuvante a la del Estado. Por otra parte , existe el reclamo 

internacional de respetar a la vez los derechos humanos como los __principios politicos de un 

régimen democratico representativo , cuyo gobierno sea expresién del voto popular , emitido en 

comicios auténticos , libres y periédicos. 

Al tratar de ubicar concretamente los derechos politicos de los que hemos comentado brevemente, 

surge la necesidad de encontrar su referencia en los instrumentos juridicos de cardcter internacional 

que los regulan , por lo que creo conveniente integrarlos en el presente punto como antecedentes 

fidedignos que obran en distintas declaraciones , pactos y convenciones multilaterales, asi tenemos : 

El articulo 21 de la Declaracién Universal de los Derechos Humanos que declara : 

1.-Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su pais , directamente o por medio 

de representantes libremente escogidos. 

2.- Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad , a las funciones publicas de 

su pais. 

3.- La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder publico ; esta voluntad se expresara 

mediante elecciones auténticas que habran de celebrarse periddicamente, por sufragio universal e 

igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. 
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El articulo XX de la Declaracion Americana de los Derechos y Deberes del Hombre que afirma : 

Toda persona , legalmente capacitada , tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de su pais , 

directamente o por medio de sus representantes , y de participar en las elecciones populares , que 

seran de voto secreto , genuinas , periddicas y libres. 

El articulo 25 del Pacto Intemmacional de Deiechius Civiles y Politicos, adoptado por ia ONU ei 16 de 

diciembre de 1966 y puesto en vigor diez afios después : 

Todos los ciudadanos gozaran , sin ninguna de las distinciones mencionadas en el articulo 2, y sin 

restricciones indebidas , de los derechos y oportunidades : 

a) Participar en la direccién de los asuntos publicos , directamente o por medio de representantes 

b) Votar y ser elegidos en elecciones periddicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y 

por voto secreto que garantice 1a libre expresién de la Voluntad de los electores. 

c) Tener acceso , en condiciones generales de igualdad , a las funciones publicas de su pais. 

La Convencién Americana sobre Derechos Humanos establece : 
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1) Todos los ciudadanos deben gozar de los siguiente derechos y oportunidades : 

a) de participar en la direccién de los asuntos publicos, directamente o por medio de representantes 

libremente elegidos; 

b) de votar y ser elegidos en elecciones periddicas auténticas, realizadas por sufragio universal e 

igual y por voto secreto que garantice la libre expresidn de los electores , y 

c) de tener acceso , en condiciones generales de igualdad, a las funciones piblicas de su pais. 

2) La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere e! inciso 

anterior , exclusivamente por razones de edad , nacionalidad , residencia , idioma , instruccidn, 

capacidad civil o mental , o condena , por juez competente , en proceso penal. 
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Capitulo 2 

La fuente del miedo está en el porvenir, 
y el que se libera del porvenir, 

no tiene nada que temer. 

Milán Kundera. 

La idea de libertad , premisa y contenido de la Democracia 

Iusnaturalismo y la libertad primitiva. 

La creencia doctrinal de que existen derechos anteriores a la creación de la comunidad de hombres, 

en los que dejan su estado primitivo , a uno de mayor organización • de común acuerdo con sus 

semejantes , en el paso que da comienzo a la civilización • es recogida por la doctrina del derecho 

natural (iusnaturale), influencia notoria en la conformación del pensamiento político occidental . 

La historia de tal doctrina, por sí sola abarca con sus fundamentos y tesis , muchos siglos del devenir 

humano , cuyo examen no son el objeto central de las presentes líneas , sin embargo, en su camino 

existen algunas señales que sería útil recordar , con el propósito de entender su concepción de la 

ubicación del hombre en relación con sus semejantes, es decir , cuál es su esfera de libertad ,pero 

para ello es necesario aprovechar un poco del impulso que nos pueda brindar el iusnatura1ismo y 

acercarnos a la llamada libertad de los antiguos y tal vez , si existió , a la libertad primitiva , mucho 

anterior a los tiempos. 
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El concepto de derecho natural , es creacién de los antiguos griegos , pero la obra doctrinal en si se 

debe a la filosofia juridica estoica , a que hace conexién con el derecho romano .De una y del otro , 

de !a stoa griega y la jurisprudencia romana se deriva : el primado de racionalidad el cual informa 

todo este derecho ; Ia ratio que se refiere , a aquella clase de derecho que tiene a la naturaleza como 

su fuente , la que se encargaba de descubrir Jas relaciones de Ja naturaleza que los hombres poseen 

por razon, el dogma de la igualdad y la idea de un derecho natural para e! género humano . 

Cicerén formulé la estructura definitiva de la doctrina estoica del derecho natural a partir de una 

razon recta , segtin la naturaleza (recta ratio) una ley superior que obliga al hombre a distinguir el 

bien del mal ,consultando a su mente , a su coraz6n y a su sentido moral interior. Posteriormente el 

concepto romano pasaria a la iglesia cristiana “corrompido y asociado con et de lex aeterna y con el 

de lex divina .Los autores hicieron grandes esfuerzos por conciliar e! ius naturale con fos principios 

teolégicos”(111). 

Durante la Edad Media , se argumenté que el derecho natural contenia la totalidad del derecho , es 

decir , al ser omnicomprensivo de todas las normas existentes , por ese simple hecho , al mismo 

tiempo , era totalniente razonable y universalinente reconocido y por Io tanto natural . Se adecué el 

derecho romano para atender las necesidades practicas con lo que se pretendié dar el cardcter a sus 

principios juridicos , de ser universales y naturales ; la recepcién del derecho romano , operé como 

la materializacién de una lex naturale, que ofrecia una nueva estructura juridica con propésitos 

civilizadores , mas que una herencia y un origen solamente romano , se empezé a considerar comun 

(111)Rolando Tamayo y Salmoran ,La Ciencia del Derecho y la formacién del ideal politico. pag. 122, edit. UNAM, 1989 
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a toda la humanidad , en la forma de ideal ético .”El ius naturale ofrecia la formula general que 

parecia abrazar y resumir cantidad de normas juridicas aisladas que eran aplicadas como usos en las 

localidades”(1 12). 

Mas adelante con la fundacién paulatina del sistema de Estados Nacionales , se presentaron varios 

problemas politicos : el primero de elios , la formulacién de los principios fundamentales que le 

darian forma al acuerdo original, es decir los ya referidos principios de la justicia politica; el 

segundo, el sistema juridico concreto, al que sujetaran sus actos y entre los dos, los principios sobre 

los que el Estado legitima su poder y las relaciones que mantendr4 con sus miembros. Al tiempo que 

estas necesidades brotaban de diversas fuentes , aparecié la nueva escuela de derecho natural , la 

cual proveyé de las concepciones exigidas para esas grandes interrogantes .Es menester mencionar 

que la gran época de esta escuela se alargé trescientos afios: de 1500 al 1800; no es coincidencia que 

su momento culminante al mismo tiempo fué el de mayor reconocimiento en su proyeccién para la 

posteridad , con la Ilustracién y la convencion del ius naturale , transformado en los derechos del 

hombre y del ciudadano. 

EI principal supuesto en el que descansa la doctrina del derecho natural , era fa preexistencia de un 

estado de naturaleza , en el cual vivié el hombre ,gozando de una libertad primitiva , idea alimentada 

por los descubrimientos geograficos , que en los siglos XVI, XVII y XVIII , abrieron los horizontes 

del pensamiento y de la aiforanza por la antigitedad clasica ; una libertad anterior al dogma de ta 

naturafeza racional del] hombre y a cualquier forma de expresién concreta de fa “razén humana”(ratio 

(112)Ibid ,pag. 125 
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scripta).Recordamos aquélla vision biblica idealizada por el derecho natural de muchos siglos atras 

,de aquélla libertad , que el primer hombre y ta primera mujer disfrutaran en e] paraiso , sin mas 

limitaciones que la prohibicién divina de degustar un fruto. 

En incontables ocasiones se ha querido contemplar a las sociedades de la antigua polis griega ,como 

ideal de una convivencia plena de libertad para sus miembros y aquéllos que la postulan ,se 

sorprenderian si alguien se preguniara ¢ si ios griegos y especialmente los atenienses eran libres?, 

Fustel de Coulanges, no lo estaria , porque tendriamos que comprender como él, que si los 

atenienses , en particular , por tratarse del modelo mas apegado a ese ideal , gozaban de derechos 

politicos con los que votaban, nombraban magistrados , podian ser arcontes ; y otros mas , no por 

ello estaban menos esclavizados ai Estado , en el sentido en que segun Ja concepcion griega del 

hombre ,como lo definia Aristoteles : “ el hombre es por naturaleza un animal sociable ......impele al 

ser humano hacia la vida en comin con otros hombres” , (113) quienes vivian dentro de la polis y 

de clla , era un ser incompieio (un idion o jdiota), un c! 

  

se podia oponer como individuo a la polis , la libertad la entendian ellos en estricta relaci6n con la 

vida colectiva , su libertad se resolvia en su participacién periddica y en el ejercicio colectivo del 

‘poder y no lo era, si lo entendemos como la proteccién de una esfera de derechos individuales _, 

porque en Grecia no existia una esfera privada , personal de libertad , los griegos eran libres a su 

modo , se reafirmaba al polites a partir de la polis. Para que existiera el polites , del cual la polis le 

exigia hasta la vida , absorbiendo sus energias para la sociedad y la politica , se necesito echar mano 

de la esclavitud porque quien tenia necesidad de wabajar para vivir, no podia ser ciudadano y eran 

(113)Alfred Verdross .La Filosofia del derecho del mundo occidental ,pag. 71, edit. UNAM, 1983. 
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los esclavos quienes lo hicieron , para que sus amos se dedicaran a ser libres , sobre lo que 

Rousseau, se pregunta y responde al mismo tiempo : {Qué la libertad no se mantiene si no se apoya 

en la esclavitud ? tal vez ,los dos extremos se tocan ......el ciudadano puede ser perfectamente libre 

»solo cuando el esclavo sea perfectamente esclavo . Los romanos consideraban inicialmente a la 

libertad como un derecho civico adquirido, acaso por ello, inmutable pero no como un tributo 

innato de los humanos; en el Digesto se produjo un viraje a aquella concepcidn anterior a Justiniano 

, quien en el corpus iuris civile , (s. V1) incluyé una definicién de la libertad , como” la facultad 

natural de hacer lo que uno quiere” , (114) la que implicitamente reconoce que es una facultad 

inherente a la condicién humana ,aunque debemos recordar que tuvo las restricciones propias de la 

época antigua para aquéllos que no gozaron de la calidad de “ser romanos”. 

Considero por otro lado ,que los contractualistas partidarios de un iusnaturalismo “natural”, fueron 

quienes mejor describieron la libertad del estado de naturaleza ; sus caracteristicas asi como su 

posterior conversién ,dadas las necesidades del hombre de vivir en unién de sus semejantes 

;trasladandola a una esfera de libertad moderna : los derechos de] hombre. 

Thomas Hobbes entiende por derecho natural “ la libertad ilimitada de utilizar para la propia 

conservacion ,todas las fuerzas que se juzgue conveniente y emplear todos los medios que puedan 

ayudar a la realizacién de los propdsitos personales .....en el estado de naturaleza reina una libertad 

sin frenos ,cada uno posee un derecho sobre todas las cosas ,incluidos los demds hombres”. (115) El 

estado de naturaleza hizo a los hombres insociables y violentos .no existen deberes ,ni siquiera una 

(114)José Guilherme Merquior, Liberalismo viejo y nuevo. pag. 36, edit. FCE, 1993. 

(L1S)Alfred Verdross ,op. cit., pags. 179 y 182 
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idea de lo justo y de lo injusto ,todos tienen las mismas aptitudes ,segin la fuerza existe una guerra 

de todos contra todos ,es un estado en que las pasiones humanas se desenvuelven libremente, 

siguiendo su actitud natural de valerse de sus fuerzas ,segtin les parezca conveniente, e! derecho 

natural consiste en la libertad . 

Para John Locke ,discipulo de Hobbes , que reconocid también la existencia de un estado de 

naturaleza los hom! crtad ilimitada ,yuidndese unicamente por el 

instinto de conservacién y por el deseo de una vida confortable y feliz “un estado de completa 

libertad para ordenar sus actos y para disponer de sus propiedades y de sus personas como mejor les 

parezca ,dentro de los limites de la ley natural , sin necesidad de pedir permiso y sin depender de la 

voluntad de otra persona” (116); pero al disponer todos los hombres de la misma libertad ,vivian en 

el temor y rodeados de peligros ,no habia la posibilidad de que se le sometiera por otro poder 

superior , que le impidiera cometer abusos en contra de sus semejantes ; !a naturaleza obraba en él 

como un estadn de iguaidad dentro del cual, poder y jurisdiccién son reciprocos ef el que nadie 

tiene mas que otro .Los seres del mismo género humano, deben ser iguales ,entre ellos no puede 

haber distinciones porque todos participan de las mismas ventajas y facultades que la naturaleza les 

ha brindado :“La libertad natural del hombre consiste en no verse sometido a ningun otro poder 

superior sobre la tierra y en no encontrarse bajo la voluntad y la autoridad legislativa de ningun 

hombre ,no reconociendo otra ley para su conducta que la de la naturaleza”(117) . 

(116) John Locke ,Ensayo sobre el gobiemo civil pag. 11, edit. Gernika, 1996 

(117) Ibid, pag. 29. 

108



Jean Jacques Rousseau en su discurso sobre las ciencias y las artes de 1750, reconocié la existencia 

de un estado de naturaleza presocial ,del cual a diferencia de Locke y Hobbes ,no pensaba que 

hubiera sido una atmésfera de permanente violencia ,su bon sauvage “vivia en los bosques vagando 

de un jugar a otro ,sin poseer ni idioma ni vivienda y sin estar sujeto a! trabajo ; el hombre se bastaba 

a si mismo .....sin luchar tampoco con sus semejantes ,s6lo transitoriamente ,en el periodo de la 

procreacién , se reunian el hombre y la mujer”. (118) El hombre natural de Rousseau ,lejos de ser 

una abstraccién o una alegoria ,que en otros autores se acercan al mito, tiene nombre y rostro y se 

puede palpar su identidad ,ese hombre no es otro que Rousseau mismo ,por eso es que se distingue 

su obra ,Rousseau desnudé su alma para llegar a él ,al que reconoce su bondad cuando vive en su 

estado primitivo ,porque los acerca a la vida natural , en la que existia una igualdad absoluta ,ya que 

cada hombre se bastaba a si mismo , el hombre natural solo conoce la desigualdad fisica , es una 

realidad natural cuya verificacién de hecho no necesita justificaci6n de derecho , no asi la 

desigualdad moral 0 politica que nace cuando aquél se aparta de la naturaleza en la que vive aislado 

,solitario e instintivo para formar grupos sociales. Para Rousseau “la intuicién de la naturaleza 

reposa sobre una liberacién interior. Naturaleza y libertad son dos aspectos de una misma idea 

.Volver a ta naturaleza es volver a la libertad”.(119) 

Son bien conocidas las comparaciones que se hacen entre la libertad de los antiguos y la de los 

modernos, con el propésito de establecer sus diferencias de fondo . asi por ejemplo Rousseau 

escribia desilusionado de sus compatriotas y tras de una larga querella con las autoridades , en su 

novena de las cartas escritas desde la montafia (1764) ”Los antiguos pueblos ya no son modelo para 

(118)Alfred Verdross ,op. cit. ,pag. 196 

(119)Bernhard Groethuysen, J.J.Rousseau , pag.45 edit. FCE ,1995. 
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los modemos , le son extrafios en todos los aspectos ....ustedes(ginebrinos) no son romanos ni 

espartanos, ni siquiera son atenienses .Dejen esos grandes nombres que no les quedan .Ustedes son 

mercaderes, artesanos ,burgueses, siempre atareados a sus intereses privados “(120); con estas 

palabras, visualizamos una tipologia de que verian en ellas una diferencia ,en cuanto al 

involucramiento de los ciudadanos en Ia vida publica ,interpretada como una posibilidad abierta para 

ejercer una forma definida de libertad; si se tratara de la forma de libertad de los antiguos ,ésta seria 

de participar en la politica de la ciudad y en el caso extremo, de combatir por su supervivencia, 

constrastando con Ja libertad de los ginebrinos ,ya que éstos se contentarian, tan sélo con Jas 

posibilidades abiertas de adquirir y de gozar .En la antitesis entre liberalismo y democracia, también 

se usd aquella contraposicién ,como lo hizo Benjamin Constant en 1818 para explicar las exigencias 

de los estados contempordneos ,por un lado de limitar el poder y por otro de distribuirlo ,él afirmé El 

fin de los antiguos era la distribucién del poder entre todos los ciudadanos de una misma patria ; 

ellos amaban a esto libertad .E] fin de los modernos es ia seguridad en los goces privados ; ellos 

We EL mane dn Pee cyevene fay liaman libertad a las garantias 

  

podemos gozar de la libertad de los antiguos ,que estaba constituida por la participacién activa y 

constante en e] poder colectivo .Nuestra libertad en cambio,. debe estar constituida por e] gozo 

pacifico de la independencia privada”. (121) 

Probablemente no sea una tipologia histéricamente dada y por ello la consideramos en términos 

absolutos y los rasgos caracteristicos de una puedan ir a la otra ,pero las sociedades si presentan en 

(120) Pierre Vidal Naquet, Una invencién griega : La democracia ,pag. 21-27, Revista Vuelta 

abril 1994 

(121) Norberto Bobbio ,Liberatismo y Democracia ,pags. 8 y 9 ,edit. FCE, 1996. 
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su momento, perfiles muy definidos en cuanto a las relaciones de sus miembros, es asi como el 

mundo antiguo , no conocié al individuo-persona, por lo tanto no podia valorizar lo privado ,como 

esfera moral juridicamente liberadora y reafirmé la libertad desde la necesidad de la organizacion 

politica de su época . 

Hobbes, Locke y Rousseau postularon con sus diferencias ,la existencia de un estado de naturaleza 

pre-social ,en el que cada uno, como tantos otros autores ,crearon a su propio hombre natural ,que 

vivid en una atmdsfera de libertad natural , anterior a todo orden juridico, es decir, apartada de toda 

regulacién ,solo teniendo como limite 1a fuerza de cada individuo Spinoza decia que en el estado de 

naturaleza ,el derecho de cada uno se extiende ,hasta donde llega su poder ; el hombre dejé su 

aislamiento para vivir en comunidad ,solo mediante un contrato social ,con el que adquirieron 

conciencia de la existencia de una norma que le diera validez al acto de celebracién de su contrato 

,creando un vinculo obligatorio entre etlos ,quienes comprendieron la necesidad de crear el espacio 

comin en detrimento de su propia libertad o tal vez no fué un acto de conciencia puro sino un 

instinto gregario que los fué orillando paulatinamente a asumir la vida de una nueva y muy diferente 

forma ; a través de la vida en comin . EJ hombre natural de Rousseau nos puede parecer muy 

cercano yen realidad si lo esta ,creo que muchos de sus instintos verbigracia de conservacién , 

procreacién, busqueda de la felicidad , entre otros , atin se encuentran en nosotros, no obstante el 

paso de los siglos . Quizas la libertad primitiva ,como ta tratamos de entender ,jamas existio ,tal vez 

lo que se ha recreado en torno a ella es un mito ;lo que si podemos afirmar es su naturaleza 

inspiradora . 
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La transformacién del concepto original. 

La idea aristotélica de que el hombre es por naturaleza ,un animal sociable , un zoon politikon ,nos 

acerca a un momento hipotético en e] desarrollo de la humanidad en el que los hombres se vieron en 

la necesidad de abandonar su estado natural y la libertad de que gozaban para seguir en su 

“naturaleza” a ta formacién de una comunidad a la cual solo pudieron llegar limitando su propia 

libertad , afirmaba Aristételes :"La ciudad es ef fin al que aspira el hombre de acuerdo con su 

naturaleza, .pues es en ella donde unicamente puede lograr el desenvolvimiento cabal de sus 

aptitudes y alcanzar la vida perfecta “(122); él entendia la vida en la polis como condicién necesaria 

para el desenvolvimiento de los ciudadanos, en la que ya no gozan de una libertad natural (como se 

explicé en el punto que antecede) , la vida de aquellos hombres que gozaban de la ciudadania se 

resolvia en raz6n de la colectividad ,en la cual mantenian un lazo de vida, pero también de muerte , 

la libertad de los griegos limitaba su participacién en las decisiones, que incumbian a todos ,al 

ejercicia de ins cargos publicos y en los casos de extremo peligro a defenderia con su vida Tie todo 

esto se puede colegir la importancia que se le concedia no solamente en la antigua Grecia ,sino en el 

mundo antiguo a la vida colectiva de los hombres con sus semejantes ,que al reconocer la naturaleza 

social del hombre , se desprende asi mismo de ella ,la necesidad de creacién del Estado y por lo 

tanto de regular una esfera de libertad , un paso que en la linea del tiempo dieron todos los pueblos 

,siguiendo distintas dinamicas y momentos que se pueden interpretar en algunos casos en relacion a 

hechos histéricos concretos o bien al uso de fa razon ; sin embargo en ambos casos siempre estaran 

sujetos a un simbolismo evidente ,sin que por ello dejen de revertir valiosas aportaciones para la 

(122)Aristételes. Politica, citado por Alfred Verdross op. cit. pag 71. 
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comprensién del origen de las normas juridicas y su caracter imperativo atributivo. Lo que varios 

pensadores han tratado de dilucidar de alguna manera son tas condiciones, las formas y causas que 

motivaron al hombre a llegar a esa convencién o acuerdo por el cual pretenden darle el 

reconocimiento y validez formal , a un acto de fundacién de su vida en comin en la que: 

- si ef fin al que aspira el hombre es la ciudad , ,Cual es el momento en que llega a formular 

la convencion de su fundacién? 

- si el fin al que aspira el hombre es la ciudad porque en ella puede encontrar su realizacién luego 

entonces , es menester indagar acerca de lo que se deposita en ella ,en una especie de fondo comin . 

-si el fin al que aspira el hombre es la ciudad {se limita la libertad para llegar a la sociedad? 

-si el fin al que aspira el hombre es la ciudad {cual es el resultado juridico de haber logrado tal 

unién?. 

Hugo Grocio entiende por “naturaleza racional del hombre ,su naturaleza social ,raz6n por la que 

sefiala como fuente adicional del derecho natural , a la inclinacién racional hacia ja vida en comin”. 

(123) La ratio humana obliga al que la posee ,en cuanto la reconoce como parte de su ser ,a vivir en 

sociedad con sus semejantes ,es una forma de reconocer en primera instancia ,que el fin al que aspira 

e] hombre es la ciudad ;su naturaleza desarrollada es la que lo empuja inconscientemente a lograr la 

(123) Alfred Verdross, op. cit. pag. 176 
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comunidad y unién con los miembros cercanos de su especie .Es interesante el punto de vista que 

complementa tales conclusiones al sefialar a la inclinacién racional hacia la vida en comin como 

fuente del derecho natural ,dado que podria esbozar la idea de una racionalidad que tiene como telos 

la convivencia base de un especifico derecho natural ,el de vivir en comunién con los demas. Al 

llegar tacitamente a esta conclusién , podriamos pensar ,que en lo individual, pero también en lo 

colectivo ,se da ese momento en que se formula la convencién fundacional de la sociedad ,de la que 

ya en otro punto anterior se abundé en ello (124). 

La escuela inglesa de la teoria de ta libertad a ta que pertenecen Hobbes, Locke, Benthamy Mill, 

entendié la libertad como ausencia de coercién , o como ausencia de obstaculos exteriores 

{expresién de Hobbes). 

Tomas Hobbes afirmd, que el hombre es inducido por su propio desarrollo a salir de su estado de 

a tomar esta determinacién ,siguiendo en esto a sus apetitos (sus 

necesidades)a su propia razon y al temor de sufrir una muerte violenta que le impida alcanzar la 

satisfaccién de sus objetivos y aspiraciones como el goce tranquilo de sus posesiones materiales .La 

tazén le advierte al hombre ,que el goce ilimitado de su libertad que es sindnimo de derecho natural 

slo podria conducir a su propia destruccién .Hobbes propone el concepto de Ley natural como el 

principio de razén que nos indica aquélto que es esencial para la conservacién del género humano ,es 

diferente del derecho natural porque aquélla se basa en las normas fundamentales de la razén .En 

este caso lo que la “ley natural aconsejé .fué apartarse de la libertad primitiva y formar la sociedad 

(124) Véase Los derechos adquiridos ,ta ciudadania y las luchas sociales. 
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(la concepcién racionalista entra en juego cuando los hombres se gobiernan por la razén). 

Hobbes chocé deliberadamente con la tradicién humanista, que percibia a la libertad a través de los 

valores civicos de! autogobierno y por lo tanto de la libertad politica; no era partidario de Sa 

concepcién medieval que consideraba libre a una ciudad cuando podia hacer sus propias leyes , en 

lugar de la virtud civica .alabé Ja libertad civil o no politica, afirmé que “una vez instaurado el 

gobierno ,la libertad ya no es cuestién de autogobiemo, sino algo a disfrutar en el silencio de las 

leyes”(125),se identifica con todo lo que la ley permite porque no lo prohibe (origen de la idea 

inglesa de la libertad negativa).Al privilegiar a la ley como elemento indispensable para la 

conformacion de una comunidad ,se opera de hecho, pero también de derecho ,la transformacion de 

aquella libertad primitiva ,ya que le fijan limites precisos a una esfera de libertades que tiene como 

propésito determinar derechos y obligaciones para los ciudadanos y al Estado. 

John Locke acepté también la idea de la ley natural , pero la concibié como “una ley prudencial que 

nos aconseja aceptar una limitacién razonable de nuestra libertad natural a fin de asegurar nuestras 

vidas y propiedades”{ 126). 

El consejo al que se llega es el mismo de Hobbes y el] de Locke ,es necesario abandonar o al menos 

fimitar “razonablemente” la libertad natural en orden a poder trascender a un estado de convivencia 

al que los hombres han Ilegado con derechos superiores a todas las leyes ,como son la libertad y la 

(125) José Guilherme Merquior, op. cit., pag. 25 

(126)Alfred Verdross, op. cit. pag. 191 
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propiedad “seguin el probo juicio de Dios ,el hombre habia sido creado en una condicién tal que no 

convenia que permaneciese solitario; lo colocé pues, en la obligacién apremiante por necesidad, 

utilidad o tendencia, de entrar en sociedad ,al mismo tiempo que Jo dotaba de inteligencia y de 

lenguaje para que permaneciese en ella y se encontrase satisfecho en esa situacién” (127).En las 

cartas sobre la tolerancia ,Locke amplia la nocién de libertad ,llevandola al terreno de la tolerancia, 

en el sentido en que se deben respetar las opiniones , alin cuando sean contrarias al gobierno . 

Seguin se ha dicho ya, si el fin al que aspira el hombre es la ciudad jcémo se le arranca al hombre de 

su estado de naturaleza?, ;,qué se le exige al hombre abandonar para llegar a tal objetivo?. El hombre 

abandona su primitive estado de naturaleza y el goce de aquella parte de la libertad natural que exige 

el bien, la prosperidad y la seguridad de la sociedad ,para fograr la convivencia con sus semejantes a 

quienes se les exige lo mismo ; lo que el parlamentario inglés complementa como “los hombres 

libres ,iguales e independientes por naturaleza ,ninguno de ellos puede ser arrancado de esa situacion 

y sometido al poder politico de otros sin que medie su propio conseniimienio"(i2Z8).En upusicion a 

Hobbes ,al rechazar la idea del sometimiento total de los ciudadanos al Estado ,sostuvo que al dar 

ellos su total consentimiento para suscribir el contrato social “se reservaron sus derechos naturales a 

la vida , a la libertad y a la propiedad ,por lo tanto el Estado es solamente titular de un poder 

limitado “(129). 

(127)John Locke , op. cit. pag. 77. 

(128)Ibid, pag. 93 

(129)Alfred Verdross, op. cit., pag. 192 
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Locke cuestionaba ,si el hombre en el estado de naturaleza es un sefior absoluto que rige a su 

persona y a sus bienes gporqué razén va a renunciar a esa libertad?, a lo que responde: el estado de 

naturaleza es muy inseguro ...encontrandose expuesto constantemente a ser atropellado por otros 

hombres, cualquier hombre es su igual....,.por muy libre que sea ,esté plagada de sobresaltos y de 

continuos peligros” (130). 

J.J.Rousseau afirma que el primer hombre que cercé una porcidn de terreno y dijo esto es mio, al no 

encontrar oposicién mas que de los que hicieron lo mismo ,debe considerarse el fundador de la 

sociedad, origen de las desigualdades entre los hombres ,de todos los males ;cuando dejaron el 

estado primitivo de naturaleza para integrar la sociedad, con la introduccién de la agricultura, nacié 

la propiedad privada, perturbando la situacién de paz; se profundizaron las desigualdades materiales 

y el progreso social ,principiando las distinciones de clase. Cuando Rousseau habla de desigualdad, 

se refiere a la desigualdad moral o politica la que ha nacido con la sociedad , “el hombre natural, el 

hombre primitivo, que vivia cerca de la naturaleza, solitario ,aislado, instintivo, no conocia 

desigualdad moral o politica Esta empez6 a presentarse cuando los hombres se unieron en grupos 

sociales” (131). Después vendria la organizacién del Estado que sanciond la existencia de las 

desigualdades, mientras nos limitemos a considerar al hombre en su naturaleza con una vida sencilla 

y solitaria, no podemos Ilegar a ta idea del ciudadano ,la naturaleza ha hecho hombres y no 

ciudadanos; en la sociedad el hombre ha pasado del estado de naturaleza al estado civil sufriendo 

una transformacién total ,de ser libre de manera absoluta, llegé a una existencia relativa, sometida a 

la voluntad comin ;el orden social es pues, una creacién humana de orden moral cuyo fundamento 

(130)John Locke, op. cit., pag. 117 

(131) Ramén Xirau , Introduccién a la historia de la filosofia , pag. 262 , edit. UNAM, 1983 
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es el contrato, que es una convencién, base fundamental de cualquier voluntad legitima ,por la que el 

hombre ha abandonado su libertad natural y en 1a que se ha comprometido por propia voluntad. 

Cabe preguntarnos si el fin al que aspira el hombre es la ciudad qué es lo depositado por todos los 

hombres para llegar a tal aspiraci6n? .En realidad lo que pierden los hombres son los derechos 

naturales ,entendidos como sinénimos de libertades naturales »pero esta afirmacién resultaria en una 

especie de vacio de derechos que dejaria al hombre completamente desprotegido, lo cual no sucede 

dentro de la férmula contemplada por Rousseau ya que “a cambio de la libertad natural, el hombre 

ha ganado la libertad civil o la libertad convencional .no diferenciandose ésta de la primera, sino en 

que esta limitada y consolidada a la vez por la voluntad general “(132).Es cierto que la sociedad 

nivela a los hombres con respecto al yo relativo en que éstos se encuentran en la vida social, pero lo 

es también que viven bajo la apariencia de libertad que se convierte en una palabra vana {solo 

Iimitando fa libertad , se puede llegar a !a sociedad?, no se puede renunciar a ella porque seria lo 

mismo que degradar su propio ser , no hay compensacién posibie , tai parece que “ el humbre ha 

nacido libre y en todas partes se halla encadenado” , como lo reconoce en su contrato social y a pesar 

de ello no puede abandonar algo que le pertenece , el deber ser de manera diferente por el simple 

hecho de que ya no podra vivir lejos de los demas ni crearse una existencia aparte ; se encuentra en 

una dependencia continua de la sociedad. Ya hemos visto que para tratar de asegurar la libertad del 

hombre ha sido necesario que su paso del estado de naturaleza al estado social haya sido voluntario y 

no forzado, lo que podria interpretarse como un acto revestido de lo residual de la libertad pérdida , 

pero no es suficiente para asegurar su existencia debido a que el hombre est4 sometido a las 

(132) Bernhard Groethuysen, op. cit. , pag. 76 
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obligaciones que le impone ta vida social 4 cual es entonces la solucién propuesta por el contrato 

social para asegurar la igualdad y la libertad ?, Al entregar al cuerpo social en formacién sus 

derechos naturales los deposita en la voluntad general para recibir después derechos civiles y 

ciudadanos; el sometimiento a la voluntad general no restringe la libertad de los hombres, porque no 

se entregan esos derechos a otro hombre , sino a un colectivo en el que cada quien encuentra su 

voluntad ; la voluntad general es Ia fuente de la nueva libertad que no es la voluntad de todos; la 

primera , se propone el interés general , la segunda se preocupa tan sélo por los intereses 

particulares. 

La voluntad es la fuente de {a libertad, pero no el vehiculo propicio para lograr las aspiraciones del 

hombre . Rousseau encuentra que la ley puede ser util para asegurar que los hombres sean libres en 

el estado civil, y se impone , encontrar la forma de gobierno que ponga a la ley por encima del 

hombre, él dice “ es preciso , pues, para que los hombres sean libres en el estado civil , hacerlos 

dependientes de las leyes e independientes de los hombres” . (133) Sin embargo , !a ley no 

representa el sometimiento 0 la abdicacién de la dignidad de hombre a favor de un yo individual sino 

de una renuncia a su independencia natural en favor de un yo colectivo, de “ un soberano que no es 

mas que un ser colectivo” , (Contrato Social ,libro II cap. XI) para que la ley pueda funcionar en 

estos términos y ef hombre no cese de ser libre es importante la fuerza del Estado, porque “ sdlo la 

fuerza del Estado realiza ta libertad de sus miembros ” . ( Contrato Social , libro Il cap. XI) La 

libertad no es ya un privilegio adquirido por el hombre anterior a ta sociedad , es un producto , una 

consecuencia de las leyes y de las costumbres de las cuales puede gozar ya que ha adquirido la 

(133) Ibid , pag. 194 
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cualidad de ciudadano .Las garantias neceSarias para ser libres estan “ en el cardcter mismo de la ley 

que es siempre general , por el hecho de que parte de todos para aplicarse a todos.” (134) De tal 

forma que en la formula de Rousseau , el solitario es libre y el ciudadano lo es también. 

Si el fin al que aspira el hombre es la ciudad , { cual es el resultado de haber logrado tal unién ? 

Después de haberse operado en el tiempo la transformacién de la concepcién original de Ja libertad 

natural ,el resultado es la libertad civil o social o también entendida como la libertad juridicamente 

regulada es decir, la que tiene que ver con “ la naturaleza y limites del poder que ta sociedad puede 

ejercer legitimamente sobre el individuo” . (135) En otras palabras , se trata de las relaciones , los 

limites , las uchas que guardan Ia libertad y la autoridad estatal. 

John Stuart Mill , liberal inglés del siglo XIX asimilé ese problema en proporciones histéricas, pero 

que revestian con el progreso y el avance de la civilizacién nuevos aspectos . A la libertad civil o 

social se le interpreté en términos de ia existencia de limiies precisus a lus poderes que cualquicr 

gobernante ejerciera sobre 1a comunidad y a la esfera individual de que gozaba cada hombre sin 

interferencia estatal ; llamaron libertad a esa limitacién que podria lograrse de dos modos , a 

sugerencia de Mill: “ por medio del reconocimiento de ciertas inmunidades , llamadas libertades o 

derechos politicos , cuya infracci6n por el gobernante se consideraba como violacién de sus 

obligaciones y contra la cua] estaba justificada la resistencia especifica , o la rebelién general, en 

caso de infringirlas. Una segunda solucién ... consistia en el establecimiento de impedimentos 

constitucionales que exigian el consentimiento de la comunidad .. fucra condicién necesaria para 

(134) Ibid , pag. 201 

(135) John Stuart Mill , Sobre la libertad , pag, 7, edit. Gernika , 1996 
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Hevar a efecto algunos de los actos mas importantes del gobierno en funciones”. (136) 

La primera forma de limitacién es a la que se han sometido la mayoria de los gobiernos nacionales 

por medio de sus ordenamientos juridicos , en tanto que de la segunda ,debo aclarar que es una 

aspiracion el tratar de lograrla o de hacerla mas amplia y completa cuando ya existia en cierto grado 

en el orden juridico positivo; la humanidad segin Mill , se contenté con dejarse gobernar mientras 

se le protegiera con mas 0 menos eficacia contra su tirania o bien, cuando en uso de sus limitaciones 

protege al individuo de sufrir intervenciones en su esfera de derechos, que es el principio de la 

defensa que autoriza a la humanidad en lo individual 0 colectivo “ a intervenir en [a libertad de 

accién de cualquiera de sus miembros, es decir en la circunstancia de que el poder sdlo puede 

ejercerse con todo derecho contra la voluntad de cualquier miembro de una comunidad civilizada, 

cuando se trata de evitar dafios a otros” , (137) el llamado no-harm principle de Locke ; en el que los 

actos de cualquier naturaleza que , sin motivo justificado , causen dafios a otros hombres pueden y 

deben ser controlados, mediante una eficaz intervencién de la accién estatal, la libertad del 

individuo s6lo puede llegar hasta este punto ; limite que no puede ser traspasado bajo advertencia de 

quien lo haga se har merecedor a una sancién impuesta por el poder coactivo del Estado . John 

Stuart Mill sostuvo que “la unica libertad que merece ese nombre , es la de buscar nuestro propio 

bien de nuestro propio modo , mientras no intentemos privar a otros de ese mismo bien o estorbar 

sus esfuerzos para alcanzarlo” , (138) este es el corolario de la libertad juridicamente regulada . 

(136) Ibid , pags. 7 y 8 

(137) Ibid , pag. 20 

(138) Ibid , pags. 24 y 25 
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El Derecho de Libertad en general y libertades o derechos en particular 

Cémo responderiamos al cuestionamiento teleolégico planteado en el punto anterior, si al fin al que 

aspira el hombre es la ciudad ¢ cudl es el resultado juridico de esta unién?. En cuanto a lo pactado 

entre todos los miembros de la sociedad que ceden sus derechos naturales en favor de lograrla, 

tesponderian que tal resultado en términos de lo juridicamente creado a partir de ellos, es ta libertad 

juridica, es decir, un sistema normativo publico que regula o restringe derechos y deberes dentro de 

um maren de relacinnes institucionales. en el aue se reconoce una esfera de proteccién de los 

derechos de libertad del individuo con cardcter de garantias individuales y respetada por los 

ordenamientos legales secundarios. La ley se convierte en instrumento de la sociedad para asegurar y 

proteger ta libertad, porque se le ha otorgado un sitio por encima de los hombres y a su servicio, de 

ello dan cuenta algunas definiciones que entrelazan a ambas, para no separarlas ya: “ libertad es el 

derecho de hacer todo lo que la ley permite” de Montesquieu ( El espiritu de tas leyes, lib. 12 cap.2) 

o bien la definicién acufiada por Rousseau “Libertad significa obediencia a la ley que nos 

prescribimos a nosotros mismos”.(Contrato Social, lib. 2, Cap. 8). 

La circunstancia de que los derechos de libertad no se hayan declarado sino hasta los aiios finales del 

siglo XVIII, no significa que no se conocieran en otras épocas anteriores, verbigracia en el orden 

juridico medieval, si bien en aquél entonces no fueron limitaciones a un poder estatal absoluto, sin 

embargo se les considera que “eran elementos integrantes de la esencia misma dei derecho, por lo 
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que el orden estatal que no los comprendia era de un poder de hecho, nunca un orden derecho” 

(139), sélo que habria que determinar las caracteristicas de lo que se entendia por libertad (en el 

mundo medieval no existia un poder estatal omnipotente), ya que estaba orientada por la corriente 

ideolégica de! iusnaturalismo, que recordamos sostenia la existencia de una esfera de libertad 

absoluta, innata al hombre anterior en el tiempo, a! derecho positivo surgido por las vias de la 

heteronomia, un orden juridico que el propio pueblo cred, por propia voluntad y en el que asiente 

limitar su libertad, en aras de la organizacion social y de la convivencia con sus semejantes. La 

historia del pensamiento iusnaturalista ha demostrado que los principios del derecho natural pasan a 

formar parte del derecho positivo “Primero eran prohibiciones al Estado, normas que prohibian 

ciertos actos dei Estado... después conviértanse en normas del Estado mismo”, (140) para después 

ser el garante de la libertad y la legalidad. 

El vocablo libertad, como lo hemos visto en paginas anteriores, con el correr del tiempo ha cobrado 

una gran amplitud de significados, esto es comprensible, si aceptamos que se trata de un concepto 

eminentemente sociolégico y siendo asi, lo debemos asumir paralelamente a la evolucion de fa 

humanidad 0 bien a sus retrocesos, es un proceso utilizado por tirios y troyanos, por lo que se 

justifica lo que dice Jellinek “sucede con ellos lo que con algunas monedas muy antiguas, pasan por 

tantas manos, que el cufio se borra y a la postre es dificil decir si estan fuera de curso” (141). La 

libertad y la no libertad entre miembros interactuantes de una comunidad determinada, la 

entendemos como una accion derivada de un motivo deseado 0 neutro y como una accion realizada 

(139) Alfred Verdross. op. cit. pag. 380 

(140) Hans Kelsen, Teoria General del Estado, pag. 204, edit. Nacional 1979. 

(141) Jorge Jellinek, L’Etat modeme son droit, citado por Eduardo Garcia Maynez, Introduccién ai estudio del Derecho, 

pag. 215 Pornia, 1984. 
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no exactamente contra la propia voluntad sino por un motivo no deseado respectivamente. 

En et sentido liberal del concepto, significa la ausencia de coercidn y en los términos estrictos, ta 

presencia de una alternativa para la eleccién; la libertad de coercién “implica el no impedimento por 

otros, del curso de accién preferido por uno” (142)... En este Ambito las personas son libres de hacer 

© no hacer, mientras no medie restriccién alguna, tal facultad se encuentra protegida de 

interferencias de otras personas por el imperio de ta ley. 

La descripcion de la libertad en general, adopta Ja siguiente forma: ésta o aquella persona (0 

personas) esta libre (o no esta libre) de ésta o aquella restriccién (0 conjunto de restricciones) para 

hacer (o no hacer) tal o cual cosa. El esquema es valido para personas individuales como colectivas, 

pueden ser libres o no; en opinion de Rawls, las restricciones adoptan diversas formas “pueden ir 

desde deberes y prohibiciones establecidas por el derecho, hasta influencias coercitivas que surgen 

de la opinién publica y de presiones sociales” (143). 

En la clasificacién de los actos juridicamente regulados: ordenados, prohibidos y potestativos, la 

libertad entraria en el sector de lo juridicamente potestativo que comprende todas las formas de 

conducta que el derecho no prohibe ni ordena. La posibilidad de definir por exclusién, el dmbito de 

la actividad juridicamente libre, ha hecho creer a varios autores, que ese Ambito debe ser considerado 

como un espacio juridicamente vacio. La conducta licita es obligatoria, cuando se permite su 

ejecucién y se prohibe su omisién; potestativa cuando no sélo se autoriza su ejecucidn, sino su 

(142) José Guiherme Merquior, op. cit. pag. 20 

(143) John Rawls, Teoria de Ja Justicia, pag. 193, edit. F.C.E., 1995 
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omisién (144) de aquellos actos que no estan ni ordenados ni prohibidos, no hay duda sobre ta 

licitud de Ja conducta si se ejercen o se omiten. En los estrictos términos de la conducta humana, ésta 

puede hallarse en una triple relacién con el orden juridico estatal, de sometimiento a la norma, de 

participacién en su creacidn en algiin modo o bien est libre frente a la misma, es decir no tienen la 

menor relacién, lo que explicaria en una forma por demas breve el vacio juridico que varios autores 

le otorgan a ésta por la ausencia precisamente de conducta aunque muy discutible, ya que el hombre 

que vive en sociedad, siempre se encuentra sujeto de una u otra forma al cumplimiento de una 

conducta determinada, aunque no sea en el sentido de efectuarla, sino en forma de abstencién 

cuando existe esa posibilidad, se habla de libertad en sentido amplio, mientras no exista 

subordinacion. El ambito potestativo no es juridicamente un espacio vacio sino negativo, porque no 

prohibe ni ordena. 

La libertad en sentido juridico, antes que nada es una “faculta optandi”, es el derecho que se le 

conceda al titular de la facultad especifica de optar entre el ejercicio y en no ejercicio de ésta, siendo 

considerado tanto lo uno como Io otro, licito como ya lo he mencionado “tan licito es hacer lo que se 

debe, como ejecutar y omitir, lo que estando permitido, no se encuentra juridicamente 

prescrito”(145). No se puede impedir al titular el ejercicio de 1a facultad y tampoco se puede exigir 

que lo ejercite si no quiere hacerlo; deber juridico que obliga a su cabal cumplimiento tanto al 

Estado como a los individuos; al primero lo constrifie a respetar y defenderlos y a los ciudadanos su 

cabal ejercicio. Podriamos concluir que fa opcién facultas optandi es un acto unilateral de su 

(144) Eduardo Garcia Maynez, Introduccién al Estudio de] Derecho, pag. 221, edit. Porria, 1984, 

(145) Ibid, pag 217. 

125



legitimo titular, que se traduce mediante la exteriorizacién de su voluntad, ya sea en el ejercicio 

(facultas agendi) o en el no ejercicio de la facultad especifica (facultas omitendi). 

Habria que hacer una distincién de 1a libertad como atributo de la voluntad del hombre y la libertad 

como derecho; en el primer caso se trata de un poder o facultad natural de autodetermiancion, es 

decir de una libertad de querer como hecho, ef individuo opta por si, cuyo primer momento es solo 

causa y en el segundo es una facultad derivada de la norma, un efecto derivado de otra causa. 

El problema de Io relaridn entre Ine vinenlos inridicns v la libertad fudé examinado a partir de la 

situacién en que “el hombre se encuentra sometido al orden juridico, cuando su conducta constituye 

el contenido de un deber juridico” (146). Al realizar una conducta distinta y contraria a la debida, se 

aplica como consecuencia !a accién juridica; Kelsen considera que el hombre es libre, en tanto no 

esté su conducta de tal modo vinculada en un sentido normativo. La libertad es pues, bajo este 

aspecto, la ausencia de una vinculacién juridica a un deber, pero dentro del mismo conjunto 

normativo, bajo ta forma de una alternativa de eleccién. 

Hay un limite maximo entre vinculacién juridica y la libertad, porque el derecho no puede regular 

todos los aspectos de la conducta humana; aunque el orden estatal es variable y los limites de la 

libertad no pueden ser determinados apriori, no existen limites absolutos a la regulacién juridica; 

pero tampoco en ef otro extremo se puede favorecer la libertad en detrimento de la intervencién 

estatal. Una concepcién totalitaria del Estado, considera que el orden juridico estatal y su poder 

(146) Hans Kelsen, op. cit. pag. 148 
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coactivo pueden intervenir en la totalidad de la conducta humana vinculando juridicamente al 

hombre en todas las formas; aqui la carga de voluntad que impone la sociedad entendida como 

union y vinculacién es negacién absoluta de la libertad: la heteronomia se utiliza para reprimir a los 

individuos en aras de una colectividad mal entendida, contrastantemente el estar libre frente al 

Estado es una situacién que no esta juridicamente determinada. 

Por otro lado, la controversia entre los partidarios de la libertad positiva y la negativa acerca de 

como debe definirse la libertad, en la apreciaci6n de Rawls “no se ocupa para nada de definiciones, 

sino mas bien de los valores relativos de las diversas libertades cuando entran en conflicto” (147) lo 

cierto es que se han prodigado en ambos terrenos bastantes apreciaciones distintas que pueden partir 

de un punto en comin; en cuanto a la interpretacién de la frase de Cicerén “Debemos ser siervos de 

la ley para ser libres” - que de suyo ya se aleja de la influencia del iusnaturalismo -tales palabras se 

pueden interpretar de forma positiva o negativa, ya que afirmando los lazos entre fa ley y !a libertad 

en sentido positivo, nos acercamos a la teoria democratica o en nexo con la libertad negativa, nos 

lleva a los principios de 1a doctrina liberal; gcémo opera la ley en aras de ser libres? gcémo la 

obediencia de la ley nos conducird a la libertad? gqué papel juega la ley en relaci6n a la libertad?. la 

libertad en sentido negativo o libertad negativa se identifica en un sentido hobbsiano, con todo lo 

que la ley permite porque no lo prohibe, las normas de conducta que intervienen para timitar el 

comportamiento de los individuos, exclusivamente con el objeto de permitir a cada uno gozar de una 

esfera de libertad propia, protegida de eventuales violaciones. 

(147) John Rawls, op. cit., pag. 192 
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Isaiah Berlin define a la libertad negativa como “ausencia de coercién, las libertades negativas 

siempre son libertades contra fa posible interferencia de alguien”(148), por ejemplo de Ja libertad de 

gozar de derechos (contra la posibilidad de intromisiones), la libertad de expresar creencias (contra 

la censura( por lo que juridicamente se puede determinar sdlo en forma negativa, al marcarle una 

conducta de abstencién al Estado o de otros individuos de coartarla limitarla u obstaculizarla si no 

hay motivo fundado en derecho; con lo que concluiriamos que en sentido negativo la libertad 

juridica “es la facultad de hacer o de omitir aquellos actos que no estén ordenadas ni prohibidos. Ese 

derecho se refiere siempre a la ejecucién o a la omisién de los actos potestativos” (149), 

La libertad positiva en cambio es el deseo de autogobemarse, al anhelo de autonomia, a diferencia de 

la libertad negativa no es libertad contra sino libertad para “la aspiracion al autodominio a decidir 

por uno mismo, en lugar de aceptar la decisién de otros. la libertad negativa significa independencia 

de ta interferencia, mientras que la libertad positiva se interesa por la apropiacién del control” (150). 

En base a la definicién negativa dei derecho de liberiad, se pueden esiablecer los limites de la misma 

y los papeles que les toca desempefiar a los agentes involucrados en las vinculaciones juridicas en 

cada caso concreto, mas se afirma que no es capaz de precisar la esencia y su contendido, por lo que 

segun al Maestro Garcia Maynes, debe establecerse su definicién en forma positiva de la siguiente 

manera. “Libertad juridica en sentido positivo, es la facultad que toda persona tiene de optar entre el 

ejercicio y no ejercicio de sus derechos subjetivos, cuando el contenido de los mismos no se agota en 

la posibilidad normativa de cumplir un deber propio”(151). 

(148) José Guilherme Merquior, op., cit. pag. 23 

(149) Eduardo Garcia Maynez, op. cit. pag. 219 

(150) José Guilherme Merquior, op. cit. pag. 23 

(151) Eduardo Garcia Maynez, op. cit. pag. 222 
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Sin embargo, el paso de fa historia a ambas divisiones las ha integrado en planos complementarios, 

en, lo individual y lo colectivo; dejando al arbitrio personal en las cosas en que el individuo puede 

decidir, reivindicada por la libertad negativa o liberal y siempre que hay necesidad de una decision 

colectiva, el individuo debe participar de ella, !o que reivindica la libertad positiva o democratica 

“La libertad negativa responde a la pregunta: Qué significa ser libre para el individuo tomado 

separadamente? y Ja libertad positiva {que significa para el individuo ser libre como miembro de un 

todo? (152). Es comin referirse a la libertad como un valor ético, unico, indivisible y absoluto, en 

cuanto a un estado y una percepcién compartida de ser “libres”, que se afirma o se cuestiona en un 

momento dado por los miembros de una colectividad. Ese valor que se le otorga a la libertad, es lo 

que le daria su carécter unitario un todo en si mismo, que se extiende a los Ambitos mas variados de 

la vida y de la actividad humana, que cobran la forma de altemativas y de una faculta optandi 

individual o colectiva en donde no existe vinculacién juridica, relacionada con un deber juridico que 

le obligue a actuar de una manera precisa y la posibilidad de exigir por lo tanto un comportamiento 

determinado por la via de su aplicacién coactiva, por lo que podriamos visualizar a la libertad 

juridica, como un valor esencial de la democracia, ubicdndola de alguna manera en un nivel 

superior, conformando ese todo y en un nivel subyacente con derivaciones de aquél; las libertades 

coneretas es decir las catalogadas en la parte dogmatica de las constituciones, que contiene una 

codificacién de cierto nimero de derechos de la libertad, como un sustratum aparte de la 

organizacién politica del Estado, dicho sea de paso no se puede enumerar apriori, agotandolas todas, 

ya que el caracter libertario de una Constitucién no se adquiere porque se agoten todas las libertades 

que el pensamiento pueda recrear o que el hombre pueda intuir, sino por el espiritu que impulsa su 

(152) José Guilherme Merquior, op. cit. pag. 24 
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respeto y codificacién, en un marco de tolerancia y de cabal cumplimiento al orden constitucional; 

tales argumentos juridicos cobrarian forma en el principio de Derecho: “El hombre puede hacer todo 

lo que no este expresamente prohibido por el orden juridico”. 

Si la libertad en general es una sola y a la vez se desglosa en tantas libertades como derechos 

elementales tiene el hombre, podriamos caracterizar, sin pretender con ello agotarlas de la siguiente 

manera: 

La primera forma que tomé fue la libertad de opresién, como interferencia arbitraria, es el libre 

disfrute de derechos establecidos y esta asociada con un sentimiento de dignidad, es la libertad como 

derecho. 

La segunda forma es la de la libertad politica (la que trataré posteriormente). 

La tercera es la libertad de conciencia y de creencia, que afirma la pluralidad de culto: 

  

la legitimidad de la discrepancia religiosa, posteriormente a é1 surgiéd secularizado ef moderno 

derecho de opinién que se refleja en la prensa libre y en el derecho a la libertad intelectual y artistica. 

La cuarta es la encarnacién de !a libertad de cada uno a vivir como guste; el hombre se siente libre 

porque dirige su vida con base a una eleccién personal de trabajo o de ocio o bien {a autorrealizacion 

(153). 

(153) Ibid, pag. 21 
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Los mecanismos constitucionales que caracterizan al estado de derecho, tienen el propésito de 

defender al individuo de los abusos de poder, son garantias de libertad cuya existencia se refuerza 

porque al Estado se le reconocen funciones limitadas en el mantenimiento del orden publico interno. 

En la doctrina liberal, la libertad es una relacién que se establece frente al Estado, libertad y poder 

son dos términos antitéticos, cuando se extiende el poder de mandar o de impedir, disminuye la 

libertad y cuando se amplia su esfera de libertad, sucede lo mismo con el poder. El fin del Estado es 

proveer la seguridad entendida por Humboldt como la certeza de la libertad en el ambito de la ley”. 

La esfera de libertad goza de una proteccién preferente, un reconocimiento que para algunos (como 

Kelsen) es implicito y cuyo cardcter es indiscutible, por lo que se considera inclusive inttil su 

regulacion; si se toma en cuenta que cualquier acto de autoridad necesita fundamentacién legal 

haciendo por ello innecesaria su codificacién, puesto que se da por hecho su existencia en las 

relaciones colectivas y su respeto absoluto; bastaria con que las constituciones adoptaran la formula 

siguiente: las invasiones del Estado en la esfera de la libertad sdlo podran realizarse sobre la base de 

las leyes”(154). Aunque se reconoce que no es posible delegar a la legislacién ordinaria, la garantia 

constitucional de los derechos de libertad, porque desaparecerian desde el momento en que se dejan 

en aquélla su defensa contra las posibles invasiones a su esfera, ya que la propia intromisién como 

facultad legal puede realizarse sélo en forma de revisién constitucional, realizada por e! parlamento 

© congreso (con requisites de quérum y/o votacion calificada) o bien, como consecuencia juridica de 

una decision judicial. 

(154) Hans Kelsen, op. cit. pag. 204 
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La libertad en sentido juridico no puede ser considerada como un haz de facultades inmodificables; 

la sola interaccién del poder y fa libertad - de la que ya hablé anteriormente- da cuenta del espacio 

tan variante en el que se mueven ambos; son dos esferas que aumentan o disminuyen su tamafio con 

cierta periodicidad y continuidad, “El derecho de libertad existe en funcién de las facultades 

independientes en que descansa”, (155) no son determinables a priori como tampoco los limites y los 

deberes que establece el orden coactivo estatal. 

En la visién idealista filoséfica se estima que las facultades que se otorgan a Ja personas jamas 

coinciden con los derechos que estimativamente debiera concedérseles, lo que reafirma el caracter 

inestable de las relaciones entre las dos esferas, si el niimero de derechos varia, el ambito de libertad 

se modifica; cada vez que sus facultades legales son restringidas, su libertad disminuye o si se 

obtiene el reconocimiento de un nuevo derecho, aumenta su libertad; el punto en que coinciden, 

crece o decrece constantemente, segin Rawls “el mejor sistema de libertades depende de fa totalidad 

de limitaciones a que se le sujete”, (156) dado que las iiberiades basicas deben ser tomadas en cuenta 

como un todo y cada una de ellas en lo particular, tiene su propia extensién que debe guardar su 

propio equilibrio frente al de las otras; las diversas libertades podrian ampliarse o restringirse de 

acuerdo con la forma en que se afecten mutuamente. Se puede limitar una libertad basica en favor de 

la libertad como el valor superior del sistema o bien de una libertad basica diferente para que sean 

debidamente protegidos, pero sélo el sistema de libertades es ajustable en términos de la definicién y 

extensidn de las libertades en particular. 

(155) Eduardo Garcia M4ynez, op. cit. pag. 194 

(156) John Rawls, op. cit. pag. 194 
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El principio de libertad igual para todos, el cual debe seguirse por cualquier sistema de libertades, se 

viola si una clase social tiene mayor libertad que otra, si es menos extensa de lo que deberia ser, ya 

que las libertades ciudadanas tienen que ser idénticas para cada miembro de la sociedad,. Rawls 

extiende el ambito de las restricciones a la libertad, a la incapacidad de aprovechar los derechos 

como resultado de la pobreza ;ignorancia, la falta de medios y capacidad de las personas para 

promover sus intereses individuales dentro del marco definido por el sistema, mucho menor 

comparativamente al que algunos con mas riqueza tienen que alcanzar sus objetivos, lo que se 

debiera resolver maximizando, dentro del sistema, para los menos aventajados, el valor que tiene e] 

esquema total de libertad equitativa compartida por todos, siendo un objetivo primordial para la 

justicia social, debemos “mitigar la perdida de libertad ante males sociales que no pueden evitarse, 

aspirando a la menor injusticia posible ;que las condiciones permitan” (157) lo que sélo sera posible, 

en la medida en que se ajusten el sistema de libertades a la realidad social siguiendo los principios de 

la justicia, ya que se debe descubrir el modo adecuado de enfocar las limitaciones para equilibrar en 

todo momento el sistema de libertad igual; si existen injusticias sociales las limitaciones 

(restricciones o regulaciones en su caso) tendrian por objeto responder a esa injusticia. El sistema de 

libertades iguales dentro de un régimen democratico, siempre estara basado en la concepcién comin 

de la justicia como imparcialidad y eso implica que el acceso al sistema de libertades sea una 

posibilidad equitativa para todos. 

(157) John Rawls, op. cit. pag. 229 
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La libertad Politica 

Seguin el concepto de libertad positiva , se es libre por la capacidad de determinar por uno mismo lo 

que verdaderamente se quiere hacer , es decir , bajo su amplio espectro tenemos frente a nosotros por 

un lado , una {ibertad que nos otorga un poder al manifestar en lo individual “ un querer ” con 

respecto a algo y por otro , una facultas optandi ; cuyo contenido esta formado de opciones o 

alternativas y la posibilidad de hacer una seleccién entre ellas. Con el riesgo de parecer a primera 

vista un planteamiento tautolégico , me parece importante abordar la lihertad nositiva dacde el punto 

de vista de las decisiones colectivas que intervienen en los procesos de formacién de ta voluntad 

estatal, en lo que toca a tas formas que ha revestido la idea de una libertad positiva politica que tal 

parece , se transforma con el paso dei tiempo , pero que sorprendentemente guarda muchas 

similitudes a partir de un centro comin : la comunidad y las costumbres colectivas que devienen en 

ley. 

Si en lo individual , la autodeterminacién de la voluntad es condicién misma de la libertad , en lo 

referente a lo colectivo también Jo es. En ambos casos, se expresa en un poder sobre si mismo para 

darse normas a si mismos ; se elimina de tal forma la influencia de una heteronomia por la cual la 

voluntad de un sujeto es dirigida o hasta inducida por otro sujeto de manera indebida Estamos 

hablando con esto que la libertad politica tiene necesariamente un contenido de autonomia ; una 

autodeterminacién politica del ciudadano que participa en la creacién del orden social , que existe 
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gracias a la relacién que se establece entre los hombres y el Estado “ en la seguridad de obrar con 

arreglo al propio dictado , bajo 1a proteccién legal y en consonancia con el derecho” . (158) 

A la pregunta { qué significa para el individuo ser libre como miembro de un todo ? se le ha 

respondido de diversa forma a través de la historia de la cultura a la que inclusive algunos la han 

interpretado como la historia del desarrollo de la libertad. 

La tibertad de los antiguos , a la que se referia Constant en sus escritos politicos , (de la que ya he 

hablado con anterioridad en este mismo capitulo }) recordemos que estaba constituida por la 

participacién activa y constante en el poder colectivo mediante su distribucién entre todos los 

ciudadanos de una misma patria ; ellos llamaban a esto libertad , sin embargo , debemos aclarar 

nuevamente que el mundo antiguo , no conocié al individuo- persona , por lo tanto no podia 

valorizar lo privado, como una esfera mora} juridica liberadora y reafirmé la libertad desde la 

necesidad de su época de una organizacién politica horizontal , o sea , de 1a democracia directa. 

La libertad politica se aplica a la relacién ciudadanos -Estado; considerada desde el punto de vista de 

los ciudadanos , es una atribucién de poder que resulta de Ja suma de poderes parciales y dispersos 

entre la colectividad y se hace efectiva para quienes participan de las libertades politicas iguales y 

tos valores de la vida publica , sin embargo , haciendo una retrospectiva histérica esa atribucién de 

poder ha tenido sus propias especificidades en cada €poca que no por ello , como veremos mas 

adelante , desbordan una intima relacion bajo comunes conceptos que parten de una misma raiz. 

(158) Raymond G. Getiel , Historia de Jas ideas politicas I1, pag. 34 edit. Nacional , 1979 
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A pesar del avance de la individualidad y ia creciente autoridad unipersonal sobre todo en el imperio 

romano del que hay testimonios de la antigiiedad clasica como los de Ulpiano y mas tarde de 

Justiniano ; que pretendieron darle solo al emperador autoridad para hacer e interpretar las leyes ,la 

libertad politica heredada de las ciudades -Estado griegas se preservé en algunas de sus formas que 

retomaron ilustres ciudadanos romanos, en los ultimos tiempos de la constitucién republicana , por 

ejemplo : Cicerén a partir de su juicio de las formas de gobierno parece suponer que sin una 

participacion en !a autoridad politica no puede decirse propiamente que el hombre tenga libertad 

,una idea que comparte junto a otros juristas romanos es la de que no hay otra fuente de autoridad 

politica sino la comunidad misma ni Ja autoridad de los dioses o la superioridad intrinseca del! 

gobernante.Posteriormente Ulpiano en los pasajes del Digesto , admitia que el Emperador tenia 

ciertamente una autoridad legislativa ilimitada , “ quod principi placuit legis habet vigorem ” ; lo que 

place a! principe tiene fuerza de ley , pero porque la lex Regia del pueblo romano le habia conferido 

su imperium y su potestas estando de tal forma obligado por las leyes de {as cuales su poder 

emanaba ;e! planteamiento que cronoldgicamenite resumic la ieoria de jos juristas desde el siglo II 

hasta Justiniano en el siglo VI d.c. asumiria , “ la libertad politica implica que toda autoridad 

politica deriva de la comunidad , comunidad que esta compuesta de hombres capaces de dirigir y 

controlar sus vidas publicas y privadas para fines determinados por ellos mismos ” , (159) que 

muestra un ejemplo concreto de esa unicidad de concepciones de 1a que hablé lineas arriba. 

En la Edad Media un aspecto fundamental y quizds el primero del pensamiento politico fue el 

principio de que toda autoridad politica era expresin de la justicia ; que mds alla de! derecho 

(159) A. J. Carlyle , La libertad Politica , pag. 22 , FCE ,1982 
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positivo del Estado hay un derecho mas elevado , el derecho natural del que sélo podia haber una 

fuente inmediata de autoridad politica : la comunidad misma. Asi mismo el derecho de aquel 

entonces era primordialmente la costumbre de la comunidad , las leyes que se promulgaban tenian 

que ser confirmadas por la costumbre de quienes viven bajo ellas ; lo que ya representa un cambio 

muy importante de la concepcién romana ,e] derecho no era expresién de la voluntad y el mandato 

del rey o principe , sino de los hdbitos de vida de la comunidad que formaba e! derecho 

consuetudinario , ésta es la primera y mas importante forma de la concepcidn de la libertad politica 

de la Edad Media. Después , cuando los hombres comenzaron a pensar del derecho no meramente 

como costumbre , sino creado por alguna autoridad definida, lo que también sucedid 

estimativamente sélo en la consideracién de que el derecho de la comunidad lo creaba la comunidad. 

El rey o Emperador medieval se limitaba a declarar las costumbres de la comunidad como ley y en el 

caso de !a legislacién deliberada , es decir , la que se crea exprofeso para subsanar algun defecto de 

la legislacién original también se crearon nuevas leyes; pero los reyes sdlo se limitaban a recibir el 

consejo y consentimiento de quienes representaban a la comunidad. La supremacia del derecho, 

expresion de la costumbre , del consejo y consentimiento de la comunidad es el primer elemento de 

la concepcién medieval de la libertad politica , 1a autoridad regia encontro limites precisos al poder 

que detentaron; sin embargo , no fué la unica expresién de esa supremacia , sino también el 

desarrollo de “ una forma o método para expresar la voluntad de la comunidad , a saber , el sistema 

de representacién , adaptado no sélo a las ciudades pequefias , sino también a los Estados nacionales 

que estaban tomando forma lentamente”. (160) Carlyle atribuye a Espafia el honor de haber 

(160) Ibid , pag. 33 
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convocado por primera vez en la historia europea a los representantes de las ciudades para jos 

grandes consejos del reino, cien afios antes del parlamento modelo de 1295 en Inglaterra . En alguna 

forma y con modalidades distintas en paises de Europa central y occidental se utilizé tal modelo 

porque surgié de unas condiciones de vida que eran comunes a todos ellos . Estos consejos 

representativos se ocupaban de todos los asuntos nacionales de importancia, de la legislacién , 

politica general y los asuntos hacendarios representaban el cardcter y habitos de 1a comunidad y 

después como voluntad deliberada de la misma. Es impresionante la coincidencia de estos elementos 

centrales del pensamiento politico medieval entre posturas de origen tan disimil como lo son las del 

catélico Nicolas de Cusa , el escocés George Buchanan y el iesuita Mariana de Fenofie v mace 2 Ios 

diferencias teolégicas estaban de acuerdo en la fuente y naturaleza de Ja autoridad politica : la 

comunidad , pero sometida a la autoridad superior de las leyes divinas y naturales y los principios de 

justicia, 

  

Esta concep én de la liberiad poiilica desaparecié en gran parte de Europa en los siglos XVII y 

  

XVIII siendo reemplazada por la teoria de la socberania absoluta del principe en la cual la Maiestas , 

esa autoridad suprema , libre de la sumisién a las leyes residia en el principe, Bodino la concebia 

como ja mejor forma de gobierno y sélo en Francia encontré la naturaleza de una monarquia 

suprema o soberana. Muy probablemente el absolutismo fue beneficiado por la anarquia intolerable 

de las facciones contrapuestas y la falta de escripulos de los principes de las dinastias europeas ; una 

concepcién fundamentalmente distinta de la medieval , la monarquia absoluta era algo nuevo , un 

experimento en materia de gobiemo que duré dos siglos y fracasé en medio de revoluciones y la 

guillotina. 
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Cabe hacer mencién que en los ultimos afios del siglo XVI y los primeros del siglo XVII ya se 

hablaba en aquel entonces en formas similares respecto de las tradiciones ¢ instituciones de los 

paises europeos de, como lo hemos expuesto hasta este punto, Ricardo Hooker en Inglaterra y Juan 

Altusio en Alemania dieron testimonios de ello , ambos estan de acuerdo en que el hombre se ve 

obligado a formar una sociedad politica , por lo que hace al método y autoridad mediante los cuales 

fué establecida aquélla y son de la opinién de que la autoridad de la comunidad estaba encarnada en 

el sistema representativo de una Europa Central y Occidental de los siglos que corren entre el XII y 

el XVI. Hooker concibe el contrato social como un pacto original entre el rey y el pueblo , en 

términos de la autoridad del derecho, que liga a ambos en una comunidad politica, Altusio sostuvo 

algunos principios en que se fundaba tal sistema representativo “lo que a todos importa - dice - por 

todos debe ser decidido, pues los muchos son mas sabios que los pocos y por tal forma de 

gobierno se protege la libertad del pueblo pues este obliga a los servidores del gobierno a dar cuenta 

de su administracién y a reconocer que el pueblo es su sefior ”. (161) En ellos se resumen al menos 

una gran parte de la cultura politica de la Edad Media ; la continuidad de la idea basica que hemos 

desarrollado y que sigue su proyeccién en la literatura politica de los siglos XVII y XVIII. 

En el siglo XVII sobrevivieron las tradiciones de los constitucionalistas franceses , los nombres de 

Loyseau y Coquille son parte de ello ; en sus obras asentaron la idea de que el derecho de una gran 

parte de Francia habia sido consuetudinario, que representaba mds bien los habitos de vida de la 

comunidad que un proceso legislative consciente. La raz6n principal de las reuniones de los Estados 

(161) Ibid , pag. 80 
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generales era obtener su consentimiento para Ja imposicién tributaria , mds no la unica , (de manera 

similar sucedia en Inglaterra y Polonia ) Loyseau sostuvo que al parecer el rey de Francia gozaba de 

un poder absoluto pero se da cuenta de que es una cosa nucva. De esta época provienen los 

procedimientos parlamentarios como “ la lit de justice” de las asambleas deliberativas y de consejo 

que podia ser utilizado por el rey como una especie de veto y para el registro y comprobacion -que 

implicaba la libertad de sufragio -de los edictos reales antes de ser ejecutados 0 los cahiers que eran 

redactados por los representantes convocados por el rey a las asambleas de los Estados generales de 

los tres ordenes del reino , quien ejercia alguna presién sobre ellos al exponerles el motivo de su 

convocacién , daba instrucciones para las reuniones de los electores de cada distrito que habian de 

deliberar acerca de reformas y elegir un representante de cada orden con amplios poderes e 

instrucciones y una vez recibidos los cahiers , el rey ordenaba leyes tituladas “ leyes hechas por el 

rey teniendo sus Estados”. 

GI jurista francés Claude July a mediados dei siglo XVII afirmo que la autoridad de! rey derivaba del 

pueblo y le era dada con la condicién de que gobernase segun las leyes a !o que llama _contrato 

sinalagmiatico , “ el rey no es el amo del derecho y no puede modificario a su placer porque mediante 

el contrato el pueblo se somete a é] unicamente con la condicién de que mantenga las leyes ”, (162) 

la convocacion a algun tipo de cooperacién y consejo de toda la comunidad por medio de sus 

asambleas representativas , no la percibe tampoco como una innovacién, sino unicamente una vuelta 

al método tradicional de la Edad Media; los Estados representan las libertades histéricas del pueblo 

francés en todos los asuntos de interés nacional . Otros nombres como los del catélico Fenelon o el 

(162) Ibid , pag, 94 
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protestante Jurieu aproximandose el fin de ese siglo, mantuvieron los principios de la libertad 

politica aunque sus opiniones politicas no coincidieron con las teolégicas. 

En Espafia se desarrollé un sistema representativo , como ya lo he mencionado anteriormente , antes 

que ningun otro pais de Europa ; las cortes que se reunieron entre los siglos XIV y XVI con mas 

frecuencia y actividad con excepcién de Inglaterra. Los consejos del jurista hispano Saavedra del 

siglo XVII afirmaron con claridad que todo poder temporal y toda jurisdiccién civil corresponden a 

‘la comunidad y que no puede ser creado ningtin gobernante sin tirania , salvo por la comunidad y 

‘a tirania no es otra cosa que un desconocimiento de la ley , la verdadera autoridad politica se funda 

en ella , “‘ las costumbres son leyes no escritas en papel , sino en el animo y la memoria de todos ... 

una cierta especie de libertad , y asi el mismo consentimiento comin que las introdujo y prescribié , 

las retiene con tenacidad ” , (163) la monarquia para ser efectiva y duradera deberia tener un 

gobierno mixto ; incluyendo elementos de aristocracia y democracia. En Castilla la autoridad 

financiera de las Cortes fué transferida en 1665 a los ayuntamientos y las Cortes no volvieron a 

reunirse hasta 1810 . En aquellos afios , a través de las obras de algunos escritores de !a época como 

Martinez Marina demuestran que también en Espafia como en el resto de Europa , la concepcién de 

la libertad politica representaba la memoria de principios tradicionales del sistema politico medieval 

que intentan fundamentar la peticién de un sistema representativo y una monarquia limitada o 

constitucional invocando formas politicas histéricas de Espafia . Este conjunto de sefialamientos , 

s6lo intenta puntualizar en lo que toca a la visién hispanica de la libertad politica que, pese a lo que 

pudiera pensarse , como una creencia muy generalizada, el desarrollo politico espafiol estaba 

(163) Ibid , pag. 118 
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caminando por un sendero entre dos aguas : por un lado el absolutismo y su expresién monarquica y 

por otro , una visién incipiente pero en crecimiento constante de la necesidad de limitarla como un 

elemento, si se puede calificar como democratico. 

Tanto para la Inglaterra del siglo XVII como a la Francia prerevolucionaria del siglo XVIII el 

desenvolvimiento de la concepcién de la libertad politica significé 1a lucha por e! restablecimiento 

de } 5 Py g £ de ia comunidad severamente atacada por la ola absolutista que recorria en esos 

siglos la Europa Continental y que intenté cruzar el estrecho de Calais para sentar sus reales. Los 

parlamentos ingleses y los Estados franceses eran asambleas en las que existia la posibilidad para 

que “el pueblo” (164) mediante una representacién pudiera ejercer el poder legislativo y desarrollar 

su autoridad soberana , asi eligieron o depusieron principes , declaraban la voluntad general de las 

leyes y decidian sobre los asuntos de Estado mas importantes. Y no solo en esos paises ; las dietas en 

Alemania y Polonia , Estados en Suecia y Dinamarca y las Cortes en Espafia , de las que ya hable , _ 

  

ugal ; todos esius cuerpos 4 consejo ia
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i 2 .a ‘OS ascguiaron las liberiades de 

las sociedades politicas de Europa ; aquellos reinos tuvieron buen cuidado de no entregarse al poder 

del rey de forma distinta de 1a que no templase su autoridad con la cooperaci6n del legislativo , idea 

que subyacé al nacimiento y desarrollo normal de una monarquia limitada. 

Rousseau en su contrato social reorienté la libertad de Jo civil de vuelta a lo civico , (recordemos 

que Hobbes habia dicho que una vez constituido el gobierno la libertad ya no es cuestién de 

(164) Para mas informacién sobre Jos temas de la representacién politica inglesa det siglo XVII y la Francia de! siglo 

XVII y la composicién sociopolitica de lo que se entendia por “ pueblo “, Ver los temas conducentes en el 

capitulo anterior. 
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autogobierno , sino para disfrutar en el silencio de las leyes , alabando de tal forma la libertad civil ) 

en la tradicion humanista o sea en el culto de los valores civicos y por Io tanto del autogobierno y 

la libertad politica que colocaba por delante al ciudadano y por encima de la libertad civil y del 

burgués ; con la cual no buscaba atacar el individualismo , sino destruir el particularismo , versién 

del patrimonialismo francés . Utilizé la invencién de Bodino - soberania indivisa e indivisible - para 

eliminar o despatrimonializar el poder en un discurso vigoroso en favor de la libertad politica o 

democratica en contra del privilegio , advirtié la necesidad de eliminar el poder de los gobernantes 

como fuente particularista de opresién , “ mientras que Bodino subordinaba la particularidad del 

pueblo a la (presunta) universalidad del gobernante (regio), Rousseau subordind la particularidad del 

gobernante a la universalidad del pueblo .” (165) El entiende la enajenacion que hace el hombre de 

todos sus derechos en e! momento en que entra en la sociedad , en raz6n de Jo que recibe a cambio , 

derechos nuevos , que no son otros que los derechos politicos con los cuales puede colaborar en la 

obra social para vivir de conformidad con el espiritu civico puesto que ya no podemos limitar 

nuestra esfera de accién a nosotros mismos , debemos actuar y sentirnos en la unidad del yo 

colectivo el derecho que reclamamos es el derecho del ciudadano libre y consiste en participar como 

miembro del pueblo soberano de sus decisiones, es el derecho no a aislarse del resto , sino a unirse a 

todos , “ la idea roussoniana, segin la cual el sibdito renuncia por completo a su libertad para 

recuperarla como ciudadano , es tan caracteristica , porque en esta distincidn entre subdito y 

ciudadano va implicada la mutacién del punto de vista en !a doctrina social .... el ciudadano ... es el 

miembro que forma parte de un todo orgdnico superior , en la concepcién universalista de la 

sociedad ; y este ser colectivo de que el individuo forma parte.” (166) 

(165) José Guilherme Merquior , op. cit. , pag. 27 

(166) Hans Kelsen , op. cit. , pag. 414 
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En el Estado social , la ciudadania es el estatuto fundamental , bajo el cual vive el hombre en 

sociedad , existe en si mismo y para si mismo ; no es enajenable ni transmitible la voluntad general y 

ésta no se representa en absoluto , por lo que Rousseau se pronuncia contra el sistema representativo. 

Los representantes del pueblo son tnicamente sus comisarios , sin facultad para concertar nada en 

definitiva , una ley no ratificada por el pueblo no es ley ( recordemos su idea de que el pueblo inglés 

sdlo es libre el dia de 1a eleccién ) Cada ciudadano debe participar en la obra legislativa y tienc 

derecho de ser consultado en persona cuando se trata de expresar la voluntad generat ; renunciar a 

estos derechos seria tanto como renunciar a su propia existencia politica , su primacia depende del 

valor que se le atribuye a la existencia politica , esto es si la cualidad de ciudadano es accesoria o 

bien tiene la centralidad debida.E! ejercicio de la libertad politica no sirve para salvaguardar mejor 

los intereses privados , para gozar en seguridad de lo que pertenece al individuo en propiedad y de lo 

que no forma parte de lo comin , “ el derecho politico llegara a ser la reivindicacién esencial del 

pueblo . El pueblo de revolucién lo ha comprendido , queria los derechos politicos , no porque cada 

cual creyera que mediante ei ejerciciv de esos derechos conservaria mejor sus interés personai , sino 

porque cada cual , sintiéndose vivir una vida comuin queria trabajar , colaborar con todos los demas 

al bien comin ”. (167) Su idea del derecho politico se vincula estrechamente a su vision de la 

sociedad , para él, ser hombre y ser ciudadano son cosas diferentes y los derechos vinculados a las 

dos condiciones no son los mismos , el hombre es libre por el hecho de no someterse sino a las leyes 

, eS igual a todos los demas por su colaboracién al bien comin . 

Mas adelante , los dogmas del liberalismo clasico , le otorgaron a las libertades politicas menor valor 

intrinseco que a otras libertades como la de conciencia y las que estrictamente se refieren a la esfera 

(167) Berard Groethuysen , op. cit. , pag 179 
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individual . Tal vez en ese contexto , cualquier liberal pensaria que si tuviera que elegir entre las 

libertades politicas y todas las demas , preferiria el gobierno de un buen soberano que reconociese 

estas ultimas y que mantuviese el imperio de la ley y, el mérito principal del “ principio de 

participacion “ consistiria en asegurar que ese gobierno respetase los derechos y el bienestar de los 

gobernados y nos mandaria de vuelta al problema de establecer cudles serian los medios idéneos 

para conocer los principios basicos de una libertad igual para todos , si se rompiera con la tradicién 

medieval del origen de 1a autoridad politica en el consentimiento de la comunidad, seria dificil 

darle forma a una voluntad estatal sobre bases firmes. (168) 

La libertad positiva politica , es decir , aquélla que plantea en el nivel de las relaciones politicas 

concretas, el problema de la autonomia individual ; al considerar e] papel activo de cada individuo 

en la produccién de las normas colectivas a las cuales él mismo sera sometido , constituye la 

respuesta al dilema de cOmo vivir bajo un ordenamiento social y permanecer libres (en referencia a 

Rousseau); en la autodeterminacién del individuo a través de su participacién en la creacién de la 

voluntad estatal se ha hecho consistir el principio de la democracia: libre es aquel sujeto que 

contribuye a producir las normas del colectivo politico y sdlo podran ser auténomos los 

ciudadanos de “ aquellos Estados en los que es reconocido a todos los individuos el derecho-poder 

de participar en el proceso decisional politico .. En ello consiste lo que se deberia llamar 

propiamente la libertad democrdtica y que coincide con la atribucién de los derechos politicos a 

todos los miembros(adultos) de la colectividad.” (169) 

(168) Ver capitulo anterior , E! pensamiento liberal y la democracia representativa 

(169) Revista Este Pais, Problemas de andlisis conceptual , Michelangelo Bovero , dic. 1995, pags.26-36 
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La libertad positiva politica ( 0 sea , como autonomia ) reconocida en las constituciones 

democraticas tiene su contenido minimo en la libertad de seleccién politica y con ello de un derecho- 

poder de influir en el proceso decisional politico que inicia con las elecciones y al final da como 

resultado las normas colectivas a las que todos se someten . 

E! proceso politico definido por una constitucién que siga el principio de “ justicia como 

imparcialidad ” deberd tomar en cuenta que para que el valor de la libertad politica se mantenga 

accesible a todos aquellos ciudadanos que se encuentran en la posibilidad de participar en la creacion 

del ordenamiento social , es necesario que exista una situacién inicial de igualdad , donde cada 

persona esta justamente representada , la libertad democratica es una forma de autonomia igual , ya 

que Ja fraccién de poder colectivo que es reconocida a cada individuo debe ser equivalente a la de 

cualquier otro , la cual debe ser protegida constitucionalmente hasta donde sea posible . El principio 

de participacion , segiin Rawls “ sostiene que todos los ciudadanos han de tener un acceso igual , al 

menos en ei sentido formal de la palabra , al poder piiblicu.” (176) Toda constimeion debe dar los 

pasos necesarios para equilibrar el valor de los derechos de participacién politica para todos los 

miembros de la sociedad , subrayando una justa oportunidad de formar parte e influir sobre el 

proceso ‘politico, independientémenté de su clase econémica y social ; todos Ios que estando 

juridicamente capaces, deben tener acceso a ta participacién si el foro publico ha de ser libre y 

abierto; cuando la libertad politica se cumple en el principio de participacién todos tienen el mismo 

status de ciudadano, igual que se traduce en un sufragio universal igual , umbral formal minimo de la 

(170) John Rawls , op. cit. , pag. 212 
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democracia , “ un hombre , un voto” ni mds ni menos .Sin embargo , éste , a diferencia del principio 

de libertad politica es un ideal por realizarse. 

La libertad politica , cuando se asegura su justo valor , debe tener una profunda influencia sobre la 

calidad moral de la vida civil. Las relaciones entre los ciudadanos proporcionan una base segura para 

la constitucién de la sociedad . La maxima medieval de “ lo que a todos toca a todos concierne” , 

ha de ser considerada seriamente como un fin publico . La libertad politica asi entendida no ha de ser 

proyectada para satisfacer e! deseo individual de autodominio , ni mucho menos para satisfacer la 

biisqueda de poder. Tomar parte en la vida politica no hace al individuo duefio del destino de todos 

los demas , sino que le da la misma oportunidad a todos de establecer cémo han de ser 

estructuradas las condiciones sociales basicas; no puede alimentarse la ambicion de unos para 

gobernar a otros , la voluntad general de consultar y tener en cuenta los intereses y creencias de los 

demas echa las bases para una amistad civica y perfila el ethos de la cultura politica. 

Se supone que quien ha de votar , en su decisién ya se contiene una opinion politica o inclusive 

varias para poder hacer su sufragio efectivo en las ummas, teniendo que valorar unos intereses 

distintos de los suyos y guiarse por alguna concepcién de la justicia y del bien comin , esto es , debe 

ir mas alla de sus propios intereses para formar la voluntad general, como Jo afirmé John Stuart Mill 

en su ensayo sobre el gobierno representativo. “ La libertad politica no es solamente un propésito .... 

refuerzan el sentido del propio valor en el hombre y amplian sus sensibilidades intelectuales y 

morales . Ademas , establecen las bases de un sentido del deber y de la obligacion del que depende 
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la estabilidad de las instituciones justas ”. (171) 

A la pregunta , cémo permanecer libres estando sometido a las leyes ? la libertad positiva politica 

responderia : sdlo se es libre participando y sélo cuando los votos cuenten . Si la tradicién que he 

expuesto aqui , nos refiere al pape! fundamental de la voluntad de 1a comunidad en la formacion de 

las normas colectivas, la que se manifiesta a través de modalidades distintas , pero que a la vez 

guardan tanta similitud ; hoy esa tradicion cobra su forma en el método democratico seguido en los 

procesos politicos constitucionales que contienen en sus textos y sigue dentro del estado de derecho 

el principio de libertad politica. 

(171) John Rawls, op. cit., pag. 221 
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Capitulo 3 

La democracia es : 
la peor ...... a excepción de 

todas las demás 
Churchill 

La democracia es una política 
del reconocimiento del otro 

Charles Taylor 

Consideraciones en tomo a la democracia 

El problema de su definición 

¿ Cómo administrar en forma productiva los conflictos que históricamente existen en las sociedades 

contemporáneas ? ¿ Qué mecanismo o institución política podría lograr encauzar la innegable 

existencia de una pluralidad de intereses • concepciones e ideologías que se expresan en una 

sociedad cada vez más compleja y diferenciada utilizando métodos pacíficos? ¿ Cómo hacer posible 

no sólo la coexistencia sino también la convivencia y además la competencia de una diversidad 

política representada en ideas y plataformas , no sólo diferentes sino hasta contrarias dentro de ese 

mecanismo institucional ? ¿ Qué institucionalidad sería capaz de representar y procesar toda esa 

complejidad basada en las premisas de gobierno : cambio pero con estabilidad y por otro lado 

competencia política con paz social, de indispensable cumplimiento para el afán de convivencia 

pacífica? 
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La posibilidad de esa convivencia y competencia civilizada y de una institucionalidad capaz de 

Tepresentar y procesar esa diversidad la ofrece sin lugar a dudas la democracia , cuyo sdlo vocablo ha 

ganado tal reconocimiento y estima alrededor del mundo que virtualmente todos los regimenes 

politicos pretenden cubrirse bajo su aureola profes4ndose democraticos por considerarla una virtud 

en si misma; como forma de gobiemo, va ganando en nuestra época un amplio consenso politico y 

social, debido a que se le atribuye su influencia decisiva en la liberacion del hombre de las cadenas 

de la peor de las esclavitudes : la ignorancia , de la sumisiOn a poderes ajenos , del derecho divino y 

de las dependencias econémicas. La libertad politica , se une a la tolerancia cultural , la busqueda de 

la felicidad personal y la eficiencia del gobiemo democratico para producir la imaginacién creadora 

capaz de romper con el orden cerrado en si mismo que impone la ldgica de los aparatos dominantes ; 

aqui es donde se afirma al sujeto luchando contra ellos , pero siempre dentro de las garantias 

institucionales que son inherentes a la definicién misma de la democracia ya no contemplada como 

el triunfo de lo universal sobre los particularismos , sino como el conjunto de estas garantias que 

permiten combinar la unidad de la razdn insirumenial con ia diversidad de valores finaies existentes 

en el espectro politico y es que la democracia considerada tan s6lo como una forma de gobierno, 

puede hospedar alternativamente una amplia gama de contenidos y de orientaciones politicas , cada 

una diferente de las otras. 

La democracia enfrenta el dilema de precisar continuamente sus contornos, ante la existencia de 

tantas concepciones y modelos que ven en su ideal un sistema politico , una forma de gobierno , un 

arquetipo de sistema social y hasta una forma de vida cotidiana como lo hizo Alexis de Tocqueville 

cuando a través del conocimiento de los valores y costumbres de la sociedad estadounidense la 
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calificé como democracia, no tanto por tratarse de una forma de gobierno o de eleccién . Este 

ejemplo demuestra una verdadera inestabilidad en su uso , por lo que tratar de congelarlo en el 

tiempo, fijando algunos aspectos parciales que presenten cierta inflexibilidad, nos deja ante un 

relativismo completo e inclusive de un nominalismo arbitrario Hegando al extremo de que signifique 

lo que sus usuarios elijan qué quiera decir, nada mas y nada menos, lo cual me parece puede 

desembocar en un uso faccioso de la democracia para juzgar actos y practicas politicas individuales 

colectivas y gubernamentales ; de ahi lo vaga , retorica y equivoca que puede resultar una sola 

acepcién. En el lenguaje politico es comun escuchar consignas tales como : ; la democracia somos 

nosotros y los demas son unos traidores ! que ilustra lo relativo de su concepcién y hasta una vision 

patrimonialista que algunos pretenden conservar de ella , motivo para descalificar desde el poder a 

quienes no lo comparten o aquella descalificacién de quienes estando inmersos en los radicalismos 

opositores no pueden ver mas alla de sus limitaciones ideoldgicas. 

No ha gozado , por razones que sdlo se entienden en el contexto de su propio devenir histérico, de 

la unanimidad de significados y contenidos , por el contrario , ha tenido connotaciones tan distintas 

que hoy no podria ser entendida y hasta seria desconocida por las personas que participaron de 

alguna manera de su pasado, si pudiéramos concertar un hipotético encuentro en una fecha actual. A 

la democracia politica se le identifica hoy con la representaci6n politica , la libertad , derechos 

politicos, la equidad , Ja tolerancia , el pluralismo , la participacién popular , el sufragio universal , 

partidos politicos , elecciones libres , alternancias en el ejercicio del poder , sistemas electorales que 

permitan una competencia real , procesamiento pacifico de los conflictos , derechos de minorias , 

opinién publica , divisién de poderes , etc. Este conjunto de elementos no siempre ha formado parte 
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de ella , sino que se le han incorporado en distintas épocas a una teoria unitaria que proviene desde 

la democracia de los antiguos, en una linea discontinua hasta la moderna democracia representativa ; 

una tendencia mas completa concibe a la democracia como un principio sincrético que adopta para si 

rasgos distintivos de otras corrientes de pensamiento , por lo que no podemos afirmar que sea un 

modelo ahistérico . 

Cuando se elabora una definicién de democracia, explicitamente se reconoce lo que se espera de ella 

y declaramos de tal suerte lo que bajo su aplicacién se considera como democracia y lo que no lo es, 

ya que “ el juicio depende de la definicién o de nuestra idea sobre aué es la demarraria | and nnede 

ser o qué debe ser ”. (172) Rescatamos del vocablo el significado literal ( kratos } poder ( demos ) 

pueblo , gobierno del pueblo , pero con ta explicacion de sus raices etimolégicas nos quedamos 

cortos y de ningun modo solucionamos el problema ; uno es el nombre y otra es la cosa y para 

conocer su utilidad es preciso plantear como en cualquier teoria de las formas de gobierno, que 

existen dos aspecius sobresalienies come en cada una de aquéilas : el prescriptive y el descriptive, es 

decir , cémo deberia ser y cémo es la cosa , el objeto a estudiar . 

En el piano prescriptivo ; una vez agrupados los elementos que se consideran afines a lo que 

entendemos como lo democratico y hechas a un lado sus diferencias con lo que no puede someterse 

aél , tenemos entonces ubicada una deontologia democratica ; un planteamiento de lo que es debido, 

el deber ser , formado de aspiraciones ideales y que pretenden convencernos de la viabilidad de una 

visién de sociedad oricntada por los principios democraticos. 

(172) Giovanni Sartori , ; Qué es la democracia ? , pag. 3 , edit. TFE - IFE , 1993 
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En el plano descriptivo , hablamos de una verificacién en los hechos del ideal propuesto que no 

corresponde , como salta a la vista inmediatamente , a la realidad de lo que es la democracia , tal vez 

en este plano es donde la prescripcién se toma irreal , pero se debe admitir que sin el ideal la 

democracia no es tal , debido precisamente a que su propia sustentacion ético - politica deriva de 

aquél . 

Tal visién de fa realidad democratica tiene que ver con los limites de sus propias posibilidades, 

también con sus carencias o bien, con el reconocimiento expreso de que el ideal no estaba preparado 

para los escenarios que la compleja conflictividad social presenta cotidianamente y se ha visto 

tebasado por las propias circunstancias. Sin duda , tiene su propia definicién normativa , pero el 

deber ser no es la democracia formada de principios , valores , referentes y requisitos muy precisos; 

el deber ser no Hlega a definir la realidad de la practica cotidiana. A la normatividad acudimos en 

busca de consejo o con afan de justicia , volteamos a ella condenando las violaciones que se cometen 

en su contra , el deber ser muchas veces s6lo se invoca cuando algo de ta democracia esta en peligro 

de perderse , asi lo constatamos con tanta frecuencia denunciado en el debate politico por tirios y 

troyanos que salen en su defensa teniendo o no, un interés legitimo de por medio. 

Historicamente , los primeros en aparecer fueron los regimenes democraticos en las ciudades estado 

de la antigua Grecia , luego fueron los regimenes de las naciones-estado , Robert A. Dahl! llama a los 

primeros gobiemos populares a pequefia escala y a los segundos gobiernos populares a gran escala , 

sobre el primer tipo ya me he ocupado en los apartados correspondientes a la Grecia antigua y al 

Renacimiento , del segundo tipo la mayorfa de ellos se han consolidado en este siglo. Sin embargo , 
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a ambos tipos también es aplicable el andlisis de ideales y verificaciones. Si sélo nos detuviéramos 

en el deber ser soslayando tas prdcticas politicas “ se podria concluir que el gobierno popular a 

pequefia escala de las ciudades-estado, se acercéd mas a la realizacién de las potencialidades 

democraticas que el gobierno popular a gran escala de la nacién-estado ” , ( 173 ) pero el 

conocimiento histérico de la practica politica real , pese a la carencia de datos concretos , no nos 

permite idealizar !a vida politica cotidiana en las ciudades-estado. 

Giovanni Sartori , coincide también con el anterior planteamiento cuando afirma que una 

demostracién seria, exige dos formas de confrontacién: una dirigida a los ideales y otra a tos hechos, 

sin prescindir de alguna de ellas , pero advierte que , una demostracién falsa se ocuparia de 

entrecruzar ideales no realizados con los hechos y aun con los errores. La teoria de la democracia de 

tal forma se asume en descripcién de lo que es y prescripcién de lo que deberia ser y adicionalmente 

la aplicacién de la teoria a la practica . Quizds cuando encontremos el punto en que se unen la 

democracia real y la democracia ideal , tal voz podamos descubrir la dermouracia pusibie. 

Por otro lado , tenemos que las definiciones del amplio repertorio de 1a democracia ( casi podemos 

hablar de una por cada autor ) se pueden clasificar en dos grupos “ definiciones fundamentales ,en 

el sentido litera! que se hacen desde los cimientos , desde su esencia y definiciones instrumentales , 

que sélo dan los mecanismos y procedimientos del modus operandi de la democracia ”. (174) En las 

primeras , el elemento central es e] pueblo soberano del que todo se deriva, mientras que en las 

segundas ni siquiera es nombrado , pero hace hincapié en el sistema de partidos , 1a competencia 

(173) Robert A. Dahl , Los dilemas del pluralismo democratico , pag. 18 , edit. CNCA Alianza , 1991 

(174) Giovanni Sartori , op. cit. pag. 35 
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politica y el principio mayoritario aunque sigue omitiendo las cuestiones de fondo de las que no se 

apartarian aquéllas , por considerar que la democracia es una cosa y sus mecanismos otra; sin 

embargo , para apreciar a la teoria de la democracia como lo mas completa posible , debe 

desenvolverse a partir de su esencia , es decir , desde el principio fundante en el pueblo soberano 

pero también debe considerar los aspectos instrumentales que involucran las estructuras y las 

técnicas que la hacen aplicable. 

En las definiciones fundantes , si bien reconocen por una parte que el término ha sido usado en 

distintas formas , también reconocen e] hecho de que la democracia es un ideal politico dindamico 

sujeto a un proceso de revisién constante que goza de una centralidad indiscutible en el discurso 

politico contemporaneo y que se “fundan” en un nicleo o raiz comin , el cual subyace en los 

diversos usos e interpretaciones que se han hecho del mismo , aunque es bastante general , tal raiz 

reconocida por las definiciones fundantes se encuentra en “ la idea del poder popular , de una 

situacién en que el poder y quizds la autoridad también descansan en el pueblo.... la forma de una 

idea de soberania popular , el pueblo como fa autoridad politica ultima ”, (175) siendo lo 

suficientemente basica y general para permitir un amplio margen de definiciones mas elaboradas , ya 

que no dice nada sobre elecciones , !a representacién y no indica con precisién a quién se incluye en 

el pueblo. 

En las definiciones procesales esta implicita una consideracién esencialmente formal , que no 

incurre en una atenuacion de su significado y del valor mismo de la democracia, es una concepcién 

(175) Anthony Arblaster , Democracia , pag. 19 , edit. Nueva Imagen , 1991 
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analiticamente rigurosa seguin la cual 1a democracia consiste en un conjunto de procedimientos o 

reglas del juego y se refiere a las formas de distribucién y ejercicio del poder politico . Usando el 

lenguaje simplificante de Bobbio , estas reglas procedimentales en cuanto a una forma de gobierno 

se refieren “ al quién y al como de las decisiones politicas, a quién le toca decidir y con base en 

qué procedimientos - no al qué cosa , al contenido de tales decisiones. El caracter democratico de 

una decision politica - de una ley , de una norma asumida como decisién colectiva valida como 

voluntad general- depende de su forma , no de su contenido ”. (176) La democracia consiste no en 

ciertas reglas por decidir , sino en ciertas reglas para decidir. Seguin esta clase de definiciones , la 

democracia como forma de gobierno involucra determinadas “ farmac ” an Ia toms do 

  

ciertos requisitos y procedimientos strictu sensu que se refieren a ia convencién especifica sobre la 

forma de llegar a consensos y acuerdos concretos , a la estructuracion de una representacién politica 

y de un sistema electoral y la presencia de organizaciones politicas que compiten por alcanzar el 

poder . 

“ Siendo la anica propia y rigurosamente formal , no soporta “ identificarse con un contenido 

determinado , con una verdad oficial , con un dogma publico indiscutible e inmodificable , sino 

por el ‘contrario , coincide con la institucionalizacion de la posibilidad de cambiar , periddica y 

pacificamente el propio contenido de valores politicos finales , es decir , las perspectivas y las 

orientaciones de gobierno ”. (177) En primer lugar , esta caracteristica coincide con el ius optandi 

del que los ciudadanos deben gozar en el 4mbito cotidiano de sus vidas , el cual en la democracia es 

el principio y al final lo es todo , porque es un régimen que aspira a la convivencia pacifica de las 

(176) N. Bobbio citado por M. Bovero en la conferencia magistral Los adjetivos de la democracia , pag 22 , IFE , 1995 

(177) M. Bovero , op. cit. , pag. 26 

156



  

diversas creencias y valores que existen en el mundo y sélo es posible mientras permanezca dentro 

de lo formal , imparcial y exista en su institucionalidad la posibilidad de cambio con estabilidad ; no 

sdlo se define por los nivetes de participacién y el numero de consensos , la democracia no puede 

mantenerse al margen del reconocimiento de la diversidad de creencias , de origenes, asi como de 

opiniones. Una sociedad moderna se construye reconociendo el pluralismo cultural combinando et 

respeto a las leyes y la independencia del Estado. 

La democracia necesita de la existencia de sujetos , es decir , de entes creadores de si mismos , de 

una vida individual y colectiva , en ella se reconoce el derecho “ de los individuos y las 

colectividades, a ser los actores de su propia historia y no solamente a ser liberados de sus cadenas ” 

. (178) Tenemos de tal forma un imperativo doble cuyas partes se desdoblan , por un lado , en el 

reconocimiento de libertades individuales y colectivas y por otro , en el progresivo otorgamiento a la 

mayor cantidad de sujetos del derecho-poder de participar en la creacién y la transformacion de las 

instituciones sociales , y al final es el mismo porque estamos hablando de una sola esfera de 

derechos publicos . La cultura democratica es la concepcién del ser humano que oponiéndose a toda 

tentativa de poder absoluto , suscita al mismo tiempo la voluntad de preservar aquella esfera de 

derechos asi como las condiciones institucionales propicias para su goce y ejercicio ; la democracia 

debe considerarse un ideal por alcanzar , en ese sentido , hoy es una utopia , pero quiza la unica que 

queda en el posmoderismo, capaz de mover las conciencias individuales y colectivas. 

(178) Alain Touraine , ¢ Qué es la democracia ? , pag. 33 , edit. FCE , 1995 
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Punto de vista del deber ser 

Si registramos el deber ser democratico a partir de la palabra y su explicacién literal, nos quedamos 

con la idea del gobierno del pueblo por el pueblo y entendemos que el ideal de la democracia , es un 

régimen o sistema politico en el que el pueblo manda . 

Pero antes de abordarlo , me parece importante cuestionarse con la brevedad del caso 4 qué son los 

ideales ? primeramente diria que estos nacen de fa insatisfaccién de lo real que reaccionan a ta 

realidad ; un ideal puede ser definido “ como un estado deseable de cosas que nunca coincide con 

un estado de cosas existente “ , (179) la razén de su nacimiento es su razén de ser , su funcién 

especifica . Los ideales sirven en el contraste para equilibrar lo real y cabe preguntarnos % son 

realizables los ideales ? Si , si lo son , pero sdlo si entendemos que son realizables parcialmente , al 

decir de esto , asumimos una actitud conciliadora y no negamos su utilidad afirmando que los ideales 

nunca son realizables plenamente. Pero 4 si sélo su tuncién es contrastar con la realidad , no estén 

destinados a convertirse en hechos ? si lo fogran ya no se trata del mismo ideal en su punto de 

partida , es ya un ideal transformado y sobre todo es un ideal susceptible de aplicarse porque ¢s 

capaz de construir ; “ el ideal que de cualquier manera se logra , que se transforma en realidad , es 

asu vez , un ideal transformado ”. (180) Si no es capaz de flegar a ser hecho, se debe a que es usado 

como ariete de ideologias o de valores finales , que no llegan a lograrse por ser en si mismos una 

fuerza de choque, que muchas veces tiene efectos destructivos y obviamente no pueden construir. 

(179 ) Giovanni Sartori , op. cit. , pag. 48 

(180) Ibid, pag. 49 

158



  

El ideal democratico es plausible utilizarlo como ideal negador que combate otro sistema 

(autocratico , autoritario , totalitario , etc.) para que se instaure a si mismo una democracia ; en este 

caso , el ideal se manifiesta con toda su fuerza destructora para asegurar su existencia , pero una vez 

que la democracia es instalada , el ideal inicial ya no sirve para su sostenimiento , aqui tenemos 

como resultado del proceso democratico un ideal distinto que puede ser hasta inferior o imperfecto 

del ideal previo ya que el deber ser , fué utilizado en primer término como una negacién de lo 

existente , luego sdlo conserv6 su sentido critico para equilibrar el ser ; el ideal quedé en este punto 

para impulsar a lo real, hacia lo mejor posible y quizds a lo éptimo , tal critica se vuelve 

necesariamente constructiva interactuando con lo real , escuchando y observando al mundo en et 

que se desenvuelve, 

Por otro lado , postular un ideal en un sentido absoluto en todo momento e inclusive llevar su 

propuesta hasta mayores extremismos, una vez que la democracia ha sido instalada , puede resultar 

contraproducente y desembocar paradéjicamente en la caida de un régimen democratico . El 

problema aqui es de gestién de los ideales y para hacerlo bien es necesario desligarse del uso 

maximizante y adoptar la optimizacién suficiente , ya que la deontologia democratica reformulada 

en extremo puede actuar contra la democracia instalada y 1a optimizacién en cambio, si permite 

realizar loa ajustes pertinentes sin que por ello , se desvirtie la esencia del mismo. 

Asi mismo desde el Ambito ontoldgico se registra una perspectiva importante para la democracia ; 

porque vaa la raiz de la articulacién histérica , al elemento cuyo papel central en la construccién de 

la sociedad y del Estado es indiscutible : el individuo , al que se le otorgan una serie de garantias y 
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un dasein , ( presencia) un espacio publico , un estar ahi social como una posibilidad para que las 

ejerza . El pueblo es una abstraccion en la que los individuos son los actores principales , “ no por 

casualidad en la base de las democracias modemas estén las declaraciones de los derechos del 

hombre y del ciudadano ... la democracia moderna reposa sobre una concepcién individualista de la 

sociedad .” (181) Una doctrina que analiza la sociedad , no desde el punto de vista del todo organico 

superior hacia las partes que lo componen ( corriente organicista ) sino a partir del individuo , de tal 

forma que en base a las decisiones individuales se llega a formar las decisiones colectivas . 

Cabe aqui recordar que existen de individualismos a individualismos : el aue nroviene de Ia 

tradicion liberal - libertaria y el que recoge la tradicién democratica . El primero contempla al 

individuo aislandojo del grupo social y 1o lanza incontables veces en una lucha en competencia 

desenfrenada y egoista con sus semejantes, mientras el segundo por ei contrario lo integra a sus 

semejantes , para que encuentren en unién a todos las ventajas que una asociacién formada de 

hombres Hbres y tolerantes puede ofieveries a iodos y se fortaiece la idea de que la democracia 

moderna, es una democracia de ciudadanos “ los fundadores del espiritu republicano querian crear 

el hombre ciudadano y admiraban por encima de todo el sacrificio del individuo al interés superior 

de ta ciudad .” (182 ) 

Mientras las multitudes van adquiriendo en base a la lucha social y a la militancia politica una 

influencia y un poder politico real y derechos politicos mas amplios , el significado que se le daba a 

(181) N. Bobbio ,Revista Este pafs , dic. 94 , en su ensayo Democracia de los antiguos , de los modemos y de tos 

postreros , pag. 6 

(182) Alain Touraine , op. cit. , pag. 21 
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la democracia tenia mucho que ver con un fuerte contenido de participacién popular directa en el 

gobierno o de presién dirigida a él por medio de la continua presencia , organizacién y movilizacién 

del pueblo, de la que es ejemplo y es recurrente evocar la accién popular del pueblo francés durante 

la revolucién . Contra este movimiento democratizador existid ( como ya to he abordado en 

profundidad en el capitulo primero ) gran oposicién de las contrapartes conservadoras que 

pretendieron limitar la idea de la voluntad popular y proteger los intereses de los ricos y restringir el 

sufragio a los propietarios corrigiendo los Ilamados “excesos ” de la democracia . Habria que 

recordar tan solo dos ejemplos claros de ello : el choque inicial que hubo entre el liberalismo y ta 

democracia y en un tiempo distinto como el mismo absolutismo del siglo XVII , que en la 

imposicion de la autoridad regia frend , durante mucho tiempo la evolucién de las asambleas 

nacionaies a un parlamento moderno. 

En la esfera del deber ser , lo decisivo para la democracia es que el pueblo no es sélo el objeto del 

gobierno , lo que se gobierna , sino también el sujeto que gobierna ; en la democracia el nico 

soberano legitimo es el pueblo y su principio constitutivo se basa en la soberania popular . La 

afirmacién de soberano por un lado significa que es fuente ultima de todo poder y autoridad politica 

y no existe por ende ningin poder por encima de él y por otro , que es un poder supremo que 

pertenece legitimamente al pueblo de quien emanan las leyes expresidn ultima de su voluntad que da 

forma y contenido al Estado nacional que logra su connotacién moderna , en tanto , es soberano , 

constitucional y democratico, esto es que “ la afirmacién del principio de la soberania popular 

requiere de un Estado capaz de afirmarse como poder superior , como poder legal y como poder 
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representativo de la voluntad popular ” , (183) si no es capaz de representarlo legitimamente, no lo 

encarna y ademas lo violenta. La nota distintiva no es la que afirma solamente el gobierno para el 

pueblo , o sea , el que se constituye para su beneficio y bienestar ; no basta con este contenido 

politico que formule un gobierno para determinar su naturaleza democratica , se requiere sustentarlo 

en la soberania popular , es decir , el gobierno del pueblo por el pueblo. 

Alain Touraine en uno de los muchos pasajes espinosos que introduce en sus reflexiones se 

pregunta ; con qué condicién conduce a la democracia la idea de soberania ? a lo que responde con 

una idea bastante desconcertante : con la condicién de aue na sea trinnfante de ane se mantenga 

como un principio de oposicién al poder establecido , y es que si bien lleva a la democracia, también 

puede quedarse en el camino y legitimar un gobierno no-democratico sin limite alguno . En cambio, 

sf se le introduce en !a vida politica como un principio o arma moral en manos de la mayoria sin 

poder y contra los intereses dominantes, puede ejercer la presion social que evite que la democracia 

se transforme en oligarquia por una eventual alianza del poder politico y todas las formas de 

dominacion social. La democracia y sobre todo la soberania popular no nacen necesariamente de un 

estado de derecho preestablecido sino mas bien , del jlamado revolucionario a 1a lucha por alcanzar 

unos principios éticos como Ia libertad y la justicia, y el poder soberano permanece como recurso 

aliado de la mayoria sin poder y contra los intereses dominantes y no es unicamente un conjunto de 

garantias institucionales , es la lucha del pueblo por su libertad contra la légica dominadora de los 

sistemas “el régimen democratico es la forma de vida politica que da la mayor libertad al mayor 

numero , que protege y reconoce la mayor diversidad posible”. (184) 

(183) Salazar y Woldenberg ,Principios y Valores de la democracia c. de divulgacién IFE , pag. 16 

(184) Alain Touraine, op. cit . pag. 23 
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El poder del pueblo significa la capacidad , para la mayor cantidad posible de personas de vivir 

libremente , es decir , de construir su vida individual asociando lo que se es y to que se quiere ser , 

oponiendo resistencia al poder en nombre de la libertad, pero en unién de los mismos objetivos de 

sus semejantes , el espiritu democratico debe responder tanto a las limitaciones necesarias a todo 

poder como también a las demandas de la mayoria. Cualquier régimen , sociedad , Estado o 

gobierno que se diga democratico debe servir o representar al pueblo , debe demostrar que la 

voluntad real del pueblo se expresa a través de é! 0 bien que el pueblo lo apoya; por medio de 

elecciones, que es el camino mds usual, se invoca al pueblo y a su voluntad o consentimiento por ser 

la fuente de legitimidad de todo gobierno , de su politica y accién . Recordemos las caracteristicas 

de! gobierno civil de Locke que opuesto como es a la tirania o al despotismo, debe estar 

fundamentado en un contrato o consentimiento, pero en la inteligencia de que el gobierno es un 

depositario del poder que se sostiene en representacién de] pueblo ya que el consentimiento en si , 

puede ser utilizado para establecer cualquier forma de régimen civil o constitucional y como tal es 

fuente de autoridad para toda forma de gobierno con lo que Locke aprecia muy claramente que la 

nocién de gobierno por consenso, no es necesariamente la democracia . El contrato social justifica 

racionalmente al Estado y por ser ta plataforma originaria del consenso, ningun Estado tiene 

legitimidad si no se sustenta en el consentimiento de los ciudadanos . La ficcién de un contrato 

social como expresién general y manifiesta del consenso a un determinado ordenamiento politico , 

indica las condiciones fundamentales bajo las cuales dicho ordenamiento puede y debe ser 

considerado legitimo. 
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El contrato social propone una relacién politica distinta a la del despotismo y de! paternalismo , ya 

que su idea fundamental radica en el origen del poder que no fué buscado en la divinidad , en la 

costumbre regia o en el autoritarismo, sino en la voluntad del sujeto , es la que deviene de “ Ja teoria 

medieval de derivacién romana , de la soberania popular , en base a la cual se contrapone una 

concepcién ascendente a una descendente de la soberania, segtin que el poder supremo derive del 

pueblo y sea representativo o derive del principe y sea transmitido por delegacién de} superior al 

inferior ” ; (185) en la teoria del contrato social encontramos el fundamento de la democracia 

modema. En la perspectiva del contractualismo se destaca a un individuo dotado de derechos y 

libertades que no se le reconocian previamente en teoria y mucho menos en tos hechos . es la 

referencia a la fundamentacién moderna de los derechos individuales. Pero ; quién es el titular de la 

soberania en la democracia ? es el pueblo como ente colectivo o bien el ciudadano como ente 

individual ; Rousseau responde en una sola frase “ en cuanto a los asociados , éstos toman 

colectivamente el nombre de pueblo y particularmente el de ciudadanos como participes de la 

autoridad soberana y sibditos por estar sonieiidos a las leyes dei Estado ” (i186) 

Segin Hans Kelsen el tipo de democracia que se acercaba mas al ideal de esa forma de gobierno era 

la democracia directa o sea : aquél régimen basado fandamentalmente en reuniones de una asamblea 

soberana formada por los individuos que gozaban de los derechos politicos sin mediacién de 

representantes ; un espacio en el que las decisiones politicas eran tomadas por la mayoria del pueblo 

que obligaba a todos los miembros de la comunidad , de la que Rousseau se manifestaba sorprendido 

“ jcudntas cosas dificiles de reunir no supone este gobierno primeramente , un Estado muy pequetio 

(185) Manuel Alcantara , Gobernabilidad , Crisis y Cambio , pag. 130 , FCE , 1995 

(186) J.J. Rousseau , El contrato social , pag. 10, edit. Porria , coleccién sépan cuantos , 1992



en donde se pueda reunir el pueblo y en donde cada ciudadano pueda sin dificultad conocer a los 

demas , una gran sencillez de costumbres... igualdad de rangos y las fortunas ! ” (187) ; tipica 

forma de organizacién politica o constitucién de la democracia clasica de la que no hay que 

confundir ideales con las realidades de su vida politica ya que su historia también contiene conflictos 

y fracasos en la solucién pacifica de las desavenencias entre una ciudad - estado y otra , disputas 

familiares y religiosas con el resultado previsible de violencia ; una democracia que no ha llegado 

tal cual a nuestros dias , sus caracteristicas originales y las que conocemos hoy en dia son 

ciertamente muy distintas , ciertamente ha conocido de transformaciones e influencias externas de 

regimenes o lineas de pensamiento que han operado en ella, mutaciones institucionales muy 

complejas , aunque se mantiene sin menoscabo su esencia; la democracia no puede significar o 

identificarse en términos absolutes con la idea tan general del poder del pueblo y mucho menos con 

la idea de todo el poder al pueblo ; que si tiene su razén de ser en una etapa revolucionaria , mds 

adelante con su triunfo tendré que adaptarse a la titularidad de la soberania popular y dejar en la 

representacién su ejercicio ,recordemos que el poder popular llevado al extremo puede ser usado 

para legitimar hasta regimenes autoritarios y represivos . Por el contrario , precisando , el poder del 

pueblo no se explica en la légica que desciende del Estado hacia el sistema politico y luego hacia la 

sociedad civil, sino en una Iégica que va de abajo hacia arriba , de Ja sociedad civil al sistema 

politico y de alli al Estado lo que no quita su autonomia ni al Estado ni al sistema politico ; mas bien 

provee la fundamentacién politico-filoséfica de los controles y contrapesos en la conduccién de todo 

proceso politico democratico. 

(187) Ibid , pag. 36 
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Pero { quienes forman el pueblo soberano de la democracia ? esta expresién se refiere solamente al 

conjunto de ciudadanos , es decir , de los hombres y mujeres que gozan de derechos politicos y estan 

en condiciones de participar en la constitucién de la voluntad politica ; en la democracia, la 

soberania que reside en los ciudadanos de ese pueblo se expresa en forma concreta, mediante el 

voto emitido en elecciones libres . 

El concepto pueblo hace referencia, a quienes gozaban en el pasado de los derechos activae civitatis 

para participar en las asambleas y hoy en dia, en la eleccién de representantes, aunque buena parte 

de los habitantes del Estado estuviesen marginados de la toma de decisiones : el nmnehln onhernante 

sera siempre menos que el conjunto total de la poblacién o del pueblo gobernado que no incluye a 

quienes no cumplen con los requisitos previstos en los ordenamientos y leyes correspondientes como 

son : los menores de edad , los extranjeros y aquéllos que tienen suspendidos tales derechos por la 

comisién de algiin delito ; otro tipo de exclusién tiene que ver con circunstancias de facto de los que 

pur circunsiancias econémicas , sociales o culturales son incapaces parcial o totalmente de 

ejercerlos o bien , de los que se mantienen al margen por voluntad propia de participar en los 

procesos democraticos . Estos ciudadanos , en cuanto individuos libres e iguales , que constituyen en 

si una abstraccién, descarta niveles socicecondémicos , influencia politica , requisitos de sexo e 

identidades religiosas forzosas , diferenciacién alguna por capacidades u ocupaciones y 

discriminaciones culturales . Cada voto de ellos cuenta por uno y nunca més por uno ; el pueblo 

gobernante es solamente el conjunto de ellos , no el que se define a partir de considerarlo como un 

todo organico preconstituido . Debido a que este demos de hoy presenta caracteristicas tan complejas 

en su composicién , extensién e intereses tan diversos debemos considerarlo en la idea de una 
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sociedad de masas ,en e! papel de un pueblo gobernado ya no solo del soberano abarcando ambos a 

millones de personas ,en la dificil tarea de gobierno de tomar en cuenta a todos para todo, que por si 

sola hace inviable tener a un ciudadano requerido incontables veces para recabar su decisién en todo 

asunto publico. 

En la dimensién axiolégica ubicamos los valores politicos, en los que la democracia finca su 

posibilidad de existencia ; de necesario cumplimiento y garantia institucional para que aquélla 

pueda nacer , la democracia como tal por consistir en un conjunto de reg!as para decidir , contiene en 

st la afirmacién de valores democraticos y otros que provienen de ia tradicién liberal como son : la 

libertad personal , la libertad de expresar y difundir el propio pensamiento , la libertad de reunién y 

la libertad de asociacién y otros que pertenecen al pensamiento socialista como la equidad en la 

distribucién de Jos derechos civiles basicos. Estas libertades son precondiciones que se deben 

desarrollar previamente a todo proceso democratico de participacién en las decisiones politicas , son 

elementos de valor que existiendo dentro de un Estado en el que se protegen las libertades 

individuales fundamentales , permiten en principio la democracia y los que la sostienen formal para 

no convertirse en mayor o menor grado en democracia aparente. 

La democracia es portadora de valores ¢ticos aparte de los inherentes a las reglas técnicas del juego 

democratico , aquéllos constituyen en su conjunto la verdadera razon de la superioridad axioldgica 

de la democracia , Tales valores se relacionan con el quién y el cémo del proceso decisional 

democratico. Para Bobbio los valores no instrumentales de la democracia son a saber : la tolerancia , 

la no violencia , 1a renovacién mediante el debate libre y la fraternidad , pero Bovero los cataloga 
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més en relacién a la dimensiGn del cémo , es decir , que estan implicitos en la manera democratica 

en la que se toman decisiones , sin embargo, acaso el que le permite a la democracia como 

detentador de el distinguirse con mayores cualidades de las formas de gobierno autocratico es el que 

tiene que ver con la dimension del quién , o sea , e] que se encuentra en la afirmacién ética de a una 

cabeza un voto , es el de la igualdad politica. 

En el ambito deontolégico , toda exigencia de un apego absoluto a los valores y requisitos 

democraticos , seria una apreciacion purista que pondria a la democracia como un sistema teérico de 

imposible realizacién para las posibilidades humanas , una exigencia de tales proporciones es mucho 

mas accesible en términos del valor ideal en otros ambitos como el de la justicia. Los criterios 

ideales aplicados al extremo con exigencias que ningun régimen pudiera satisfacer y que 

posiblemente ninguno !legara a hacerlo se interpretaria como lo aprecia Dahl que : “ negar el 

término democracia a cualquier régimen no plenamente democratico en el sentido ideal seria 

equivalente a decir que no ha existido ningun régimen democratico ”. (183) 

La historia de la democracia clasica y el desenvolvimiento de las democracias contemporaneas, han 

permitido el reconocimiento y la posibilidad poco o muy probable de la consolidacién de normas 

socialmente aceptadas y reconocidas como validas por los actores politicos que regulan la 

participacion y definen una via legitima para encauzar la lucha por el poder politico. Estas normas 

definen quiénes , cuando y cémo pueden participar en una contienda electoral, de fo que se concluye 

una separacién mas clara entre la democracia como sisterna ideal y como forma de gobierno de su 

(188) Robert A. Dah!, op. cit., pag. 18 
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ldgica de funcionamiento; lo que no quiere decir que se dé un divorcio entre la esencia y los valores 

de la democracia y su instrumentacién practica que la pone en movimiento , por el contrario , se 

pone al ideal por delante y a él , se someten todos los acuerdos institucionales que seran siempre 

aproximaciones imperfectas al ideal ; la practica democratica es siempre perfectible. 

Punto de vista de los limites democraticos 

Para llegar a cualquier aproximacién a los limites de la democracia debemos tomar en consideracién 

en primera instancia lo que es la democracia , esto es , conocer la ldgica de su funcionamiento ya no 

tanto el deber ser que se contiene en la afirmacién de que el orden politico es producido por la 

voluntad humana colectiva , sino sus mecanismos concretos sobre los que se pone en practica , lo 

que nos situa frente al conjunto de la Ilamadas “reglas para decidir” ; del método de seleccién de 

los dirigentes 0 sea, de las elecciones , elemento esencial de la democracia real . Alrededor de ésta , 

se han acufiado conceptos tales como el de poliarquia o bien la teoria de las élites y por otro lado , 

éstas han suscitado las mas diversas reacciones de movimientos sociales y politicos a la llamada “ 

elitizacién de la politica ”, que dan en su conjunto , una somera idea de los limites democraticos y 

establecen un perimetro al ideal para poder pasar a lo real , sin que por ello pretenda establecer en 

estas lineas un criterio taxativo y mucho menos limitativo , ya que otros aspectos de la compleja y 

enorme teoria de la democracia se deberian abordar en un particular y mas extenso trabajo. 
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Nos hemos percatade con un tanto de asombro que el ideal se ha traducido en torno a sus aspectos 

procedimentales ; es por eso que la democracia , hoy mas que nunca requiere de normas , 

mecanismos e instituciones que la hagan posible ; tales reglas del juego democratico se encuentran 

codificadas en derechos y deberes politicos en fas leyes electorales que acaban de configurar o 

mediatizar un entramado institucional republicano. Hoy la complejidad y dimensién de las 

sociedades contempordneas no permiten usar el método de decision directa , por lo que la 

democracia es sobre todo , un procedimiento para que los ciudadanos designen mediante su voto a 

quienes tomaran en su nombre las decisiones politicas en un sistema que consiste en la libre y 

equitativa competencia por el voto para alcanzar el poder. . asi lo define Shumneter « “ el métndo 

democratico es un sistema institucional para [legar a las decisiones politicas , en el que los 

individuos adquieren el poder de decidir por medio de una competencia por el voto ” . (189) Las 

reglas para decidir autorizan o facultan a determinados individuos para tomar tales decisiones y por 

otro lado establecen tos procedimientos que daran forma y legitimidad a una decisién para que pueda 

ser aceptada como coiectiva y por tanto adquiera el caracter obligatorio para todos . 

La capacidad legal para ejercerlos , es la ciudadania que se otorga en un régimen democratico a un 

numero considerable de individuos que cubran los requisitos necesarios para tener derecho al voto , 

(verbigracia ,como es entre otros, el de la mayoria de edad) comparativamente , una sociedad con 

estos requerimientos es mas democratica que otra en la que por ejemplo sélo votan los propietarios ; 

el proceso democratizador del siglo pasado que se did en Europa se refiere precisamente a la 

extension progresiva del sufragio . 

(189) J.A. Shumpeter , capitalismo,sociedad y democracia , citado por Fernandez Santillan. en La democracia como 

forma de gobierno c. de divulgacién , IFE , pag. 50 
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Juan J.Linz define a las democracias a partir del sistema de libertades existentes en un régimen 

democratico competitivo , siempre y cuando se sigan los criterios de: libertad legal para formular y 

proponer alternativas politicas con derechos de asociacién , expresion y las libertades basicas de la 

persona , competencia libre y no violenta entre lideres ( aqui pensarfa en la conveniencia de hablar 

de partidos politicos mas que de lideres ) con una revalidacién periddica de su derecho a gobernar y 

la inclusién de todos los cargos politicos efectivos en el proceso democratico y medidas para la 

participacién de todos los miembros de la comunidad politica . (190) Lo que significa que el sistema 

de libertades en el que existen derechos politicos concretos para crear partidos politicos y realizar 

elecciones libres periédicas y que responsabiliza con normas adecuadas al representante frente al 

electorado podria ser considerado como e! propio para un régimen politico democratico , aunque no 

necesariamente se acercara a su definicién ideal ; ya que estos criterios tienen mucho mas que ver 

con la descripcién del funcionamiento correcto del procedimiento decisional , que con el apego al 

dogma democratico . 

La llamada regla de reglas de la democracia es la de la mayoria { de la que hablaré un poco mas 

adelante ) en base a la cual las decisiones que se consideran de observancia general son aquéllas 

aprobadas por mayoria de quienes deben tomar la decisién o si es posible llegar a la unanimidad de 

todos ellos . Otra regla muy importante es la indispensable existencia de alternativas reales que se 

deben presentar ante quienes gozan de la atribucién del derecho a participar directa o indirectamente 

de tal forma que seleccionen entre una y otra , para lo cual ,es necesario que exista un orden 

constitucional que garantice en primera instancia los derechos y libertades minimos de! debate 

(190) Juan J. Linz , La quiebra de las democracias , pag. 17, edit. Alianza y CNCA , 1990 
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pablico como son las de reunién , de opinién , de expresién , de asociacién y de creencias morales y 

religiosas , que preparan a su vez el ambiente institucional propicio a la libertad de eleccién o 

seleccién que complementada con otras normas de funcionamiento técnico de las instituciones mas 

que de procedimiento strictu sensu , deberan impedir la manipulacion de la voluntad popular , el 

bloqueo de las deliberaciones y decisiones de cada ciudadano asi como Ia corrupcién de los elegidos 

y los gobernantes aunque se debe tomar en cuenta que “ la debilidad de esta concepcién reside en 

que el respeto a las reglas del juego no impide que las posibilidades de los jugadores sean desiguales 

si algunos de ellos disponen de recursos superiores 0 si el juego estd reservado a las oligarquias ”. 

(191) 

Quizas una de las reglas mas controvertidas en la actualidad como condicién o no de ta misma 

democracia tiene que ver con la existencia como una posibilidad de la alternancia en el ejercicio del 

poder , y la estimo controvertida , porque algunos piensan que es la voluntad expresada en el 

sufragic la que establece un resuliado deierminado en jas urnas que puede ser de apoyo a un 

gobiemo o bien de rechazo a él , lo que daria la oportunidad a otras opciones de ser y formar 

gobierno ; por otro lado , hay quienes piensan que efectivamente si es una condicién institucional 

intrinseca de la democracia que no puede ser tomada en cuenta lejos de ella y mucho menos a partir 

de los resultados electorales. Ciertamente es una regla procedimental que requiere un 

reconocimiento previo de las partes que debe unirlas ms que ideologizar el ambiente , mucho 

menos en plena competencia electoral . Hay opiniones que hacen énfasis en la alternancia 

simplemente como una posibilidad de que esto pueda llegar a suceder ; aunque si la aceptan como 

(191) Alain Touraine , op. cit. , pag. 169 
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prima facie del carécter democratico de un régimen , no precisan que los partidos se tumen 

forzosamente en el ejercicio del poder , sin que por ello suene esto un tanto contradictorio. Seguin 

Juan J. Linz , “ la idea de que es necesaria al menos una alternacién en el poder a nivel nacional 

entre el partido o coalicién instauradora del régimen democratico y la oposicién para definir un 

régimen como democratico nos parece excesivamente exigente ” , (192) si bien es claro que se 

tefiere a un momento posterior a la instauracién de la democracia , me parece que debemos recordar 

que su estudio trata sdlo regimenes democraticos competitivos de mayoria , no asi a regimenes 

autoritarios 0 totalitarios , en los cuales , si me parece que es evidente la necesidad de instaurar un 

mecanismo de alternancias una vez que transite dicho régimen a la democracia ; aunque se deben 

reconocer las dificultades para establecerlas , atin en democracias bipartidistas e incluso en sistemas 

multipartido dado que existen coaliciones cambiantes. 

La democracia en tanto un proceso de libre eleccién a intervalos regulares de los gobernantes por los 

gobernados define con claridad el mecanismo institucional sin el cual aquélla no existe. No hay 

poder popular que pueda Ilamarse democratico si no ha sido acordado y renovado por una libre 

eleccién , un aspirante a representar 0 gobernar a un pueblo debe forzosamente pasar por la prueba 

de las umas en una eleccién que se veria desequilibrada si existe un nimero importante de 

gobernados sin derecho al voto ; lo suficiente para afectar el cuerpo electoral , o cuando la libre 

eleccién de los electores es restringida y manipulada o donde el poder legitimo no puede ejercerse . 

Por el contrario , sélo existira una eleccién verdadera cuando se construya un espacio politico que 

proteja los derechos de los ciudadanos contra los abusos de unos cuantos y la vision patrimonialista 

(192) Juan J. Linz, op. cit. , pag. 18 
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de la omnipotencia del Estado y los ciudadanos puedan libremente asumir de vez en vez distintas 

orientaciones y proyectos politicos que resulten seleccionados, en base al ejercicio de las reglas del 

proceso decisional. 

El caracter democratico de una decisién politica depende , como ya se ha apuntado , de su forma , es 

decir , en base a quién le toca decidir y con base en qué procedimientos , no al qué cosa o contenido 

de tales decisiones , ya que estas “reglas por decidir” pertenecen al sustratum propio del debate 

concreto que sostienen los actores politicos por medio del ejercicio de sus derechos politicos y 

gracias al respeto que las instituciones democraticas exigen para ello . por lo que en Ins herhne nara 

que las “reglas por decidir " sean asumidas como decisiones colectivas deben pasar en primera 

instancia por el tratamiento especifico de “las reglas para decidir” . Michelangelo Bovero propone en 

una definicién minima que “ la democracia resulta de la suma de dos elementos esenciales : el 

principio a una cabeza un voto, en el que se basa el sufragio universal , y la regia de la mayoria , en 

que cada individuo debe contar ( aiites bien , ser contado ) por uno y ninguno debe contar menos 

que otro”.(193) Con dichos elementos nos acercamos al terreno de la igualdad politica que 

permite al menos en la jomada electoral establecer equilibrios entre los factores reales de poder y 

formar una representacién mas auténtica ya que procuran una distribucién lo mas equitativa posible 

del poder politico o sea , del derecho-poder como Io Ilama Bovero de influir en las decisiones 

colectivas pero jamas podran indicar “ para qué es usado tal poder , para tomar qué decisiones , para 

optar por cual orientacion politica , para perseguir qué ideales .” (194) 

(193) M. Bovero,, op. cit. , pag. 22 

(194) Ibid , pag. 22 
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En suma, lo que estas reglas de procedimiento pretenden de sobremanera, es dar sentido a las 

actividades politicas , impedir 1a arbitrariedad y el gobierno a la sombra y al mismo tiempo , 

responder a las demandas de la mayoria y garantizar la participacién de !a mayor cantidad posible de 

personas en la vida publica; se debe reconocer que son fines todos ellos dificiles de alcanzar pero 

siempre dentro de un proceso de acercamiento continuo, dado que la democracia siendo 

razonablemente imperfecta no puede ser juzgada por sus fallas sino por sus logros. 

Desde el principio de este capitulo hice una separacién entre to que se entiende por el deber ser de la 

democracia y lo que es su logica de funcionamiento , a efecto de entender un fendmeno en el que las 

corrientes de pensamiento politico moderno se han visto influenciadas por la necesidad de analizar el 

proceso de toma de decisiones en concreto y su imbricacién en los sistemas politicos ; aunque tales 

contribuciones han abandonado la idea que equipara democracia con forma de gobierno o con un 

sistema politico ideal , es decir , como una ideologia , si reconocen que la presencia de los 

principios democraticos en un régimen politico es conditio sine qua non para calificar a un sistema 

como democratico 0 no , pero esto es un asunto que opera en otra dimension . Lo que politélogos 

como Shumpeter , Dahl , Pareto , Michels y Mosca han puesto a debate poniendo focos rojos de 

advertencia , es el problema de la elitizacién de los espacios politicos en la democracia a partir de la 

evidencia del papel relevante que desempeiia el liderazgo ; segun las teorias elitistas y que deja al 

pueblo sdlo el papel de producir un gobierno apartandolo de los asuntos publicos concretos de gran 

peso y del proceso de decisién que sobre ellos recae. 
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Robert A. Dahl propuso en una orientacién pluralista de la politica la aplicacién del término 

poliarquia cuyo objeto de estudio parte de dos ejes fundamentales : e] de la representaci6n como 

participacién y fa liberalizacién del sistema politico en cuanto a debate publico , reconoce en todo 

momento que tenemos en la realidad una sociedad que dificilmente en su desarrollo moderno 

hubiera mantenido un sdlo centro de poder , hablando de la soberania del principe de otras épocas y 

de la misma voluntad general , para convertirse en policéntrica o polidrquica con un tejido social 

primordialmente plural , dicho término fué desarrollado como “ sustituto del de democracia , con la 

intencién de mantener la distincién entre ésta , como sistema idea! , y los convenios institucionales 

que debian verse como aproximacion imperfecta al ideal ”. {195} Esta aproximacién hace nacible 

abandonar la idea de democracia contemplada sdlo como forma de gobierno garante de derechos y 

libertades individuales y nos acerca mds a su légica de funcionamiento y por tanto a los limites 

procesales de la democracia , apartando la ideologia politica de las fuerzas en competencia. 

Asi mismo , la aplicacién de los procesus democraticos a gran escala como es el caso de la nacién - 

Estado cuyos limites inherentes los resume asi Dahl en el terreno det pluralismo , “ el gobierno de 

un pais no puede ser altamente participativo y el ciudadano comun no puede tener mucha influencia 

sobre él .” (196) En la practica modema es imposible alcanzar e] ideal de participacion o siquiera 

acercarse al de las democracias clasicas , debido al tamafio de un demos enorme y a sus nuevos 

requerimientos , factor determinante que impide una comunicacién directa entre todos los 

ciudadanos y aunado a ello , las complicaciones de tiempo y costos . El individuo comin y corriente 

no puede ejercer gran influcncia sobre el sistema en su conjunto ,salvo el dia de la votacion , aun 

(195) Manuel Alcdntara , op. cit. , pags. 132-133 

(196) Robert A. Dah!, op. cit. , pag. 22 
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cuando es sélo uno de los medios a través de los cuales puede influir sobre el gobierno , es el mas 

inmediato y el mds comin que tiene para hacerse escuchar , sin embargo , Dahl observa un 

fendmeno de atomizacién que rodea a este tipo de participacién dado que el efecto de un voto es 

minimo entre millones ; esto a contrapelo del nivel de influencia de grupos minoritarios que cuentan 

con mayores recursos para hacer valer sus intereses, lo que en los Estados democraticos ha 

propiciado que “ los grupos se hayan vuelto cada vez mas los sujetos politicamente pertinentes , las 

grandes organizaciones , las asociaciones de la mas diferente naturaleza”. (197) 

Para limitar e} papel de las masas dentro del sistema politico se utilizé 1a corriente revisionista de la 

teoria democratica tradicional que incorpora los argumentos de los teéricos clasicos de {as élites 

como Pareto , Mosca y Michels ; el micleo de fa teoria elitista consistia en “ la afirmacion de que la 

democracia , en el sentido tradicional del gobierno por el pueblo, es imposible: todo gobierno es 

gobierno de una élite o , en el mejor de los casos , de una entre varias élites en competencia ” . (198) 

Los limites procesales de la democracia , es decir , de las reglas para decidir alcanzan a definir los 

tiempos , los modos y las personas que involucran el proceso decisorio , ya que para llegar a los 

convenios institucionales , se debe seguir un camino que determinan las reglas procesales por el que 

deberan transitar las reglas por decidir, pero también aquéllas deberan reconocer las caracteristicas 

de su imbricacién en un sistema politico de manera importante ; tomando en cuenta que la forma 

especifica en la que se insertan en el control y la demanda popular afecta al conjunto de las 

instituciones y a la misma gobernabilidad de un régimen , porque el conjunto de demandas y los 

(197) Norberto Bobbio , El futuro de la democracia , pags. 17-18 ,edit. FCE , 1992 

{198) Anthony Arblaster ,op. cit., pags. 84-85 
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apoyos populares que recibe y las politicas piblicas que ofrece , forman una especie de circuito 

practico que pone en movimiento a la democracia y constituyen una especie de sensores evaluadores 

que permiten primero , medir y evaluar el rendimiento de su funcionamiento institucional y después 

impulsar la reflexién que siempre esté en marcha sobre el sentido de fa democracia. 

En este orden de ideas , a la democracia se le concibe también como un sistema de procesamiento y 

resolucién de contlictos y en cuyo seno priva el ingrediente de incertidumbre , al que no se le 

considera despreciable o una tragedia en si misma . Por el contrario , esta incertidumbre se debe 

gracias a! nimero y diversidad enorme de actores politicos y demandas sociales ane invalurra todo 

proceso decisorio democratico y a la evaluacién del mismo y de sus resultados ; no es mal 

caracterizada Ja democracia como un sistema de incertidumbre en el que existe el conflicto , ya 

que ésta , es una incertidumbre organizada en la que los actores no pueden conocer de antemano !o 

que va a suceder, o sea , los resultados del proceso. 

Por lo que hace a la relacién entre desarrollo socioeconémico y la democracia, se reconoce que aquél 

la promueve en dos sentidos “ contribuye significativamente a la legitimidad y a la estabilidad donde 

la democracia ya existe y 5 en fos escenarios donde la ‘democracia no se da el desarrollo 

socioecondmico , conduce mas pronto o mas tarde al éxito de su establecimiento ”. (199) Con la 

primera parte de la cita estariamos de acuerdo , no asi con la segunda , ya que !a casuistica en la 

historia moderna la desmiente ; hemos constatado que la idea de que por obra y gracia de las fuerzas 

del mercado en una libre competencia se llega tarde o temprano a la democracia es incorrecta , los 

(199) Manuel Alcantara , op. cit. , pag. 138 
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casos que se registran en las ultimas décadas afirman lo contrario ; las desigualdades econdmicas no 

s6lo no Hevan a la democracia sino que reproducen o acentuan formas autoritarias de gobierno y la 

desigualdad misma no cesa sino se incrementa. 

Sin lugar a dudas , la consolidacién del sistema democratico depende de 1a eficiencia de politicas 

capaces de resolver problemas sociales, pero éstas deben ponerse en marcha por el sistema mismo y 

no depender de los contenidos y propuestas de los partidos politicos en competencia. Las 

instituciones publicas deberan proveer el soporte necesario que permita su consolidacién ( estado 

dinamico de todo sistema politico ) en base a criterios politicos , econédmicos y sociales ya que la 

legitimidad de los sistemas democraticos se asocia también con la satisfaccién de necesidades y 

demandas de la poblacién , la igualdad de oportunidades y el! desarrollo econémico ; hay que 

resolver los problemas sociales que provienen de una estructura social con conflictos latentes y la 

herencia institucional e ideologica de regimenes anteriores como requisito para darle estabilidad a la 

democracia. Esto es importante sefialarlo porque , como resultado de este proceso que tiene que ver 

con la institucionalizacién de la democracia , es decir , cuando sus reglas han sido interiorizadas por 

la sociedad , coadyuva el progreso material a que las reglas para decidir ya no estén a discusi6n. Tal 

interiorizacién se ve favorecida si los nuevos gobernantes democraticos son capaces en un periodo 

inicial de transformar la sociedad que debe experimentar un cambio en sus relaciones 

socioeconémicas ; las reglas para decidir deben demostrar que sirven , como afirma Linz “ la lealtad 

a un sistema politico existe sdlo en tanto que garantice 1a persistencia o la oportunidad de cambio , 

de un cierto orden social , normalmente sociceconémico ... la democracia es sdlo un medio para 

conseguir un fin . Una vez que la gente se dé cuenta de que sus fines no pueden ser satisfechos 
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mediante instituciones democraticas , el sistema politico democratico sera desechado .” (200) 

La creencia en la legitimidad de tas instituciones democrdticas es un factor que aumenta las 

probabilidades de estabilidad en una democracia , la gran mayoria se pronuncia por la democracia 

liberal. La autoridad democratica legal y racional en el sentido weberiano exige obediencia 

independientemente de la satisfaccién que el proceso politico democratico pueda producir , pero por 

otro lado , tenemos que el andlisis de la autoridad de Shumpeter subraya que ninguna democracia 

puede basarse en una pretensién tan abstracta de legitimidad , pero lo que se debe ver es en qué 

medida las democracias responden a las exnectativas de sus electores . no es nrohable ane tenga un 

apoyo incondicional independientemente de su politica y sus resultados para distintos grupos 

sociales , como tampoco es apoyada o cuestionada a causa de su identificacién con un orden social 

particular y un orden socioeconémico. 

Otros limites se manifiestan con la pérdida de legitimidad politica ; entendida ésta como e! grado de 

valoracién de que son objeto las instituciones y son consideradas justas y adecuadas, otros mds que 

tienen que ver con la eficacia y apoyo aj régimen , con la persistencia de un sistema de partidos 

inadecuado y de una oposicion leal o deslea! asi como la estabilidad dei gobierno y por ultimo con la 

forma en que se establece el propio gobierno democratico y su capacidad de Hegar a aquéllos que no 

formaron parte del régimen fundante. Esto tiene mucho que ver con la habilidad para crear reglas de 

competencia lo suficientemente atractivas para allegarse de aquéllos , muchas veces tendra que ver 

con la capacidad de ofrecer a los grupos politicos relevantes , no en un sentido elitista , una politica 

(200) Juan J. Linz, op. cit. , pag. 26 

180 

 



  

coherente de incentivos para procesar sus demandas dentro del marco institucional ; esto Ultimo a 

pesar de quienes cuestionan a la democracia porque permite un crecimiento desmesurado de las 

demandas sociales , en tanto que el aparato gubernamental no tiene la capacidad de respuesta para 

satisfacer esas exigencias y acusan un sobrecalentamiento de sus estructuras ocasionando la 

ingobernabilidad . Esta posicién también contempla como consecuencia de ello una disminucién del 

poder a Jos 6rganos que encaman la representacién popular , institucién por excelencia que da 

expresién a la soberania popular y por otro lado impulsa el eficientismo de la administracién. 

Hoy el desarrollo del proceso democratizador ya no tiene que ver solamente con la conquista y 

ampliacion del sufragio , sino también con el paso de la democracia politica a la democracia social 

que no responde a los criterios cuantitativos de quienes votan sino de abundar Ios lugares en donde 

“« se vota , no tanto “ si aumentd o no el numero de quienes tienen derecho a participar en las 

decisiones que les atafien , sine los espacios en los que pueden ejercer ese derecho ”, ( 201) hacerlo 

extensivo a lugares como los centros de trabajo , las fabricas , en la empresa y el aparato 

administrativo ; las reglas para decidir pueden demostrar su utilidad en estos Ambitos tan diversos , 

porque de lo que se trata a fin de cuentas es que en cualquiera de ellos se den decisiones colectivas , 

producto de un debate libre entre todos los actores involucrados con reglas conocidas y respetadas 

por todos , en el entendido de que los conflictos se resuelven por vias pacificas y donde las reglas 

son respetadas y , al oponente no se le considera un enemigo y mucho menos se le suprime , es un 

adversario mas en la competencia electoral que el dia de majfiana se le reconoce la posibilidad de ser 

gobierno. 

( 201) Norberto Bobbio , op. cit. , pag. 22 
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El papel de la representacién politica en la democracia 

El papel de fa representacién politica deviene preponderantemente del crecimiento demografico y 

territorial y de la propia evolucidn de las organizaciones politicas. Su centralidad en la democracia se 

entiende en razon del abandono de las formas politicas de la democracia clasica que fueron 

superadas por mucho en su aspecto practico , no asi en sus principios y valores esenciales . El Estado 

moderno es un Estado representative ; es un Estado constitucional democratico que pretende fincar 

en la representacion un vinculo juridico-politico entre el pueblo y los érganos estatales. 

Ya hemos visto que alli donde actua la propia asamblea del pueblo no existe la necesidad de la 

representacion o al menos, no en un sentido tan especifico como hoy la entendemos . Desde Ulpiano 

arraigé la conviccién “ de que el principe habia vindicado para si todo el derecho del pueblo y era , 

por tanto , el representante unico del populus ” , (202) la idea de la absorcién de !a representacion 

reapareceria mas iaide en la Edad Media y desempeharia un papel importante en !a historia del 

absolutismo moderno. 

Desde la doctrina ‘medieval se pretendid construir un puente entre la titularidad del poder (omnis 

potestas a populo, todo el poder deriva del pueblo) y el ejercicio del poder mediante una ficcién que 

le otorga el cardcter de representatividad a una eleccién ; una eleccién que despoja al pueblo 

precisamente de! ejercicio permanente del poder y que le otorga una periodicidad determinada a su 

participacién , aunque por aquél entonces no habia electores o siquiera una representacién efectiva. 

(202) Jorge Jetlinek , Teoria general det Estado , pag. 431 
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En la época de los glosadores y canonistas se le da a la idea de la representacién una base gremial , 

formada por una pluralidad de individuos y asociaciones ; los mismos acontecimientos politicos y 

sociales impulsaron la creacién de érganos representativos de los gremios artesanales , que derivé 

mas tarde en 1a forma juridica del contrato de representacién el cual , sin embargo , responde a 

necesidades y relaciones juridicas propias del derecho privado con lo que la representacién politica 

quedaria fuera de ésta rama por sus propios fines. 

La representacién politica es ‘una regla para decidir” que pretende darle solucién al problema del 

ejercicio del poder en la democracia , es decir , cémo darle forma Jegitima a 1a transmisién del “ 

poder sobre e! pueblo otorgado por el pueblo ” a quien moverd las palancas del poder valiéndose 

también de otras reglas para decidir , esto es asi porque es necesario reconocer ante todo , que para 

realizar la democracia moderna en contradiccién abierta con la teoria absolutista de la absorcion , se 

deben separar Ja titularidad y el ejercicio del poder ; para tener de tal forma un titular en el pueblo y 

una representacién en un érgano electo que ejerza un conjunto de competencias. 

EI crecimiento del Estado moderno precipité el reconocimiento de la figura de la representacién 

popular debido a su utilidad al servicio de la democracia , una cualidad que se je atribuye , siempre 

y cuando aquélla sea genuina ; para ello se requiere que el ejercicio legitimo del poder goce de la 

investidura que otorga la eleccién popular mayoritaria libremente consentida , pensando siempre , 

que el origen popular de los titulares de los érganos secundarios del Estado , es una conditio sine qua 

non de una auténtica representacién y base de la propia legitimidad de esta funcién publica . Lo que 
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hace , a estos instrumentos tan indispensables a la democracia que sin ellos , ésta no llega a 

realizarse. 

También debe ser una representacién efectiva de la realidad , con to que no me refiero al requisito de 

la votacién mayoritaria y de minorias , sino al reflejo lo més fiel posible de la composicién 

sociopolitica de los Estados nacionales y del peso de las demandas_especificas que de ella emanan. 

Los factores reales de poder del espectro politico a nivel federal , local o municipal o bien hasta 

otros ambitos mas especificos , deberén ser tomados en cuenta con la debida consideracién en el 

marco de. tas alternancias v la camnetencia nolitica real es decir _famo narte dein toda ennstituida 

por las debidas reglas para decidir . Una representacién de esta naturaleza , sera tanto mas fuerte 

como sea capaz interpretar su propia realidad nacional. 

La representacién politica es una ficcién juridica que consiste en actuar en nombre de otro y 

responde a determinados fines juridicos que aunque se desarrollan “con arreglo a una ordenacién de 

competencias no necesita encerrarse en el limite preciso de ellas , es decir , de un ambito de 

derechos y deberes delimitados con precisién y objetividad , sino mas bien , la genuina funcién de la 

representacion es hacer posible y legitimar ese orden de competencias asi pues , la representacién , 

atin desarrollandose por la via de las competencias , las trasciende ... la representacién politica no es 

normalmente revocable ... necesita de una legitimidad , es decir , una justificacién que no esta dentro 

del orden juridico positivo , sino en la idea que inspira este orden o en principio a él subyacentes , 0 

en unas creencias situadas mas alld del orden juridico positivo y en virtud de las cuales éste 
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cobra validez ”. (203) De esta larga cita habria que destacar que en cuanto a los derechos y deberes 

para los actores politicos contemplados en tal orden de competencias, éstas se desprenderian del 

orden constitucional nacional y la justificacién de la que habla Garcia Pelayo, la buscariamos en el 

paradigma filoséfico que le da sustento al sistema politico y quizds , en e! terreno de la cultura 

politica prevaleciente que son elementos esenciales para el disefio constitucional de toda 

representacidn politica, 

Las razones que se han esgrimido para favorecer a las instituciones representativas en la democracia 

coinciden en un punto esencial : el autogobierno popular llega pronto a sus limites . El ideal 

maximizante que postula un Estado libre en el que todo hombre libre deberia estar gobernado por si 

mismo y la preservacién de un espacio para la participacién del pueblo en las decisiones de 

gobierno y el control del poder legislativo , no es una regla valida para todo tiempo y bajo toda 

circunstancia , no lo fué siquiera en las pequefias ciudades , menos para los Estados nacionales. 

Aunque también existen argumentos que se podrian calificar de vanos y superficiales con el 

inconveniente de reconocer al autor de los mismos , que aluden a la incapacidad intelectual , 

personal y colectiva del pueblo para entender las cuestiones de gobierno , en las que los menos seran 

siempre los mejores capacitados , se decia “ es menester que el pueblo haga por sus representantes lo 

que no puede hacer por si mismo .” (204) A un lado de tal afirmacién se situarian las razones que 

acusan fa descalificacién del pueblo en base a que “ la mayor ventaja de las representaciones es que 

los representantes son capaces de discutir las cuestiones. El pueblo no es capaz , y éste es , 

(203) Garcia Pelayo , citado por Ignacio Burgoa , Derecho Constitucional Mexicano , pag. 674 , edit. Porria 

(204) Montesquieu , El espiritu de las leyes , pag 105 , edit. Pornia coleccién sépan cuantos 1995 
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precisamente ,uno de los mayores inconvenientes de la democracia .” (205) Esta es una 

descalificacién que descansa en los terrenos de la falta de educacién de las masas a quienes no se les 

ha favorecido dentro de un sistema educativo que comprenda los conocimientos necesarios para 

tomar decisiones politicas asi como de los valores civicos que acerquen al individuo a la sociedad y 

sus problemas ; precisamente una de las virtudes de la democracia radica en su valor educativo , ya 

que el ejercivio de los derechos politicos permite a los ciudadanos relacionar eventas que parecen 

lejanos con su propia cotidianeidad , elaborando razonamientos cada vez mas pertinentes y que 

derivan en mandatos insospechados , lo que incide de manera importante en el trabajo de los érganos 

Tepresentativos. 

La eleccién de los representantes es ciertamente , el momento cumbre de Ja participacién de] pueblo 

; que muchos le reconocen como la tinica funcién en !a gobernacién , Montesquieu diria que esta a 

su alcance y puede hacer muy bien . Mediante la seleccién de aquéllos , se pretende conformar una 

  

representacién , vi ai mas Tepreseniativa posible y para fogrario no se parte de 

una auscultacién del cuerpo general de la nacién , sino de ta seleccion particular que hagan los 

habitantes de cada lugar para que cada uno de éstos tenga su representante ; y se ha puesto en manos 

del pueblo tal responsabilidad , porque los ciudadanos de cada lugar se conocen entre si y en 

consecuencia se confia en que seran capaces de elegir al més ilustrado que se distingue de la 

generalidad , una eleccién que se sirve del suftagio , como el instrumento principal de toda 

organizacién politica en las democracias representativas. 

(205) Ibid , pag. 105 
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La idea de la representaci6n en el campo legislativo se formé cuando nacié el parlamento y para el 

gobierno en su funcién ejecutiva es mas antigua . El primer caso quizds pueda ser més util para 

jograr una aproximacion al problema de la representacién debido a que involucra mds actores 

politicos y es ademas , el depositario de la soberania popular . En Ia teoria parlamentaria los 

conceptos de organo secundario y representacién coinciden absolutamente. Los érganos secundarios 

son aquéllos que tienen una relacién organica con otros tlamados érganos primarios a quiénes 

representan , cuando se dice que tienen una relacion organica es que son érganos de otro. 

En las democracias representativas se excluye esencialmente al 6rgano primario de la tarea 

legislativa pero participa , como ya lo hemos visto, de la eleccién de sus representantes que 

conforman el érgano secundario ( Ilamese parlamento , cAmaras o asamableas Jegislativas ) el cual 

segtn la teoria que sostiene que el parlamento es un érgano secundario del pueblo , actha a nombre 

de éste y la voluntad de aquél es la voluntad de éste; una afirmacién que esta sujeta primero , al 

dogma de la soberania popular que dara luego vida a fa norma de derecho positivo que determine ta 

expresion concreta del vinculo organico ; aqui la norma va de la mano del fundamento principal de 

la democracia. 

La construccién del nexo que vincula organicamente al pueblo con sus representantes utiliza algunos 

elementos adicionales que provienen de las tradiciones politicas europeas , como por ejempto del 

regnum : conjunto formado de los lores ingleses espirituales y comunes , recoge la idea inglesa de 

que cada miembro de la representacién del reino forma parte de fa voluntad de éste , de tal forma , 

cada representante en lo individual es un elemento de la voluntad del reino ; en la tradicion 
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parlamentaria que recoge el Estado representativo moderno sélo se sustituiria el reino por la 

voluntad de todo el pueblo “ la voluntad general es la voluntad de todo el pueblo ; por eso el 

representante particular no representa tan sélo la voluntad de la parte del pueblo que lo envia , sinu 

la de todo el pueblo” (206) 

La tradicién inglesa también aportd una visién que completa la anterior , al afirmar que todos los 

ingleses estan personalmente presentes en el parlamento y por tanto , aceptan también los actos de 

éste . Es una posicién que le otorga la caracteristica de identidad a la voluntad del parlamento y la 

voluntad del pueblo y también , es una forma de convalidar los actos del parlamento , porque los 

actos de éste se tienen por aceptados por voluntad propia del pueblo ; que deriva , no directamente 

de una especie de declaracién concreta sino del acto electoral mismo. 

EI papel de la representacién politica sufre una severa critica desde el extremo del formalismo 

Juridico que se vale de la comparacién con ia figura de ia representacion iegai dei derecho privado , 

en la que se dice primero que no basta que el representado se limite a manifestar su deseo de ser 

representado ; también ha de decir cémo quiere serlo fijando sus condiciones de antemano , lo que 

no es posible en la representacién politica , y por otro ‘lado , Si la voluntad de un sujeto debe valer 

como voluntad de otro como sucede en la representacién legal; en la representacién politica el 

pueblo sélo puede querer a través del parlamento , en tal caso reitero lo dicho , la voluntad de éste 

valdra como voluntad del pueblo pero debido a un dogma politico al que se somete Ja norma 

positiva ; si existiese tal representacién entonces deberia esiar fundada en una norma de derecho 

(206) Jorge Jetlinek , op. cit. , pag. 436 
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positivo como sucede en el derecho privado , sin que hubiera una contradicci6n entre ta hipdtesis y 

la realidad juridica y no meramente una ficcién , porque el dogma politico desde el punto de vista 

formalista esta en contradiccién con la realidad juridica ; no hay una norma de derecho positivo que 

convoque al pueblo a legislar , salvo en el caso de las instituciones de democracia semidirecta , en 

dado caso es una excepcién que confirma la regla , como tampoco existe el nexo juridico que 

establezca la relacion organica y de voluntades requerida. 

Kelsen establece que la representacién del pueblo por el parlamento en dado caso tendria que 

basarse en la idea del mandato imperativo para disipar tal contradiccién , sin recurrir a las ficciones , 

lo que se lograria “ si estableciese ( el derecho positivo ) que las resoluciones parlamentarias habian 

de estar ligadas en todo caso a lo que el pueblo manifestase de algin modo ser su voluntad ”. (207) 

En el pasado esta situacién se definia en jas instrucciones que ligaban a los representantes y a sus 

lectores , pero hoy las constituciones modernas prohiben tal vinculacién formal y sin embargo , 

conservan la idea del “mandato ” libre para explicar la situacién juridica de los representantes , 

persistiendo de tal forma la contradictio in adjecto , pues toda idea de mandato implica 

necesariamente vinculacién e imperatividad juridica ,el uso de la terminologia evidentemente 

contrasta con la realidad . 

Mientras que , el papel de la representacién politica también se explica por las ventajas de la division 

del trabajo que independiza juridicamente los érganos secundarios de! pueblo , la teoria del 

parlamento se aferra mas al principio democratico , pero lo cierto es que Ja finalidad politica 

(207) Hans Kelsen , op. cit. , pag. 401 
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trasciende la realidad juridica ; al utilizar el dogma de la soberania popular para legitimar el poder 

del parlamento , se desplaza a quienes pretende convencer de que determinan por si mismos la 

voluntad del Estado y se atribuye para si casi la exclusiva competencia de la funcién legislativa. 

La eleccién es un acto por medio del cual el pueblo se da a si mismo su drgano representativo por lo 

que se asume en éste momento como un organo de creaci6n a través de la expresién de su voluntad . 

Al término de la eleccién se desligarian el 6rgano creado de su creador, en virtud de que con estas 

calidades y por ese solo vinculo de creacién, no se puede establecer la representacién del érgano 

creador u otorgarle colateralmente al pueblo otra funcién gue la de éreano creador . nern entancec, la 

relacién representativa segin Jellinek se explicaria “ independientemente del fundamento juridico 

del miembro de una camara , eleccién , nombramiento , posesién de un determinado cargo , (puesto 

que) el acto de creacién ( por si slo ) jamas concede un derecho del creador sobre el organo creado , 

sino mas bien los derechos y deberes de unos y otros nacen exclusivamente de la constitucién .” 

La unidad juridica que se pretende construir entre el pueblo y los drganos representativos se 

explicaria de dos formas : la primera , tiene que ver con la consideracién del pueblo como érgano 

primario y de! parlamento como un érgano de voluntad de aquél . Aqui se trata de vincular 

juridicamente la funcién parlamentaria a la voluntad popular mediante el acto de la eleccién de sus 

representantes , de la que se dice es ef pueblo mismo quién se da un 6rgano que lo represente , 

naciendo una relacién permanente entre el representante y e! pueblo en su unidad , una relacién 

(208) Jorge Jellinek , op. cit. pag. 440 
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organica que por su naturaleza es una relacién juridica.Y la segunda , que no acepta que el érgano 

representativo sea un organo de voluntad del pueblo y mucho menos que exista entre ellos otra 

unidad que no sea la de érganos del mismo orden como partes integrantes de la unidad det Estado ; 

el puebio y el parlamento son vistos uno al lado del otro, cada uno con su propia esfera de derechos 

y deberes. 

En los regimenes parlamentarios se observa con mayor claridad la situacién de que cuando los 

periodos legislativos terminan o las Cémaras se disuelven o simplemente esta cerrado el parlamento 

por un periodo corto de tiempo , se da un interregno en el que no existe propiamente un organo 

representativo en funciones ; en los dos primeros casos se convoca a nuevas elecciones para formar 

una distinta correlacién de fuerzas y , sin embargo , el lapso que media desde la conclusién de las 

sesiones hasta la realizacién de las elecciones podria pensarse que es un espacio en el que se vive un 

Estado absoluto , pero no es asi , contra tal apreciacién se reafirmaria el papel de érgano primario 

del pueblo porque mientras los érganos representativos tienen una intermitencia en el ejercicio de 

sus funciones , es decir , que estan sujetos a una periodicidad determinada , el cardcter de entidad 

soberana del pueblo es permanente ; porque si bien el pueblo le ha transmitido a sus representantes 

su poder soberano para que lo ejerza en su nombre , el origen y ia titularidad del mismo siempre se 

encontrara en el pueblo ; porque no es menos democratica una constitucién que contemple esos 

interregnos que otra que le de al parlamento un funcionamiento continuo y porque una caracteristica 

fundamental de la democracia , es la posibilidad de una legislacién parlamentaria. 
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La relacién representativa que sirve de vinculo entre la funcién pariamentaria y la voluntad popular , 

presta el eminente servicio de encauzar sobre bases institucionales definidas las energias de la 

sociedad y sus demandas. 

El sistema representativo no puede ser explicado por el formalismo juridico ya que la validez de] 

vinculo que trata de unir la voluntad del 6rgano representativo como la voluntad del pueblo , no 

puede ser reconocida en base a ficciones que salen del marco estrecho que toma de referente al simil 

del derecho privado y, sin embargo , el derecho positivo ha tenido que traspasar ésta limitante para 

comprenderia en en tntalidad | al recanacer a la coherania nomilar camo el nrincinio fundamental del 

sistema representative democratico , le ha dado forma juridica a la extensién del sufragio y al 

derecho electoral , a la duracién del periodo de las legislaturas y hasta la disolucién de las Camaras , 

como medios para asegurar el cardcter de la representacién del pueblo como érgano de la voluntad 

del mismo . Asimismo Ia estructura de! sistema representativo desarroliada en el derecho electoral 

(latu sensu ) , lograda por la lucha democratizadora del sufragio y 1a misma representacién de las 

mayorias no se entienden a partir del punto de vista juridico , sino por la capacidad de influencia 

politica que se pueda desplegar a través de los elegidos en la vida del Estado. 

La relacién representativa debe ser entendida como una via de doble sentido , no se entenderia de 

otra manera debido a su propia raz6n de ser : la investidura mediante eleccién y el ejercicio del 

poder . Es una doble via que se podria ilustrar en forma vertical ; en una via que se dirige hacia 

arriba y otra que baja o como lo piensa Sartori , en un trayecto de ida y de regreso del poder ; es un 

trayecto que exige su vigilancia en ambos sentidos para que el proceso de transmisién del poder haga 
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posible la correspondencia entre el gobierno sobre el pueblo y el gobierno del pueblo , pese al 

inconveniente de que las democracias representativas no reconocen una vinculacién juridica que 

obligue al elegido con sus electores, salvo los deberes constitucionales que lo responsabilizan 

juridica y politicamente , no con sus electores pero si frente a la nacién. 

Tres principios de la democracia representativa 

Iguaidad Politica 

Este principio de la democracia , es en primer término , una situacién juridica y después una 

igualdad de orden politico , que supone un mismo tratamiento por el derecho a quienes se 

encuentren en la misma situacién prevista por el orden juridico , que se resume en el principio 

aristotélico “ tratar igualmente a los iguales y desigualmente a los desiguales ” . Para determinar 

quiénes son iguales y los que no lo son , es necesario aplicar los requisitos que establezcan esta 

desiguaidad ; para conocer de tal suerte a los individuos que pueden estar en aptitud de ejercer 

cualquier clase de derechos o en el deber de cumplir con obligaciones . La igualdad desde el punto 

de vista del derecho significa el reconocimiento de un status de capacidad juridica en favor de 

ciertos individuos , por lo que paraddjicamente , encontramos que la igualdad se establece a partir de 

una desigualdad, ya que no se puede tratar igual a los desiguales y , una vez establecida es cuando 

surge la situacién comin prevista por el derecho. 
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Lo que pertenece a la esfera elemental de derechos de cada individuo , es la posibilidad de cumplir 

en algtin momento con los requisitos que le permitan obtener esa capacidad y como no puede ser 

obstaculizado su goce , tampoco puede impedirse su satisfactibilidad para alcanzar en un momento 

dado la igualdad juridica ; no se puede excluir a los capaces como tampoco estorbar a quienes estén 

en aptitud de adquirirla ; es para aquéllos que no la tienen , una posibilidad y para los que ya la 

tienen , representa Ja capacidad necesaria para adquirir derechos y contraer obligaciones derivadas de 

la situacién juridica previa en la que se encuentran. 

La persona individualmente considerada , puede ser estimada por el derecho desde diferentes 

aspectos . Un sujeto entabla cualquier numero de relaciones juridicas con otros sujetos y, seran 

tantas como roles sociales , econédmicos y politicos pueda asumir en su vida . Et orden juridico al 

regular ef ambito en el que se desarro{lan todas esas situaciones concretas , da vida a los cuerpos 

legales cuyo contenido y razon de ser , son precisamente tal regutacion , “ todo ordenamiento 

especificamenie considerado , tiene como campo o ambito de normacién un conjunto de relaciones, 

entre dos o mds personas numéricamente indeterminadas .... que se encuentran en dos o mas estados 

de derecho correlativos ” (209) por lo que se puede concluir que la igualdad , desde un punto de 

vista juridico , no puede ser confundida con la uniformidad , ya que ésta la destruye ; no hay desde 

esa perspectiva una igualdad juridica absoluta , pues los ordenamientos no pueden prescindir de las 

situaciones generales ya predeterminadas que se dan a partir del contexto social. No se puede 

sostener que todos los hombres son iguales ante la Iey , puesto que existen verdaderas posiciones de 

desigualdad , en las cuales todo ser humano se encuentra. No olvidemos que ia realidad social es la 

(209) Ignacio Burgoa, op. cit ., pag. 519 
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que da contenido a la ley y esta debe observar en todo momento los principios de equidad y justicia. 

La igualdad juridico- politica es un ideal por realizarse de !a democracia que se ha interpretado en el 

principio basico “ una persona un voto ” lo que significa que cada ciudadano tiene derecho a un 

voto y sélo a uno y que cada voto tiene el mismo peso y el mismo valor en los comicios que 

cualquiera , 0 bien si lo interpretéramos en sentido negativo ; ningtin voto vale mas que el de los 

demas.. Tal férmula pretende que en el momento de emitir los sufragios para participar en la 

formacién de gobierno se superen las diferencias sociales , econdmicas, de educacidn , sexo , raza y 

fe religiosa . 

La igualdad juridica que presupone la igualdad politica por 1a que todo ciudadano goza de los 

mismos derechos y de los mismas obligaciones , es una universalidad de derechos que no permite un 

uso faccioso de los derechos politicos y por el contrario , establece su otorgamiento a todos los 

miembros del pueblo por igual , asi como también , la aplicacion de la ley con apego al principio de 

legalidad con el claro propésito de que cada individuo , independientemente de su sexo , posicion 

social o identidad cultural , pueda expresar libremente sus preferencias politicas , en el entendido de 

que ellas valdrén exactamente lo mismo que las de cualquier otro individuo. 

La igualdad politica reconoce la existencia de las diferencias y las desigualdades sociales , es por 

ello , que la democracia _pretende equilibrar las posibles y no deseables influencias de los estratos 

sociales y de los grupos econémicamente favorecidos que dominan el tejido social por medio del 

otorgamiento universal de los derechos politicos , evitando de tal forma que grupos o clases 
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sociales minoritarios hagan uso de ellos como privilegios de clase en detrimento del resto 

mayoritario , como un pretendido derecho exclusivo de autoridad sobre los dems , edificando una 

presunta superioridad politica. La igualdad politica no es una igualdad igualitarista o uniformizadora 

que pretenda desconocer la heterogeneidad social , la pluralidad de organizaciones o la diversidad de 

pensamiento y creencias . Es por el contrario, una igualdad que se vive dentro de la libertad para 

ejercer la libertad , dandole vida e impulsando ese mismo pluralismo y esa misma diversidad . 

La igualdad de los individuos frente al proceso politico es un principio que ya contemplaban los 

grieons en estrecha vinculacién con el gobierno del pueblo . sobre todo porque reposaba éste en la 

institucién del sorteo de los cargos el cual sélo era posible realizar mientras existiera la igualdad de 

los sujetos ; el sorteo no era un procedimiento arbitrario , “ ya que como Jos sujetos son iguales uno 

vale lo mismo que el otro y por lo tanto no importa el sujeto sobre el cual recaiga 1a eleccién , pues 

el resultado no cambia”.(210) La igualdad en la historia clasica fue un privilegio que gozaron 

quienes podrian ir de pares con quienes pertenecian a una misma clase social ; ia horizontalidad de 

los ciudadanos estaba seccionada y ademas mal vista por quienes no concebian la igualdad de lo que 

no podia ser igual porque la Iégica impone como desigual : la disparidad entre el cargo de 

magistrado y el simple ciudadano. 

En un sentido idealista , democracia como gobierno del pueblo y la igualdad se llaman uno al otro ; 

con frecuencia ta cultura democratica fue definida por la igualdad , supone la destruccién de todo 

sistema jerarquizado y , la construcci6n de otro , en el que el derecho de participacion politica sea 

(210) N. Bobbio , op. cit. , pag. 19 
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equitativamente distribuido entre todos los ciudadanos , un derecho-poder que tenga igual peso con 

respecto al de cualquier otro dentro del proceso decisional e igual oportunidad de llegar a ser 

gobierno formando parte de la mayoria . Es en éste principio de !a democracia representativa que se 

contiene la afirmacién ética de la igual dignidad de cualquier sujeto politico de participar , teniendo 

la capacidad para hacerlo , en la formacién de la autodeterminaci6n colectiva como de su contenido. 

El ideal por realizarse contempla a los ciudadanos en un plano de horizontalidad ejerciendo 

plenamente sus derechos politicos , en el marco de ta cabal tolerancia de ta diversidad , como 

reconocimiento y aceptacién del otro. Desafortunadamente las condiciones histéricas , econémicas y 

sociales en las que el proceso politico se desenvuelve en cada régimen pueden mutilar su sentido 

ético y encaminarse a ser una simple formula politica. Para aproximarse mds al ideal democratico es 

necesario primero extender a quiénes es debido, la igual oportunidad de externar su voluntad 

libremente y después eliminar en la medida que ameriten las circunstancias, las diferencias de clase 

en ja capacidad de influir en el proceso politico , terminando con los vestigios de privilegios 

clasistas propios de un sistema jerarquizado ; en la democracia es inadmisible . 

Potestad Electiva 

Esta potestad de eleccién no es otra cosa que el derecho subjetivo publico , que establece una 

facultad de naturaleza electoral en favor de ciertos individuos considerados en su calidad de 

ciudadanos . La potestad electiva se ta reserva el pueblo desde la asamblea constituyente mediante 
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“una declaracién preceptiva expresa” que puede adoptar la forma de una declaracién dogmatica 

sobre la radicacién original de la soberania ; ésta potestad de eleccién es el derecho-poder de elegir 

de entre las opciones politicas disponibles, a los candidatos mas idéneos , a aquéllos que durante un 

periodo predeterminado fungiran como sus representantes , formando asi los érganos estatales , 

principalmente el ejecutivo y el legislativo. 

Tal potestad adquiere una forma juridica concreta en cada sistema constitucional especifico, no 

siendo uniforme de uno a otro y si , sustancialmente distinto entre cada Estado. Aunque la 

caracterizacién de esta potestad si es variable , no se puede pensar por ello , que es flexible dicho 

principio , por el contrario , se mantiene incdlume situado justo dentro del ideal que le da vida a la 

democracia representativa que es la soberania popular y , sin embargo , la practica electoral _no esta 

a la altura de los principios democraticos porque no los respeta y fos viola con frecuencia. 

La potestad politica de clegir es un derecliv subjeiive piblico que se otorga a aquélios considerados 

legitimamente capaces por el orden juridico vigente , es decir , el pueblo politico . Esta ciudadania 

tiene en todo momento la decisién final de elegir sobre la conducta concreta que pretenda seguir , en 

este caso en relacién al proceso politico : Si el principio: a una cabeza un voto, es el punto inicial 

del proceso democratico , la eleccién es 1a que finalmente lo pone en movimiento. De !a igual 

capacidad de participar a la potestad de elecci6n no hay mucha diferencia . Este derecho-poder de 

participar hoy , se considera inherente a la condicién del individuo dentro de la democracia que 

trasciende el sélo espacio de un derecho para convertirse en un verdadero poder en manos del pueblo 

, pero que debe servir a propésitos bien definidos en beneficio de la colectividad . 
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La potestad electiva siempre podrd ser ejercida de dos maneras : optando pero también omitiendo. 

En el segundo caso , estamos hablando de la abstinencia individual que no tiene una definicién 

concreta entre las opciones que se puedan presentar dentro del proceso politico y que en lo colectivo 

es la manifestacién del abstencionismo ; fendmeno caracteristico del proceso democratico , 

ciertamente no deseable , pero que es una realidad tan importante que ha dado pauta a estudios muy 

especializados que tratan de descubrir las razones mas profundas que lo propician . La abstencién en 

todo caso , pese a manifestarse en un no hacer , también puede ser indicativo de una conducta de 

desaprobacion de las politicas publicas , de los valores finales que detente el sistema o bien del 

proceso politico en su conjunto , esto ultimo debido a que hay una percepcién fundada de que se 

excluye por diversos motives a importantes grupos sociales del proceso politico, que responden 

precisamente a esta exclusién con la abstencién . 

Eleccién Mayoritaria 

La regla de oro de la democracia representativa se traduce en el principio de la eleccién mayoritaria , 

es decir , aquélla que se invoca en procedimientos electorales especificos como un cociente que 

luego de un escrutinio imparcial , resulta el mayoritario del resto de las alternativas propuestas. Esta 

resultante permite la declaracién oficial de uno o varios ganadores quienes después de concluido el 

proceso comicial , tendran bajo su responsabilidad la formacién de un gobierno o bien de mayorias 

parlamentarias , si ese es el caso y , si estan en la posibilidad de hacerlo solos o bien , formando 

coaliciones para llegar a esa mayoria , sobre todo en tratandose de sistemas parlamentarios . Por otra 

parte , en los sistemas presidenciales ¢l poder ejecutivo debera encabezarlo quien resulte simple y 
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lanamente aquél que haya tenido el mayor numero de votos y el poder legislative tendra la 

configuracién que resulte de la orientacién del voto , que le dar o no al ejecutivo !a posibilidad de 

contar con el apoyo de una bancada mayoritaria formada con miembros de su partido . En ambos 

casos , el voto universal , libre y secreto deberd contar y ser contado , de no ser asi , tales mayorias 

seran ficticias . 

La regla mayoritaria es una convencién establecida en la constitucién que junto con otras , forman 

parte del disefio institucional que los ciudadanos han aceptado como justo y de los procedimientos 

me cansidera anroniados (ner se el de la decision mayoritaria ) los que debidamente estructurados , 

determinarén fas bases y limites de la obligacién y cl deber politicos frente a una decisién 

mayoritaria , tomando en cuenta que el proceso politico adolece de una justicia procesal imperfecta. 

En la democracia , se afirma la libertad politica mas plenamente ; si la constitucién invoca entre sus 

convenciones a la regla mayoritaria , por la que una minoria no pueda imponerse a la mayoria , en el 

proceso decisional en general , en las decisiones politicas mas importantes o bien sdio en 

determinados casos. 

Afirmaba Locke que “ el acto de la mayoria pasa por el de la totalidad y naturalmente decide como 

poseyendo , por ley de naturaleza y de razén , el poder del conjunto ” , (211) porque es una ley 

natural que la mayoria controle a la minoria , lo que no puede suceder al revés. Seguin este 

planteamiento la mayoria tendria en todo momento el derecho de obrar y de imponerse al resto por 

obra y gracia del peso de su fuerza numérica sin que se tomara mucho en cuenta a los demas ; si se 

(211) Locke , citado por A. Carlyle , La libertad politica , pag. 182 , edit. FCE , 1982 
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asumiera en estos términos sencillos el principio de mayoria , se podria temer en rigor de un poder 

absoluto arrollador que sustentado en la logica de los nimeros y porcentajes avasallara en todo a 

todos , pero no es asi , debido a que se pretende ciertamente en primera instancia formar una 

mayoria que gobierne , pero también se postula la necesidad de llegar a formar equilibrios y 

contrapesos especificos para esa mayoria , aunque eso no quiere decir que el poder mayoritario se 

pierda en aras de no aparentar sesgos absolutistas; es indiscutible que ta mayoria tendré el derecho 

de obrar como tal y de imponerse , al resto le quedaria e] papel de habil negociador o bien el 

camino no muy recomendable del] confrontacionismo. Asi como Locke no permitié que en su 

sociedad politica hubiera una voluntad absoluta en un sentido , valga la redundancia , estrictamente 

absolutista , en la democracia representativa tampoco puede existir un despotismo elegido . 

El problema de! principio mayoritario radica en la necesidad de construir Ja autoridad politica de la 

comunidad , que revista la caracteristica de supremacia sobre todos y sobre todo; una autoridad que 

se construya baséndose siempre en las vias legitimas de acceso al poder plasmadas en la 

Constitucién y en el respeto a la legalidad . La autoridad politica suprema se construye a través del 

consentimiento de los ciudadanos , el cual podra manifestarse siempre y cuando existan las 

condiciones objetivas que asi lo permitan . Esta voluntad ciudadana es la que determinara luego de} 

escrutinio imparcial correspondiente, una mayoria y una o varias minorias , otorgando al mismo 

tiempo y desde ese momento, un mandato y la autoridad politica suprema a esa mayoria la que 

contara con todo el poder de la comunidad , es decir , el poder del pueblo sobre el pueblo . 

Parafraseando a Locke lo que mueve a una comunidad como un cuerpo , porque sélo una direccién 

puede tomar , es el consentimiento de la mayoria ; aunque la mayor fuerza es el consentimiento de la 
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mayoria su alcance puede ser limitado por la exigencia constitucional de conformar mayorias mas 

amplias o calificadas para cierto tipo de medidas y decisiones de caracter colectivo. 

La gran paradoja de la democracia representativa, es que del resultado del escrutinio imparcial se 

reafirma su naturaleza vertical; es cierto que en la democracia se someten las decisiones a la regla 

mayoritaria , pero esto no quiere decir que el mayor numero gobierne y que e! menor nimero sea 

gobernado , al contrario la mayoria elige una minoria para que la gobieme , esto se observa 

claramente cuando Sartori explica las fases que constituyen los procesos electorales de la 

democracia vertical “ las mavorias electorales eligen a cuc andidatar | Inc 

  

pierden las elecciones ... los elegidos de hecho , una minoria , un nimero menor respecto de sus 

electores ”. (212) En los regimenes parlamentarios estos elegidos eligen de entre ellos , un gobierno 

formado por un numero ain mds pequefio y para llegar al extremo de esta paradoja , a una minoria 

de uno solo , un Primer Ministro. Como bien afirma Sartori, e! principio mayoritario transforma 

una mayoria sustantiva en una minoria . 

Por otro lado , Sartori despeja el terreno y logra clarificar lo que en el ambito electoral significa el 

principio mayoritario , al impedir que se ensucie al usarlo con demasiada frecuencia ; él habla de la 

tirania de fos ntimeros para referirse a la eleccién mayoritaria que simplemente es un cociente 

resultado de agregaciones sucesivas y efimeras que se forman , desaparecen y se vuelven a formar 

de una eleccién a otra y, por lo tanto , hablar de una tirania electoral de la mayoria no es factible , si 

(212) Giovanni Sartori , op. cit., pag. 88 
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mucho menos es posible hacerlo , cuando se refiere a la aplicacién absoluta en el sentido 

constitucional del término que exige mayorias de masas organizadas o alianzas en periodos 

relativamente largos de tiempo y , atin son dificiles de lograr. 

En el ambito electoral , las votaciones minoritarias - en lo estrictamente electoral- simplemente se 

pierden al no tener derechos ; un votante que otorga su voto a un partido que pierde en su casilla no 

Iega mas que a registrar una estadistica de participacién , en los sistemas uninominales hasta se 

puede perder todo y , solamente en los sistemas proporcionales se amortigua el efecto no deseado 

resultante de no haber alcanzado el cociente requerido , sobre todo a que propician la incorporacién 

de los partidos minoritarios al proceso politico en proporcién a su fuerza . Si enfatizo la ubicacién 

del principio dentro de lo electoral, es con el objeto de establecer claramente que existe la 

convencién constitucional de darle e) triunfo a aquél que resulta vencedor del proceso comicial . Si 

se quiere ver en términos solamente numéricos resulta obvio , pero no , si de lo que se trata es 

verificar no sdlo las normas que rigen el proceso politico, sino las convenciones que las determinan. 

Esta convencién de naturaleza electoral tiene un efecto en el Ambito propiamente de la formacién de 

gobierno y de los respectivos contrapesos a la accién politica y al proceder mismo de !a mayoria 

electoral ; el mas urgente , se refiere al necesario respeto de una esfera de derechos de las minorias 

electorales , porque en un sentido politico-electoral ; mayoria y minorias se deben complementar 

en proporcién a su fuerza , con el objeto de formar con mas fidelidad la voluntad general que dara 

cauce a las iniciativas y normas de caracter general. 
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La utilidad de las elecciones 

La democracia moderna requiere , como un indicador fundamental la realizacién de elecciones libres 

y equitativas para dirimir lo politico. Los comicios se han constituido en la via privilegiada por la 

mayoria de los ciudadanos para participar y relacionarse con la politica dentro de las sociedades 

modemas . En los Estados modernos es un fenémeno comin la utilizacién del !amado método 

democratico para la designacién de los representantes populares , es decir , de las elecciones como 

un método que le proporciona al pueblo un instrumento de contro! real sobre el gobierno. Es un 

fendmenn tan camin ane inchisive también son nsadas coma métndn de designacién aim en los 

paises no propiamente considerados democraticos y en procesos comiciales que carecen de 

contenidos democraticos . En ese sentido las elecciones son utilizadas precisamente como una 

técnica de designacién distinta de otras tales como la herencia , el ius sanguini , la designacién por 

nombramiento y el uso de !a fuerza. 

Las elecciones dentro de la teoria democratica tienen evidentemente un perfil ideal puesto que 

constituyen un instrumento para la designacién de los gobernantes y la conformacién de una 

representacién , la participacién politica de la ciudadania , el control del gobierno por ella , la 

interaccién entre partidos y grupos politicos y a partir de todo esto y quizds lo mas importante , una 

legitimidad con un contenido democratico. Ciertamente como se ha apuntado lineas arriba , las 

elecciones pueden ser usadas simplemente como un método de designacién en su aspecto técnico , 

es decir , que se instalen casillas , que se abran urnas , que existan boletas , una organizacion 

electoral , un padrén electoral y hasta aparezcan candidatos. , pero !o importante es , en definitiva , 

204



el uso , el contenido y Ja orientaci6n democratica que en la practica se le dé a tales instrumentos y 

actos electorales. En ese sentido , se debe reconocer que la realizacién de unas elecciones totalmente 

apegadas al ideal democratico es imposible , pero los datos empiricos siempre deben mostrar 

tendencias claras que se acerquen a sus principios. 

La realizacion periédica de comicios libres y equitativos propicia en la medida de las especificidades 

propias de cada sistema politico, el recambio de las élites politicas debido fundamentalmente a la 

competencia politica entre distintos aspirantes a diversos cargos de eleccién popular ; una 

competencia que los incentiva a cumplir con el mandato de su electorado y a promover sus intereses 

generales . En un sistema democratico , si una verdadera competencia propicia que los gobernantes 

provengan de distintas opciones politicas ( como debe ser ), también genera la oportunidad de que se 

dé una vigilancia mutua, lo que eventualmente podria darles una ventaja sobre aquéllos de sus 

rivales que cometan irregularidades . Los gobernantes al sentirse vigilados y al saber que su poder 

esta limitado por un periodo de tiempo predeterminado y por !a calidad de su gestion, se cuidaran de 

transgredir la ley y fos limites que se imponen a su autoridad desde los ordenamientos legales y la 

constitucién . El fin ultimo de la democracia politica tiene que ver con la prevencién de los abusos 

de poder por parte de los gobernantes. 

Por otro lado , las elecciones juegan un pape! clave en el control que la responsabilidad publica 

impone , sobre todo , en tanto su aspecto de responsabilidad politica . A través de aquéllas , es 

posible sustituir pacificamente a un partido o candidato que haya perdido la confianza de sus 

electores , aqui la conducta de los ciudadanos se podria interpretar como un verdadero castigo para 
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aquel representante 0 gobernante que haya cometido un error o bien haya abusado de su autoridad ; 

el electorado guarda para si la posibilidad de retirar su favor y su apoyo como un derecho ante el 

cual los gobernantes y los representantes deberan moderarse en el ejercicio del poder y tomar en 

cuenta la opinién y demandas de sus electores para que no se suceda aquella circunstancia . La 

periodicidad regular de las elecciones libres y equitativas en los sistemas politicos que contemplan la 

reeleccion inmediata , le otorga a la ciudadania_un momento o espacio para evaluar el papel de sus 

representantes o de sus gobernantes , de cuya conclusién , se originaré su ratificaci6n con un nuevo 

mandato o su sustitucién por otro aspirante que provenga de otro partido politico. 

Si reconocemos que las elecciones constituyen la base de la teorfa democratica- liberal y ademas su 

estrecha relacion en la abierta competencia por el poder entre las fuerzas politicas es entonces que “ 

un gobierno surgido de las elecciones libres y universates se reconoce como legitimo y 

democratico”. (213) La legitimidad general es a fin de cuentas una cuestién subjetiva ya que se 

traduce en la aceptaciéu mayorilaria concreia del derecho de gobernar de las autoridades . La 

legitimidad especifica que varia de época como de un pais a otro, es una resultante de una serie de 

variables sociales , econdémicas , culturales y politicas . La evolucién del pensamiento politico y el 

desarrollo de la sociedad son las que han impuesto la legitimidad democratica sobre otras que han 

perdido su influencia , es por ello , que la legitimidad de los gobernantes sea mds facil lograrla hoy , 

cuando se sigue el método de designacién que se origina en la soberania popular y los ciudadanos 

tienen en consecuencia , la potestad electiva que se requiere para elegir a sus gobernantes que si se 

sigue cualquier otro criterio distinto dc} de la voluntad popular , como el derecho divino que 

(213) Dieter Nohlen , Sistemas electorales y partidos politicos , pag. 12, edit. FCE , 1995 
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otorgaba la investidura monarquica , el ius sanguini , el poder econémico o la via armada .La 

legitimidad democrdtica como expresion mayoritaria de la voluntad de los gobernados que es , 

obliga a orientar el ejercicio del poder en favor de interés colectivo . 

Por las razones anotadas lineas arriba , en la democracia las elecciones deben ser por definicién 

competitivas esto es ; debe existir la posibilidad real de presentar propuestas politicas alternativas y 

de candidaturas de origen diverso como también deben  contar con un marco normativo 

constitucional y electoral que garantice las libertades politicas , si las elecciones son la fuente de 

legitimacién de ta autoridad politica del sistema democratico sus caracteristicas formales responden 

también al ideal democratico . 

Lo dificil es aplicarlas a tal o cual experiencia electoral debido a que la gama de modalidades 

electorales es muy extensa. Los escrutinios en los que la coercién y la ausencia de competencia entre 

candidatos y opciones y la imposicién desde del poder de la unicidad de candidaturas, asi como la 

manipulacién del cuerpo electoral afectan gravemente el sentido formal de los comicios y 

pervierten su funcion primordial : la formaci6n de la autoridad politica . En lo que respecta al grado 

de libertad o de control de los procesos electorales tendremos de un lado , las nociones de libertad y 

competencia de candidaturas y del otro , el control del electorado y la unicidad de candidaturas que 

constituyen los criterios mas ordinariamente aceptados para establecer una escala de modalidades en 

las practicas electorales ,es decir , una tipologia de elecciones en base a la competitividad. 
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Enmedio de la nocién misma que separa la libertad del control de las elecciones se encuentra la 

potestad electoral que se tiene o de la que se carece para ejercer los derechos politicos sin 

impedimento alguno o presién externa manifiesta u oculta que pretendan determinar la orientacién 

de su voto . Las elecciones libres son aquéllas “ en que el cuerpo electoral no esta disefiado a la 

medida por el poder o por los notables locales , en que los electores no se sienten amenazados 

cuando depositan sus papeletas y donde los resultados oficiales corresponden verdaderamente , salvo 

errores minimos o distorsiones puramente locales , a los sufragios emitidos ”. (214) Por otra parte , 

la nocién de competencia electoral se refiere a las candidaturas que se pueden ofrecer a los electores. 

Las elecciones clasicas permiten escoger entre dos o mds opciones v candidatos . en estos IWamados 

escrutinios competitivos aparecen por lo regular varios partidos que sustentan tanto la estructura de 

las candidaturas postuladas como la idea de una pluralidad partidista e ideolégica. 

Si la formalidad de las elecciones postula tanto la libertad electoral como la competitividad de 

opciones enmarcadas ambas en ia potestad eiectiva , también esto tiene un ctecto practico que 

coadyuva a la estabilidad politica en los procesos politicos : los comicios son un punto de llegada de 

los conflictos , no de su comienzo ( léase conflictos poselectorales ) porque convoca a que dentro de 

su cauce institucional se propongan soluciones a las problematicas nacionales . Los comicios libres 

y equitativos desactivan la conflictividad acumulada y permiten mantener de manera mas clara y 

mas continua la estabilidad politica y la paz social. 

(214) Guy Hermet, et. al, , Para qué sirven las elecciones , pag. 23 , edit. FCE , 1986 
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Si hay condiciones equitativas , reglas definidas e igualmente reconocidas y respetadas por los 

actores politicos , entonces los candidatos y los partidos politicos que aspiran al poder desestimaran 

con mayor conviccién cualquier invitacién a dirimir el conflicto electoral por medios violentos , ain 

para aquellos perdedores de los comicios , que no podran ver en el desconocimiento del veredicto de 

las unas ningun incentivo y , si lo hicieran asi , les seria altamente costoso y riesgoso. E] incentivo 

claro que debe operar en el sistema es el que existan las condiciones para que se puedan volver a 

presentar en futuros comicios , no hay que olvidar que uno de los principios de la democracia 

tepresentativa tiene que ver con la posibilidad real de que las minorias electorales también puedan 

ser mayorias. Los conflictos acumulados , pueden no ser debidamente resueltos por la via electoral , 

por razones que tienen que ver con las condiciones generales del sistema politico , que no permiten 

el desempefio de esta funcién primordial ; en ese sentido fos sistemas politicos autoritarios y 

totalitarios mediatizan la voluntad ciudadana para imponer la logica del poder o de una ideologia de 

clase ; atin pasan sobre los mismos conflictos y se valen de los comicios para reproducir las 

relaciones de poder. 

Las elecciones sirven para formar una representacion politica. En los Estados modernos la teoria de 

la democracia observa la necesidad de que surjan representantes del pueblo que sean investidos del 

poder decisorio colectivo ; debido en gran parte a que involucra indirectamente en el proceso de 

toma de decision a todos los ciudadanos , pensando en que las sociedades son multitudinarias y 

altamente complejas y que resulta en una verdadera imposibilidad fisica, ya no digamos practica, 

reunirlos a todos en un solo lugar para que debatan y voten no una , sino en varias ocasiones , las 

que imponga la necesidad del momento , hasta la exageracién de convocarlos para todas las 
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decisiones colectivas afiadiéndole la dificultad técnica para recabar el acuerdo que logre una 

determinacion colectiva ; esto es ni remotamente razonable . En el extremo de esta situacién se debe 

contemplar como una posibilidad real la pardlisis de gobierno. 

Para que las elecciones sirvan a la democracia, se deben cumplir ciertas condiciones generales 

dentro del sistema constitucional y legal . Primero , las oportunidades formales de triunfo deben ser 

iguales para todos los contendientes , de modo que sean sus propios méritos politicos los que 

decidan el veredicto . Segundo , las elecciones deben guardar cierta periodicidad mas o menos fija , 

con el objeto de que ya sean los candidatos o los partidos politicos tengan la nosihilidad de 

presentarse en la siguiente contienda y la oportunidad de que la oposicién se convierta en gobierno , 

la periodicidad tiene sentido también para hacer politicamente responsables a los gobernantes. 

Tercero , el triunfo otorga al ganador el derecho de ejercer el poder durante un periodo , pero no le 

debe brindar ventajas formales en la siguiente eleccién en concordancia con la equidad de 

oportunidades , cl caso ids evidenie se da con el uso de ios recursos del Estado en beneficio del 

partido en el poder y de sus afiliados . 

La evidencia empirica electoral arroja una conclusion inicial muy importante : el concepto y las 

funciones de las elecciones cambian de un sistema politico a otro .En la democracia representativa 

los valores de libertad de eleccién y de igual oportunidad de participar en el proceso politico , la 

posibilidad de alternancia real , 1a constitucionalidad de tos actos electorales y la legalidad son 

presupuestos de todo reconocimiento de validez de los comicios que pretendan ceflirse al ideal 

democratico . Estos principios procuran la capacidad legitimadora de las elecciones. Cuando estas 
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condiciones estan dadas hablamos de elecciones competitivas , pero cuando se niegan estariamos 

hablando de elecciones no competitivas que se practican en regimenes totalitarios y, si se limitan de 

alguna manera , de elecciones semicompetitivas propias de los regimenes autoritarios. 

Las elecciones competitivas le sirven a la democracia porque en base al ejercicio libre del derecho al 

sufragio y de los derechos politicos individuales y colectivos colaterales a todo proceso politico , se 

otorga fundamentalmente la confianza del electorado . La autoridad politica solo podra ser legitima 

si se ejercen a cabalidad los derechos de ciudadania , los derechos activae civitatis , y del lado del 

poder , se contienen las ambiciones de poder absoluto, ambos permitiran una sucesién pacifica y 

ordenada del poder. 
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Capítulo 4 

Lo que a todos toca a todos concierne 

Máxima medieval 

Análisis de los derechos políticos en general 

La naturaleza jurídica de los derechos políticos 

Los derechos políticos afinnan dentro de un régimen democrático el principio de la igual libertad 

política, es decir, la garantía del igual acceso al proceso político. Estos derechos una vez que se 

cumplen con los requisitos necesarios para ejercerlos, mantienen al ciudadano en periódica relación 

con el proceso decisional . Los derechos activae civitatis; los derechos públicos de participación 

como tales, revisten un carácter suprapositivo, porque son oponibles al Estado independientemente 

de que medie una obligación convencional ( léase constitucional) o de cualquier aceptación o 

consentimiento expreso de los sujetos de derecho puesto que son anteriores a ellos como lo explica 

la teoría del contrato social. Estos derechos por ser parte de los derechos universales no admiten en 

un estado de derecho derogación alguna; constituyen los derechos fundantes de toda sociedad, 

primeros en tiempo, antes que otros y de distinta naturaleza, que cobijan a toda la esfera de derechos 

del hombre. Una vez conseguidos y otorgados fonnan parte de los derechos adquiridos o sea, del 

sustratum mínimo inviolable que toda sociedad política debe observar. 

Cabe retomar aquí el contrato social de Rousseau porque considera que en el desarrollo político de la 

sociedad hubo un momento de intercambio, en el que los individuos consienten perder una parte de 
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su libertad o derechos naturales en aras de la formacién del conjunto colectivo, para que éste a su 

vez, le otorgue un conjunto de derechos, o sea, los derechos politicos que le permitan participar del 

proceso politico, de modo directo o indirecto, la idea de ese hipotético momento es el que le da el 

cardcter de derecho fundante, indispensable para entender no sdlo su origen sino también la misma 

naturaleza juridica de esta clase de derechos, un intercambio que se puede asumir como una especie 

de pérdida-ganancia, de 1a que el balance parece ser positivo en términos precisamente de lo ganado 

  

y del desarcoilo poli 

  

0 aleauzado gracias a su existencia. 

Los derechos de libertad politica se aplican en la relacién ciudadanos-Estado; es una atribucién de 

poder que resulta de la suma de poderes parciales y dispersos entre la colectividad y que se hace 

efectiva para quienes participan de la libertad politica igual y de los valores de la vida publica, esa 

atribucién de poder ha tenido sus propias especificidades en cada época- que no podemos 

homogeneizar de ninguna manera- dotando del derecho-poder de participar en el proceso politico a 

mas individuos , involucrandolos cn los ultimos ticmpos cn mayorcs ambit 

mas clara y definida. 

Por otra parte, segiin las definiciones contenidas en los diccionarios dé Ciéncia Politica, entre los 

que se cuenta el del Maestro Andrés Serra Rojas, los derechos politicos son los que otorgan o 

reconocen las constituciones u otras normas fundamentales de jos Estados modernos, que tienen que 

ver con las funciones y actividades que se desarrollan fuera del ambito privado, mismos que como 

ya se ha explicado, son inherentes a la condicién de ciudadano, que se niegan a los extranjeros 

porque involucran decisiones internas de los Estados y sirven para intervenir en la formacion de la 
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voluntad del Estado y en sus asuntos. El Estado se procura las voluntades individuales destinadas a 

Nenar sus funciones y cuando lo hace confiere derechos; derechos que enriquecen la personalidad del 

individuo porque el derecho de ser admitido en el ejercicio de la actividad politica le da una facultad 

de Estado. 

En la teoria de los derechos subjetivos encontramos el complemento necesario para entender su 

naturaleza juridica, ya que no hay que olvidar la premisa de que son un conjunto de derechos 

inherentes a la persona en relacién a su condicién ciudadana. La esencia de un derecho subjetivo no 

consiste en la voluntad ni en los intereses del particular, to que existe es la posibilidad juridica , 

porque se esta autorizado para hacer algo o dejar de hacerlo , es la facultas optandi ; una posibilidad 

de accion concordante con la norma , no hay una obligatoriedad de que se de esa concordancia entre 

voluntad y el derecho y, sin embargo, existe en todo cuerpo o espacio normativo. Alin cuando no 

haga uso de las facultades que la ley concede a cada uno , éstas existen, no dependen de su ejercicio. 

En la doctrina juridica, de la divisién entre derecho privado y derecho publico surge la divisién entre 

derechos subjetivos ptblicos y derechos subjetivos privados. Jellinek distingue como derechos 

subjetivos publicos a los derechos de libertad de los que se hablé en anteriores lineas; los que llama 

derechos que se traducen en la facultad de pedir la intervencién del Estado en provecho de intereses 

individuales y a los derechos politicos, asi mismo, considera que e] conjunto de los derechos 

piblicos de una persona constituye el status del sujeto, suma de facultades que los particulares tienen 

frente al poder publico y a la vez representan una serie de limitaciones que el Estado se impone a si 

mismo. 
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Cuando la persona se haila en relacién de actividad con e! orden juridico ¢ interviene en la creacién 

de las normas, su comportamiento aparece como ejercicio de derechos subjetivos. La participacion 

del sujeto en la formacién de la voluntad del Estado puede ser creadora de normas genéricas o 

individualizadas. En el primer caso, se trata del ejercicio de derechos politicos, en el segundo caso, 

se relaciona con érganos del Estado o de particulares ( sentencia judicial, resolucién administrativa 0 

de contratos). E] derecho politico es decir, la participacién en la formacién de ta voluntad estatal, es 

a Ja vez, una funcién organica y un derecho subjetivo, se considera como funcién organica dads que 

la funcién desplaza al derecho subjetivo y se habla entonces de facultades juridicas o derechos 

politicos. 

Jellinek disgrega en dos partes el derecho politico; por un lado la pretension del individuo y por otro 

la actividad del 6rgano la que pertenece exclusivamente al Estado, en tanto que el derecho del 

individuo se limita a la pretensién de ser admitido en calidad de érgano. Kelsen los define como 

aquélios que conceden a los ciudadanos {a facultad de iniervenir indirccta o directamente en la 

creacién de normas juridicas generales. En el primer caso las leyes se producen por ta inmediatez de 

los ciudadanos al proceso de creacién, de aquéllos para los cuales dichas normas poseen fuerza de 

obligar diria Kelsen, Los ciudadanos reunidos ‘en asamblea son titulares dé iu’ dérecho” subjetivo de 

participar con voz y voto en ella. En el segundo caso, ta voluntad de fos ciudadanos obra a través de 

la representacién popular, el pueblo legisla indirectamente por medio de los drganos que lo 

representan, el papel activo de los ciudadanos practicamente termina con la eleccién del parlamento 

y las resoluciones de éste pertenecen a otra esfera de derechos. 
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El Maestro Garcia Maynez hace notar que los derechos politicos en general “ presentan cuando son 

ejercitados, un doble aspecto, son derechos politicos en ejercicio y constituyen al propio tiempo, una 

funcién de Estado”. (215) Que la diferencia entre ambas teorias en lo que tratan de establecer la 

naturaleza juridica de estos derechos, también las aleja de una explicacién adecuada de los mismos. 

Si Kelsen los ubica como el desempefio de una funcién organica; Jellinek por su parte se queda sdlo 

con la pretensién de ejercerlos. Pero afirma también que en la realidad son dos aspectos de un todo. 

Al separar en el derecho politico la facultad normativa det hecho real de su ejercicio, se olvida el 

acto concreto que significa cada derecho en la practica, la teoria de Kelsen sdlo seria aplicable a los 

derechos de votar y ser votado. 

En la naturaleza intrinseca de los derechos politicos se ha sostenido desde su reconocimiento 

institucional en ta democracia moderna, que la fraccién de! poder que le toca a cada ciudadano debe 

ser equivalente a la de cualquier otro, es decir, que el mismo derecho lo tiene cada ciudadano que se 

encuentra en la misma hipétesis normativa cumpliendo los requisitos de ley. Esta caracteristica se 

debe sefialar tanto en el andtisis de Jellinek como en el de Kelsen. El principio de la igual libertad 

politica que se inscribe en la naturaleza juridica de todo derecho subjetivo entre ellos muy 

concretamente a los derechos politicos , es ante todo, como se ha sefialado, el principio por 

realizarse, porque aspira a la horizontalidad, a que los ciudadanos se sitien en ese plano de 

igualdad. 

(215) Garcia Maynez, op. cit., pag. 256 
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Los derechos politicos sirven lo mismo a cada ciudadano sdlo cuando se cumple Ja horizontalidad 

del principio de igual libertad politica, es decir, la real equivalencia de !a fraccién de poder que le 

corresponde a cada individuo en su calidad de ciudadano que le permiten colaborar en la obra social 

y en la formacién de la voluntad general, como ayer en la historia de los pueblos, los derechos 

activae civitatis de la antigiiedad clasica, hoy reclamamos los derechos del ciudadano libre de la 

democracia moderna para participar directa o indirectamente como miembros del pueblo soberano 

DERECHO AL SUFRAGIO 

Es frecuente encontrar en la doctrina juridica referencias confusas respecto del concepto general de 

los derechos politicos, ya que se utiliza también para explicar en Jo particular al derecho de sufragio 

siendo que es el mas imporiante de ellos el que pr 

  

que no llega a englobar conceptualmente al resto por varias razones que es necesario abordar para 

diferenciarlo. 

El sufragio es la base de la organizaci6n modema del poder det Estado. Es un derecho politico que 

tienen como ya lo sabemos los miembros ciudadanos de un Estado de participar en la formacion 

institucional del poder como electores y a la vez como elegidos, es decir, como parte del cuerpo 

electoral. El contenido de este derecho se agota en dos formas por un lado con la eleccién o 
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designacién de los representantes y por otro a través de los Ilamados procesos de participacion 

gubernamental o sea de las formas semidirectas de democracia. 

La premisa fundamental de este derecho es el que tiene que ver con que el Estado moderno se 

obedece al derecho, no a las personas, esto es que el estado de derecho vigente obliga como parte de 

él, a que se respete el principio de la soberania popular para !a formacién del poder legitimamente 

constituido, “ los que mandan to hacen en tanto obedecen al orden impersonal en que fundan sus 

decisiones, y los que obedecen Io hacen en tanto mandan a través de ese mismo orden legal en cuya 

formulacién participaron” (216) esa participacion se materializa con un sufragio que le da sentido al 

principio de que el pueblo es el titular de la soberania , fuente originaria de todo poder. 

El sufragio en cuanto la expresién del poder electoral, tiene por funcién la seleccion y designacion 

de los encargados de ejercer el poder del Estado, el caracter representativo tiene mucho que ver con 

que la designacién haya tenido origen en una eleccién a través del sufragio, una manera efectiva de 

limitar el ejercicio del poder. En su funcién de participacion gubernativa que es menos universal se 

utiliza a las formas de semidirectas de democracia, de fas que se hablar4 mas adelante, se tefieren a 

la participacién “directa” del cuerpo electoral en el proceso de formulacién de las decisiones 

politicas, juridicas y administrativas del gobierno. 

El art. 2t de la Declaracién Universal de los Derechos del Hombre, carta fundamental de la 

Organizacién de las Naciones Unidas de! 10 de diciembre de 1948 dice que “toda persona tiene el 

(216) Carlos S. Fayt, Derecho Politico, Tomo 2 pag. 154



derecho a participar en el gobierno de su pais, directamente o por medio de representantes 

libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las 

funciones piblicas de su pais. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder publico; 

esta voluntad se expresaré mediante elecciones auténticas que habran de celebrarse periddicamente, 

por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la 

libertad del voto.” Estos son los soportes de la democracia moderna; la formula es muy clara, 

participacién directa o indirecia dei pueblo, sufragio universal © igual y la utilizacién del voto y del 

método de elecciones libres realizadas en forma periddica. 

Conviene ahora distinguir que existe una diferencia conceptual entre el derecho al sufragio y el voto. 

Es distinto, ya que el voto es una expresién de voluntad que se utiliza no solamente como sufragio 

politico ya que por ejemplo, se vota en innumerables veces dentro de los procedimientos 

parlamentarios, o bien en las decisiones de organos de direccién no solamente publicos sino también 

privades y hasta en ins iribunaies colegiadus , es pues una forma o acto por medic de! cual se 

determina la voluntad de los individuos que se rigen bajo sus propias normas . En relacion con el 

sufragio politico, el voto constituye [a accién de su ejercicio no el derecho politico que es el 

sufragio, aunque el derecho y su ejercicio estan intimamente ligados, es comun [amar sufragio al 

voto del ciudadano que declara su voluntad en los comicios o sea en las reuniones de ciudadanos 

para sufragar. 

Para grandes tratadistas como Maurice Hauriou el sufragio mismo se identifica con la libertad 

politica, es !a organizaci6n politica del asentimiento. Esta apreciacién es rclevante destacar ya que se 
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trata de la expresi6n no nada mas de la voluntad sino de la confianza y de una autorizacion 4 

realizar determinadas conductas que permiten a su vez la realizaci6n de otras tantas conductas por 

medio del asentimiento expreso, hacia especificas proposiciones formuladas por un agente externo 

que puede ser el poder o bien de otros actores politicos, asi como también el asentimiento o 

autorizacién que delega el propio asentimiento para que otros decidan por el ciudadano en ultima 

instancia. 

Con el otorgamiento de la confianza también va de por medio un elemento de una adhesién debido a 

que esa confianza se manifiesta no solamente en una ocasién sino que se repite en varios procesos 

electorales o cada vez que es requerida la expresién de la voluntad del ciudadano, es asi como se 

forman las clientelas de los partidos politicos, a través del vinculo de confianza que genera ese tipo 

de adhesin, que no es lo mismo necesariamente que la militancia partidista. 

Mas adelante, el derecho al sufragio se contempla inclusive en cuanto al tipo de procedimiento al 

que sirve, es decir, si se utiliza en elecciones, es entonces un poder de asentimiento, o bien si se le 

usa para las consultas plebiscitarias ( democracia semidirecta) entonces es un poder de decisién, sin 

embargo, en ambos casos habria que reconocer que el] cuerpo electoral como érgano de creacién y 

decisién obra en nombre de la nacion, como un elemento permanente que inclusive se mantiene 

durante los gobiernos de facto en ¢} intervalo en el que estén ausentes los Grganos representativos 

porque el pueblo siempre conserva su organo primario, aqui también se reconoce el cumplimiento 

de su funcién de formar érganos de representacién tomando en nombre del pueblo las decisiones del 
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poder del sufragio, pero se distingue el derecho al sufragio como un derecho individual que 

corresponde al elector. 

Carré de Malberg, comparte la idea de que el derecho de eleccién es un derecho individual, una 

funcion estatal pero le afiade que se trata de un derecho que le sirve al elector para hacerse admitir 

en la votacién y participar en ella , que una vez realizados se le atribuyen al Estado por la 

  

ivecio supremo que expresa la 

voluntad soberana de la nacién y los electores se convierten en gobernantes primarios. Lo cierto es 

que ambas le otorgan al cuerpo electoral, un papel que va mas alla de la concepcién del sistema 

representativo emanado de la revolucién francesa. 

La universalidad, la igualdad, la obligatoriedad, el voto secreto en elecciones libres y periédicas son 

las caracteristicas actuales del sufragio y significan a su vez Ia legitimidad del poder, que solo puede 

lograrse si slo se tealizan 

  

permiten al pueblo a su vez, obrar sobre el poder y sobretodo hacer a sus gobernantes responsables 

de sus actos. Existen para ello requisitos generales y especiales. De los primeros tenemos los 

siguientes: ~ 

El requisito de la ciudadania , capacidad de goce y ejercicio de los derechos politicos; sélo los 

ciudadanos pueden elegir a sus representantes, es un derecho que se puede encontrar en las 

constituciones generales o bien en fa legislaci6n secundaria referida a a ciudadania o sobre la 

organizacion electoral. Se confiere por nacimiento o luego de determinado tiempo de residencia,



entre dos o cinco afios aunque habria que aclarar que en las distintas legislaciones existen dos 

tendencias; a separar los conceptos de ciudadania y de nacionalidad o de tratarlos como uno mismo; 

mientras la nacionalidad la tienen los nacidos en un pais, la ciudadanfa es un status politico, un 

atributo que se confiere al nacional que reine otros requisitos como el de mayoria de edad (18 0 21 

afios) o inclusive al hijo de padres extranjeros o en ciertos casos a extranjeros naturalizados. 

La inscripcién en el censo, padron o registro electoral. Este requisito se cubre simplemente con que 

el ciudadano se encuentre debidamente registrado en e! padrén o censo electoral , o sea la lista de 

ciudadanos que tienen derecho al sufragio dentro de un distrito, seccién 0 circunscripcién electoral. 

Sobre los requisitos que la doctrina reconoce como especiales, se vinculan en contraposici6n del 

sufragio universal e igual y por lo tanto lo hacen restringido o calificado y tenemos los siguientes: 

Es restringido o calificado cuando se le limita a determinadas condiciones econémicas 0 de 

instruccién , historicamente pertenecen a épocas ya superadas del sufragio censatario que lo ligaban 

con la propiedad, la riqueza o renta. Las restricciones por el nivel de instruccién pretende la 

exclusién de los anaifabetos o de quienes no tuvieran un grado adecuado de “desarrollo intelectual”, 

recordemos a John Stuart Mill para quien era completamente inadmisible que pudieran participar 

del sufragio personas que no sabian leer y escribir. Hoy el sufragio no es un privilegio de unos 

cuantos, su reconocimiento se deriva de la ciudadania y las restricciones son realmente excepciones. 

(este tipo de sufragio fue tratado ampliamente en el primer capitulo) Otras formas de calificarlo 

son ef sufragio plural, multiple y el familiar. El primero consiste en atribuir uno o mas votos a 
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determinados electores que por lo general son fos que retnen ciertas calidades personales, el 

segundo se refiere no tanto a la asignacién de varios votos a un elector sino a la posibilidad de 

emitirlos en mas de una circunscripcién electoral y el tercero se asigna solamente a los padres de 

familia. 

Por su forma de emisién el sufragio se clasifica en publico y secreto , que consiste en la emisién en 

voz alta por Hamami 

individualizarlo y se reserva el sentido de su voto que es una caracteristica propia del sufragio 

universal e igual. 

Otra forma de clasificar al sufragio es en cuanto a su exigibilidad que distingue el sufragio 

facultativo 0 no obligatorio y el sufragio obligatorio. En el primer caso, el elector puede abstenerse 

de votar sin que exista una sancién legal a su acto de omisién , no se abstiene el elector de su 

derecho sino del acto de votar. En el segundo caso, lo que se sanciona realmente es el acto politico 

de votar, si entonces es o no un deber y, para que sea obligatorio también deben existir sanciones 

que se apliquen por su incumplimiento que pueden ser de orden moral , como !a privacién del 

derécho a ejercer él sufragio o Sanciones pecuniarias comio la imposicién de multas 

Por el sentido de la representacién se distingue el sufragio individual o politico y suftagio funcional 

© corporativo. En el primero, son los individuos los electores que tiene la capacidad de goce y 

ejercicio de los derechos politicos. En el segundo, se pretende que la representacién no sea 

individual sino social y econémica, aqui votan las corporaciones, los grupos o de asociaciones. 
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Otra clasificacién se hace sobre el sufragio directo cuando el elector ejerce por si mismo sin 

intermediarios su voto o el sufragio indirecto cuando el elector elige no a sus representantes 

directamente sino por terceros Ilamados electores quienes forman “colegios de electores” a los 

cuales les corresponde elegir a los representantes, hay una eleccién primaria en la que se elige a 

estos “electores” , lo que puede limitar la esencia del principio igualitario del sufragio universal. 

También existe una clasificacién; se refiere al modo de votar y concretamente sobre 1a division de! 

cuerpo electoral, en la que el sufragio puede ser uninominal o plurinominal o de lista. Si es 

uninominal el elector vota por un candidato en una circunscripcién determinada, confiere a la 

eleccién un caracter personal y obliga a una relacion directa entre el candidato y sus electores. Si es 

plurinominal se vota no por un solo candidato sino por una lista de candidatos y se despersonaliza la 

eleccién , ya que la mayoria de los electores no conoce a los candidatos. 

Por otro lado, tomando en cuenta que el ejercicio del sufragio requiere de una capacidad minima 

intelectual , de independencia y dignidad o un modo honesto de vida, se excluye a quienes no 

cuentan con estas y por lo tanto se considera que son incapaces de ejercer no solamente los derechos 

politicos sino de ejercer por si mismos cualquier otro derecho. No pueden ejercer su derecho al 

sufragto los que estan privados de su libertad puesto que se encuentran con cardcter de suspensién; 

tanto los interdictados como los dementes quienes por incapacidad mental no podrian ejercerlos con 

criterio propio y los menores de edad que sélo pueden ejercer los derechos que la ley les otorga a 

través de sus tutores 0 quienes ejercen la patria potestad, etc. 
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El proyecto originalmente aprobado de constitucién no contenia preceptos especificos referentes a 

los partidos politicos, por lo que su existencia juridica tuvo que sustentarse en el derecho de 

asociacion, no fué sino hasta 1963 cuando por primera vez se hizo mencién expresa a ellos, al 

establecerse en el sistema electoral la representacién de las minorias, con la figura de diputados de 

partido. Su constitucionalizacién ocurrié en 1977 con la reforma politica que se llevé a cabo por el 

gobierno de la Republica. La base constitucional del articulo 41 determina que son entidades de 

interés publico, lo qne significa que son sujetos de derecho piiblico, con lo que se rechazé ia 

concepcién liberal de verlos como asociaciones privadas. La Constituci6n le reconoce a Jos partidos 

politicos la finalidad de promover la participacién del pueblo en la vida democratica, su contribucién 

a la integracién de la representacién nacional y hacer posible ef acceso de los ciudadanos al ejercicio 

del poder ptblico. Es obligacién del Estado asegurarles las condiciones indispensables para que se 

desarrollen lo que incluye el acceso a los medios de comunicacién y al financiamiento con recursos 

publicos, los partidos tienen el derecho a que por medio de sus actividades obtengan el sufragio en 

cleeciones federales, locales y municipales, 

En el COFIPE se reglamentan estas bases constitucionales relativas a su régimen juridico, es decir, 

en-su condicién de entidades de-derecho: publico tienen“derechos, obligaciones y prétrogativas. La 

denominacién “partido politico nacional” se reserva a las organizaciones que obtengan su registro 

como tal. Si bien la formacién de un partido es un derecho de los ciudadanos se han establecido 

procedimientos especiales que deben agotarse con los requisitos establecidos como son: el 

compromiso de defender el régimen democratico, el respeto a la identidad de cada partido, garantias 

a sus miembros, las normas intemmas que aseguren procedimientos democraticos que estaran 
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contenidos en una declaracién dogmatica, en un programa de accién y en sus estatutos y aparte 

contar con determinado numero de afiliados, 3000 en por lo menos 10 entidades o 300 en 100 

distritos. 

En el articulo 36 del COFIPE se establecen los derechos de los partidos politicos como participar de 

los procesos electorales, los porcentajes de financiamiento publico y las prerrogativas, postular 

candidatos, formar frentes y coaliciones, adquirir inmuebles, establecer relaciones con 

organizaciones y partidos en el extranjero, participar en elecciones estatales y municipales, etc. 

En el articulo 38 se especifican sus obligaciones como conducirse en la legalidad, abstenerse de 

recurrir a la violencia, mantener un minimo de afiliados en las entidades federativas, ostentarse con 

la denominacién, emblema y colores que tengan registrados, cumplir con sus normas de afiliacién, 

contar con un domicilio social, mantener un centro de informacion politica, editar publicaciones, 

permitir auditorias, no tener ligas de dependencia con respecto a partidos u organizaciones 

extranjeras, utilizar sus recursos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y para suftagar 

sus campafias, abstenerse de usar simbolos religiosos, abstenerse de realizar afiliaciones colectivas, 

ete. 

En el articulo 41 sus prerrogativas como tener acceso a los medios de comunicaci6n electrénica, 

gozar del régimen fiscal, disfrutar de las franquicias postales y telegrdficas, y participar del 

financiamiento publico que prevalecera sobre el privado. 
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Naturaleza juridica, caracteristicas y requisites del sufragio 

La naturaleza juridica de} derecho al sufragio se explica fundamentalmente tespecto de la dindmica 

de Ja organizacién politica de la sociedad, se vincula necesariamente con la soberania y el grado de 

intervencién que se le reconoce al elector y al cuerpo electoral en la seleccién y formacién de los 

rganos representativos, es por ello que se han formulado diversas concepciones sobre ella, las 

cuales han sido sistematizadas de ial forma que se han elaborado algunos tipos basicus come lus 

siguientes: 

1. Doctrina clasica grecorromana, el sufragio es un atributo de la ciudadania, privilegio de las clases 

patricias. 

2. Doctrina medieval, el sufragio sigue siendo un privilegio de unos cuantos inherente al status 

social, relacionady con la propiedad de la tierra y la pertenencia a una clase social detcrminada. 

3. Doctrina iusnaturalista, el sufragio es un derecho natural del individuo, aunque los derechos 

politicos en la concepcién de Rousseau, son un conjunto de derechos que adquiere el individuo 

cuando se forma la sociedad por la pérdida de su libertad primitiva. 

4. Doctrina cldsica o de la soberania nacional, el derecho al sufragio es inherente a la ciudadania, 

investidura conferida en funcién de la nacién. 
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5. Doctrina del positivismo juridico, el sufragio es un derecho individual que se traduce en el 

reconocimiento por parte del Estado de la calidad del elector que reviste el titular. 

6. Concepcién juridica, el derecho al sufragio es una funcién de érgano o sea del cuerpo electoral 

para la formacién del organo representativo. (Sanchez Agesta) 

7. Concepcién personalista, e] sufragio es un derecho individual o personal a participar y ser oido en 

las decisiones politicas. ((Sanchez Agesta) 

8. Doctrina de la contraprestacién, el sufragio es la contrapartida de deberes publicos como el pago 

de un impuesto y el servicio militar. 

9. Doctrina funcionalista, el sufragio es un derecho de caracter funcional, ef cual tiene dos variantes: 

a) la que sostiene que el sufragio es una funcién publica no estatal (Biscaretti) 

b) la que lo define como un a funcién publica estatal (Hauriou, Duguit, Carré de Malberg). 

En resumen estas concepciones se contraponen en la consideracién de que el sufragio es un derecho, 

una funcion o bien ambas que enlazan su sentido individual o social. (217) 

(217) Carlos Fayt, op. cit., pag 169 
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Sufragio pasivo y activo 

El sufragio desde el punto de vista de la relacién que guarda con la funcién politica de formar los 

Organos representativos del Estado se puede clasificar en sufragio pasivo y sufragio activo, o sea , 

segun se trate de un elector o de un candidato dentro de un proceso de eleccién, el derecho al 

sufragio activo lo tienen quienes formando parte del cuerpo electoral ejercen su voto en las 

cD > ‘> a. 8 3 a to 3 2 4 2 et ° el derecho al sufragio pasivo sirve para ser voiado en las mismas como 

candidato de un partido politico 0 coalicién. 

En el punto anterior ya se ha hablado de los requisitos del sufragio activo como son a saber, la 

capacidad ciudadana, contar con Ja nacionalidad y la edad; adicionalmente el tener un medio honesto 

de vivir que influye, en forma de incapacidad para ejercer los derechos ciudadanos, en caso de que se 

siga una causa penal quedan en suspenso. Para ejercer el derecho a ser electo a un cargo de eleccién 

  

pero se exige adicionalmente mayor edad para ser elegido asi como también existen diversas causas 

de inegibilidad o impedimentos para poder ser candidato. 

Las inelegibilidades son absolutas 0 permanentes y las relativas o temporales. Las primeras se 

refieren a aquellos impedimentos establecidos por la ley que bajo ciertos supuestos nunca se puede 

ser candidato. Las segundas implican que se puede ser candidato sélo si 1a persona interesada deja 

de estar dentro de cierto plazo en tos casos previstos por la ley. “ Las inegibilidades relativas se 

adoptan casi siempre en relacién con personas que desempefian determinadas funciones publicas que 
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en caso de no separarse de ellas durante el periodo de lucha electoral, eventualmente podrian 

utilizarlas para presionar a los electores o ponerlas al servicio del partido que las postula como 

candidatos”. (218) 

Las inegibilidades se pueden ejemplificar claramente en los casos de quienes tienen a su cargo el 

mando de fuerzas publicas porque encontrandose en funciones, seria totalmente incompatible que 

contara con la capacidad legal del derecho al sufragio pasivo para estar de tal forma en posibilidad 

de entrar a una contienda electoral, que no podria garantizar el principio de igualdad y de equidad de 

las condiciones de la competencia electoral por ese solo hecho, Por otro lado, también estarian en la 

misma situacién quienes son inelegibles mientras no renuncien a su puesto en la administracién 

piblica con cierta anticipacién a la fecha de celebracién de los comicios. Lo que se pretende para 

ambas hipétesis es que efectivamente no se den condiciones desiguales en la competencia electoral, 

aunque estas inegibilidades tendrian que revisarse cémo operan en los sistemas politicos que 

permiten la reeleccién parlamentaria y del poder ejecutivo como un caso aparte, ya que la variedad 

de situaciones y premisas juridicas puede propiciar una legislacion sobre hipétesis de inegibilidades 

bastante especifica. 

(218) Arturo Nufiez Jiménez, El nuevo sistema electoral mexicano, FCE, 1991 pag. 32 
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Derecho de asociacién politica 

Alexis de Tocqueville afirmaba que junto al derecho de actuar por si mismo, que es el derecho de la 

libertad personal, esta el derecho de asociacion el que consiste en combinar las practicas personales 

con las de sus prdjimos y el de actuar en comin con ellos, ambos practicamente inalienables. Este es 

el sentido remoto de la asociacién politica que se enmarca en el sentido de toda empresa colectiva 

que pretende reunir los estuerzos individuales en busca de un interés comun, en este caso ei interés 

nacional. 

El derecho de asociacién politica corresponde a una etapa a finales del siglo XIX y Principios del 

XX cuando los partidos son reconocidos juridicamente en las leyes electorales y en los teglamentos 

parlamentarios. Posteriormente, seguido al final de la Segunda Guerra Mundial con la expansion de 

los procesos de democratizacién en el mundo, se puede observar un movimiento a favor de su 

constitucionalizacién y en algunos casos de una reguiacién juridica exhausiiva. 

Hoy la democracia se sostiene en una pluralidad que toma forma a través del concurso de varios 

partidos politicos, debido a ello, la regulacion juridica de este derecho politico va mas alld de su ~ 

reconocimiento y se pretende lograr un sistema eficaz de control que tiene por objeto ajustar su 

actividad a los principios democraticos. Por ello es que la regulacién juridica de este derecho 

subjetivo publico colectivo, tiene dos ambitos: el externo y el interno. “ El externo esta conformado 

por los derechos y deberes de los partidos frente al Estado, sobresaliendo.... el de libertad de 

formacién y accién de los partidos, y entre las obligaciones la de no establecer partidos que persigan 
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fines o motivos ilicitos o contrarios a los principios constitucionales. El Ambito interno se constituye 

con los derechos y deberes dentro del partido.... la libertad que tiene el partido para organizarse 

internamente no puede llevarse al grado de afectar los derechos fundamentales de los militantes.” 

(219) 

La regulacién del derecho de asociacién politica en la legislaci6n comparada, comprenden desde la 

definicién juridica de partido politico, de los érganos de control y fiscalizacién de su actividad, los 

requisitos de su constitucién y registro, derechos y obligaciones, organizacién interna, el 

financiamiento y de figuras como los frentes , coaliciones y asociaciones politicas. 

La definicién de lo que es un partido politico es un punto de partida para determinar Jos criterios 

generales de todo su funcionamiento, brinda un elemento bdsico para distinguirlo de cualquier otro 

tipo de organizacién politica, sin embargo, no es ia regla general , mAs bien es la excepcién en la 

legislacion comparada. La teoria va de extremo a extremo , al considerarlos como drganos del 

Estado o bajo la sombra del derecho privado. Al estatificarlos limita su libertad interna y los aleja de 

la sociedad a la que representan y al verlos como asociaciones privadas ignora su funcién publica y 

al tiempo que los denosta. 

El orden juridico no se podia mantener al margen de la formacién de estas instituciones sobre todo a 

que es inaceptable que no estuvieran sujetos al derecho. El proceso mismo de regulacién juridica ha 

Hegado en la actualidad a su constitucionalizacién. La explicacion de su naturaleza juridica, recoge 

(219) Jaime Cardenas Gracia, Partidos Politicos y Democracia, Cuadernos de Divulgacién, IFE , 1996 
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la idea de la formacién de este tipo de asociaciones de individuos que pretenden alcanzar objetivos 

publicos que interesan a {a sociedad, el mas importante de ellos, aspirar a ejercer el poder publico; es 

por esto que se relega obligatoriamente el interés de caracter individual de lo que incumbe a sus 

integrantes y su regulacién no puede limitarse a las normas de derecho privado como asi lo 

contempla la concepcién liberal que ve en los partidos, simples asociaciones de caracter privado. Por 

esa doble relacién es que “la dicotomia derecho publico-derecho privado ha estado presente en el 

  

andlisis y debale sobre ia naiuraleza juridica de los partidos * 

  

Los partidos politicos se conciben como érganos auxiliares del Estado 0 como 6rganos 

intermediarios entre la sociedad y el Estado, que seria la concepcién mas adecuada porque son 

canates de transmisién de las demandas sociales frente a los poderes pubticos, que ayuda a dar 

viabilidad y cauce institucional a la participacion politica de los ciudadanos, ya no digamos también 

en su papel de intermediario entre el electorado y los organos de representacién. 

Otro punto que tiene que ver con el derecho de asociacién politica es el de la constitucién y el 

registro de los partidos politicos. En la legislacién comparada existen dos claras tendencias, la que 

se identifica por un lado, con la regulacién europea y la anglosajona que es partidaria a la escasa 

regulacién y al respeto a la libertad de asociacién y por otro, la legislacién latinoamericana que 

tiende a la reglamentacién y en muchos casos a la sobreregulacién; lo que se explica debido 

fundamentalmente a que los sistemas politicos Jatinoamericanos estan pasando por una transicién 

politica que ha obligado a repensar el papel de las asociaciones de corte politico, con una funcién 

(220) Arturo Nufiez Jiménez, op. cit., pag. 77 
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prioritaria para sostener el cambio democratico, mismo que ha conllevado sus propios vicios, quizas 

necesarios por la desconfianza existente hacia las instituciones provenientes del viejo régimen , uno 

de ellos, el de la sobreregulacién. 

En un sistema democratico el derecho de asociacién politica se ejerce fundamentalmente frente al 

Estado al que se le exige una vez cumplidos los requisites, el reconocimiento legal, su existencia 

juridica y la garantia de libertad interna, la igualdad de condiciones en 1a competencia para acceder 

al poder y en su caso a recibir financiamiento piblico. Pero otro lado, también tienen varias 

obligaciones que comprenden tanto el Ambito externo como el interno “ las de actuar por las vias 

institucionales, utilizar medios pacificos para la lucha politica y respetar las reglas y los 

procedimientos democraticos en su actuacién frente al resto de los partidos... respetar la democracia 

en su seno, esto es, contar con procedimientos democraticos y respetar escrupulosamente los 

derechos fundamentales de sus militantes”. (221) 

La institucién parlamentaria del compromiso 

La democracia es concebida por Robert A. Dahl como un sistema polidrquico, es decir, un sistema 

conformado por una multiplicidad de centros de decisi6n que opera en una situacién de continuo 

conflicto. Ciertamente en la democracia se propicia la pluralidad, pero esta debe ser encauzada a 

través de mecanismos institucionales que prioricen la via del didlogo, del consenso ,la consecucién 

de acuerdos politicos generales y hasta acuerdos parlamentarios para lograr Ja solucién del conflicto. 

(221) Jaime Cardenas Gracia, op. cit., pag. 37 
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No se trata en el presente punto de hablar de un tipo de derechos politicos que se otorguen a la 

ciudadania o que se encuentren en una legislacién especifica, sino de derechos y deberes indirectos 

que derivan su existencia del sistema electoral y de la practica politica. en los sistemas 

parlamentarios. Una caracteristica que se observa en los sistemas electorales proporcionales es la 

formacién peculiar de los grupos de representantes en el parlamento, los comportamientos , las 

obligaciones politicas a las que se encuentran sujetos por la incidencia del mismo sistema electoral y 

por los usos y cosiumbres del sisiema parlameniariv. Es un derecho para el cuerpo electoral que voia 

para la formacién de su representacién el exigir gobernabilidad y para los partidos politicos un deber 

lograrla, es entonces que luego de la realizacién de Jos comicios y vista la correlacién de fuerzas 

parlamentarias se negocien acuerdos y compromisos de gobernabilidad; inclusive esto se puede dar 

antes de las elecciones o de conocer los resultados electorales. 

Esta situacion se debe, a que el sistema proporcional, propicia la fragmentacién de la representacion 

a de sninos narlamentari, = ic 
do con un gran Wamero 

Gaoo Con Un gran numero a & politica que puede coniar en un moment 

verian enmedio de un caos, sin un rumbo claro, sin normas que los obligaran a trabajar bajo cierto 

marco comin, de no ser que de los mismos principios generales que rigen a la democracia 

representativa, surgiera un mandato popular que - a las fuerzas politicas que legaron a los érganos 

Tepresentativos, a pactar acuerdos generales de orden politico y legislativo. 

Aunque la negociacién de coaliciones y acuerdos de gobierno no es privativa de los sistemas 

electorales proporcionales, no es tan difundida la costumbre de utilizarlos en los sistemas electorales 

mayoritarios, debido a que el mismo sistema le otorga al partido que obtiene la mayoria, no 
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necesariamente absoluta, mayores margenes de legitimidad, lo que casi lo releva de la obligacion de 

tomar acuerdos con la oposicién y por el contrario, en el sistema proporcional es mas claro 

identificarlos por su influencia en la configuracién de las fuerzas politicas en los regimenes 

parlamentarios. 

Los acuerdos de esta naturaleza pueden ser objeto en el tiempo de una coalicion , frente o alianza 

electoral que se suscribe por las fuerzas politicas previamente al proceso comicial o bien pueden 

darse después de conocer los resultados electorales que obliguen a formar una coalicién de gobierno, 

en base a la realizacién de acuerdos y compromisos politicos y legislativos de corto, mediano y 

largo plazo que llegarian a su conclusién por su realizacién, o por una res cambiante (rebus sic 

stantibus) y la consecuente disolucién de la coalicién gobernante, en este caso, se repetiria el mismo 

proceso y esa misma exigencia nacional estaria nuevamente presente. 

El derecho de minorias o de oposicién 

Entre las precondiciones o garantias institucionales que permiten a la democracia existir heredadas 

de fa tradicién liberal, se encuentra la libertad de expresar o difundir el propio pensamiento que es el 

antecedente del derecho de disenso y de critica publica, el mismo que permite la formacién de una 

oposicion politica y el ejercicio de la funcién de control sobre el poder. Este derecho se 

complementa en su ejercicio y en la practica politica de otros derechos liberales, como el de la 

libertad de asociacion politica que otorga el derecho a dar vida a organismos colectivos y en segundo 

término la libertad de reunién que se refiere a !a libertad de protesta colectiva. 
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Hoy en dia, que se viven los tiempos de reconocimiento pleno dei pluralismo, se aprecia de manera 

distinta a la disidencia, a las distintas formas de pensamiento, a las ideologias de diferente signo; lo 

que en el pasado era causa de persecucién porque se confrontaba con la idea de un orden monolitico 

y absolutista, ahora no es visto por la democracia como razén de persecucién; hoy, lejos de aquel 

pluralismo que se entendia en el medievo como un sinénimo de fragmentacién, es por el contrario 

un elemento indispensable para integrar la voluntad general; hoy presupone y reivindica 

nece: ariamente a la tolerancia como un valor propio de la misma democracia que permite por medio 

del respeto de la libertad a pensar diferente, la convivencia pacifica. El derecho de oposicién en 

términos basicos lo definié indirectamente Ortega y Gasset en “La rebelién de las masas”, cuando 

afirmaba que en su misma generosidad el liberalismo, era el derecho concedido por las mayorias a 

las minorias y ja libre determinacion de convivir con los enemigos , inclusive con los débiles. 

El pluralismo nos permite darnos cuenta de una caracteristica de la democracia moderna, fa licitud 

del disenso, un disenso que es permitide dentro de los limites establecides por las regias dei juego 

que lo hacen indispensable, las mismas que quizds, lo tnico que imponen es e! consenso sobre las 

mismas reglas del juego, junto a esto, el Ambito del disenso que impone la realidad cotidiana es 

ifmenso. Bobbio califica a'lé democracia como “un régimen basado en el consenso no impuesto 

desde arriba, en el que se entiende que el disenso es inevitable y que solamente alli donde el disenso 

es libre de manifestarse, el consenso es real y que, solamente alli donde el consenso es real, el 

sistema puede Ilamarse democratico”. (222) 

(222) Norberto Bobbio, El futuro de la democracia, pag. 49, FCE ,1986 
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Se puede afirmar sin lugar a dudas, que el disenso institucionalizado que se da dentro de la sociedad 

pluralista, es el paradigma de la democracia que tiende a distribuir mejor el poder, porque propicia 

que la sociedad civil fortalezca su participacién en los procesos de toma de decisién. La sociedad 

dejé de ser vista como el todo homogéneo de las visiones unicas o de partidos unicos que se 

imponian a los demas 0 que inclusive llegaban a destruir al contrario, porque lo que hoy tenemos es 

una sociedad diversa integrada por un conjunto de grupos aglutinados en tomno a valores e intereses 

diversos y hasta conflictivos. 

Histéricamente e] derecho de oposicién o de minorias estd ligado con el avance del parlamentarismo, 

ala institucionalizacién del poder y a la formacién de un sistema de partidos; es en los parlamentos 

donde se deposita la soberania popular y la arena politica institucional, donde cotidianamente se 

enfrentan los partidos y por légica se debe dar el acuerdo, concretamente el pais pionero fue 

“Inglaterra donde primero se acepté la idea de que la oposicién cumplia una funcién publica, donde 

aparecié la nocién de Ja oposicién de su majestad , y donde la critica a las acciones administrativas 

del gobierno se convirtid en parte integral de la tarea de gobernar. Tanto asi que en 1937 el 

parlamento voté una ley que asignaba un salario al lider de la oposici6n”. (223) Es hasta la segunda 

mitad del siglo XX que se institucionaliza a la oposicién integrandola al juego de partidos, ganando 

asi su aceptacién generalizada. 

La democracia ciertamente es el sistema de gobierno mayoritario, pero también es el sistema que 

defiende e} disenso institucionalizado, o sea, que se garantice a Jas minorias su representacion y su 

(223) Soledad Loaeza, Oposicién y Democracia, pag. 42, cuaderos de divulgacién, IFE, 1996 
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participacién y en su caso el derecho a oponerse. En la democracia los resultados de la competencia 

electoral real son verdaderamente inciertos, se puede ganar o bien se corre el tiesgo de perder, pero 

también es cierto que estos resultados tiene una estancia temporal y existe la posibilidad de 

revertirlos en procesos venideros, volviéndose a presentar una dosis de incertidumbre. Es importante 

destacar esto ya que, las fuerzas politicas en competencia siempre tendran el incentivo de acceder al 

poder en cualquier momento porque ninguna victoria es permanente. Como consecuencia del 

  

     Pp 3 politics y de 

los equilibrios politicos, y se convierte en una valvula de escape de los conflictos y tensiones 

acumulados. 

Entre conflicto y consenso existe una estrecha relacién, mientras exista uno, el otro es necesario 

integrar, aqui es donde la oposicién partidista “ expresa el conflicto, pero su funcién es articularlo y 

procesarlo conforme al consenso en el que se apoyan las reglas y las instituciones del régimen 

  

institucional abriendo de tal suerte ta posibilidad de que se construyan los acuerdos y formulas de 

teconciliacién, es lo que hoy se reconoce como “el gobierno por consentimiento” , que representa la 

evolucién de! gobierno de mayoria al gobierno de la mayoria con“las minorias; que obliga’a la 

cooperacién entre las diversas fuerzas politicas a priorizar el acuerdo sobre el enfrentamiento como 

meétodo de accién politica para resolver las divergencias. 

(224) Ibid, pag. 25 
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Un elemento que ha fortalecido el papel de la oposicién es la constitucionalizacién de los intereses y 

valores particulares que se agrupan en partidos, por medio de su reconocimiento legal asi como de la 

atribucién explicita de funciones y responsabilidades de cogobierno, que los obliga a que abandonen 

el objetivo de derrocar al partido en el poder y a la destruccién del adversario y a manifestar su 

disposicién a luchar por el poder por vias institucionales, asi como su compromiso de contribuir a la 

estabilidad politica como objetivo primordial. 

Cuando surge el acuerdo previo entre los partidos politicos sobre tas reglas det juego democratico; 

cuando se asume el compromiso de reconocer a las elecciones y los resultados de la competencia 

como el procedimiento legitimo en el que la diversidad se procesa para formar mayorias de gobierno 

y fa representacién legistativa; cuando se conjuga con el otorgamiento mutuo de la garantia 

constitucional que asegura a las minorias que la formacién de una mayoria no conducird a la 

destruccion del otro; cuando la competencia por el poder no es un juego de suma cero, de victorias y 

derrotas definitivas y existe la posibilidad real de que el partido derrotado ponga en practica nuevas 

estrategias y se presente nuevamente a la competencia electoral y cuando ta oposicién puede influir 

en la toma de decisiones desde ej poder legislative, se podra hablar de equilibrio de poderes. Hoy se 

considera que la presencia o la ausencia de Ja oposicién politica es un criterio esencial, como lo 

afirma Robert A. Dahl, para considerar a los sistemas politicos como democraticos 0 autoritarios, 

como pluralistas o monoliticos. 
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La justicia electoral 

Con el concepto de justicia electoral y el ambito tan importante que abarca, dentro de la doctrina 

juridica se comprende casi exclusivamente todo lo relacionado con 1a actividad jurisdiccional 

teferente a las elecciones, es decir, Jas materias del contencioso electoral y los érganos titulares de la 

justicia electoral, del derecho procesal electoral, de ia interpretacién de las leyes electorales y la 

jurisprudc 

  

c O hada cunliene sobre ios aspectos individualizados del concepto 

de justicia electoral, especificamente con los que tienen que ver con una concepcidn de la justicia 

como un valor propio de la democracia, como el sistema de gobiemo en el que se debe garantizar 

institucionalmente que los procesos electorales se Heven a cabo bajo los principios de una 

competencia apegada a la justicia. 

Como consecuencia de la gran importancia que revisten para la vida politica de cualquier pais, la 

organizacién de cleccio: pulares y las decisiones en iomo a ios resultados de las mismas, jas s & 3 

Constituciones generales de las democracias modernas establecen mas o menos de manera explicita 

© bien si no es asi, interpretando algunos de sus preceptos, diversas garantias para los procesos 

electoralés en los que se renuevan el poder ejecutivo y los érganos de representacion popular. 

Esas garantias cuando se apegan al principio de “ja justicia” aplicado a las elecciones, deben abarcar: 

desde las etapas iniciales de preparacién de todo el proceso comicial que tienen que ver con las 

primeras sesiones del érgano electoral; con la asignacién del presupuesto anual del organismo 

electoral y de los partidos politicos, pasando por las intermedias del registro de candidatos y de las 
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coaliciones, del registro de electores y de la organizacion, actualizacién y depuracién del padrén; de 

la integracién y ubicacién de jas casillas y de la propia jornada electoral; de los resultados de la 

eleccién; hasta las ultimas que se refieren a los recursos propios del contencioso electoral y su 

desahogo. 

Las Hamadas garantias electorales que se contienen en las Constituciones que deben apegarse a los 

principios de la justicia se interpretarian sobre , “ la prohibicién del apoyo oficial directo 0 indirecto 

a candidatos 0 partidos; el mandato de tipificacién de delitos electorales y su sanci6n; la designacién 

de autoridades electorales independientes y la jurisdiccién electoral, a veces de competencia 

privativa en la materia”, (225) a los que habria que afiadir algunos que se refieren a la legitimacion 

procesal a los partidos politicos, a los candidatos y a los mismos ciudadanos para interponer recursos 

y realizar impugnaciones en varios momentos del proceso electoral, respecto de actos de naturaleza 

administrativa 0 jurisdiccional, y que se involucran también con el tema obligado de la equidad en la 

competencia electoral, lo que significa presupuestos para campafias electorales y acceso a medios de 

comunicacién equitativos, y en general todas aquellas condiciones que propicien una competencia 

justa apegados al otro principio de igual participacin. 

(225) Diccionario Electoral, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Centro Interamericano de Asesoria y 

Promocién Electoral ( CAPEL), San José, Costa Rica 1988 , lera edicién., pag. 219. 
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Instituciones de democracia semidirecta 

Referéndum 

EI gran numero de actores politicos, sociales y econémicos que interactian en la sociedad moderna 

propicia cada vez més, que se busquen alternativas de diversa indole, a partir de la creatividad que la 

propia democracia fomenta y de la base de los derechos ciudadanos, con el fin de aportar soluciones 

a los grandes problemas nacion: 

  

nocracia Significa estar iniegrado a ta 

colectividad con vinculos mas estrechos de interdependencia y sobre todo de tolerancia. Con ese 

objeto el método decisorio representativo sirve a todas luces como un instrumento que aporta su 

utilidad hasta determinado punto, pero donde la democracia representativa ya no puede seguir por si 

misma, es donde forzosamente se deben buscar mecanismos que la complementen. 

Asi aparece en los tiempos modernos, la democracia semidirecta 0 participativa. Si en la democracia 

el titular de la soboranfa os cl pucblo, cs quicn ticne las mayores cxpectativas sobre la democracia, y 

lo es porque funda su gobierno en un liderazgo en donde la autoridad ordena obedeciendo, entonces 

el mandato popular puede provenir de una via directa o indirecta, a través del plebiscitum o de sus 

representantés. En tal tenor sé inscribe la doblé funcién y utilidad del sufragio de la que se tiablé en 

los primeros puntos del presente capitulo, el sufragio como un derecho de designacién y el derecho 

al sufragio como accién gubernativa. 

La llamada democracia semidirecta es aceptada por la corriente tedrica “participacionista”, en la 

inteligencia precisamente de que e! gobierno de representacién debe ser la institucién basica para la



democracia dentro de la situacién que enfrenta el Estado contempordneo y que las figuras de 

participacién semidirecta operan como un complemento, de ahi el nombre de semidirectas. La 

sociedad y el ejercicio de gobiemo necesitan dejar atraés la concepcién autoritaria del gobierno de 

uno sélo, y adoptar un modelo de participacién mas abierto, mds constante y de respeto hacia las 

decisiones que afectan vida publica. 

En la doctrina se desprenden a partir del género que la historia reconoce como el referéndum de los 

antiguos griegos, el referéndum moderno que es el instrumento de democracia semidirecta mediante 

el cual el cuerpo electoral participa, por via consultiva o deliberativa en el proceso decisional sobre 

materias basicamente legislativas y por otra parte, tenemos el plebiscito, que tiene por objeto la 

adopcién de decisiones politicas y de gobierno fundamentales. 

Por su parte el referéndum ( del latin referendum, de referre, referir) es la institucion por medio de la 

cual ef cuerpo electoral emite su opinién aprobando o rechazando una decisién de sus representantes 

elegidos ya sea para asambleas constituyentes 0 legislativas, su participacién al revestir un acto de 

aprobacién o de ratificacién o de rechazo, se considera como un acto de caracter normativo que al 

sumarse al de sus representantes quienes formulan la ley y la aprueban, pero ad referendum, o sea, a 

reserva de lo que el cuerpo electoral decida, dejando el proyecto de ley con caracter suspensivo en 

su validez y eficacia, lo perfecciona para dar origen a una disposicién constitucional o legal, la que 

tendra el cardcter obligatorio s6lo si es sometida a votacién y sea aprobada y ratificada. 
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La figura del referéndum, ha sido aplicado bajo diversa modalidades, asi encontramos la 

clasificacién siguiente: 

Por su fundamento juridico: 

a) Obligatorio, cuando es impuesto por la constitucién como requisito necesario para la validez de 

determinadas normas | 

b) Facultativo, cuando su iniciativa depende de una autoridad competente para ello, por ejemplo, de 

una determinada fraccién del cuerpo electoral o de las Camaras, o del jefe del Estado. 

Por su eficacia juridica: 

a) De ratificacién o sancién, cuando la norma en cuestién sélu se convierie en ley por ia previa 

aprobacién del cuerpo electoral, que viene a sustituir asi a la autoridad sancionadora de las leyes 

(ordinariamente, el jefe del Estado) 

b) Consultivo, cuando el resultado del referéndum no tiene caracter vinculatorio para las autoridades 

legislativas ordinarias. (226) 

También se afiade otra clasificacién que se refiere a su objeto, al punto de vista formal, ya sea 

constitucional ( reforma a la Carta Magna) o legislativo ( reforma a las leyes secundarias) y segun el 

(226) Manuet Garcia Pelayo, Derecho Constitucional Comparado, Alianza Universidad, Textos, Madrid, pag. 183 , 

1984 
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contenido, de acuerdo con el punto de vista material, que abarcan a manera de ejemplo desde 

cuestiones territoriales, forma de elegir al titular del ejecutivo, forma de gobierno, o materias de 

derecho civil ,etc. 

En el derecho comparado encontramos como obligado antecedente, el referéndum suizo, pais donde 

ha alcanzado su mayor desarrollo, pero que quizas ha sido excesivamente utilizado; el cual data del 

siglo XVI y alcanza sus caracteristicas actuales en et siglo XIX, aplicdndose tanto en el orden federal 

y como en el cantonal, cuando fué incorporado en 1874 y entre 1831 y 1890 respectivamente, el cual 

requiere para la aprobacién de cualquier ley de !a mayoria tanto de los ciudadanos como de los 

cantones, es obligatorio con respecto a las reformas constitucionales y facultativo para las leyes. En 

el orden cantonal se aplica con excepcién de Friburgo y en los que existen Landsgemeinde ( 

asambleas ciudadanas). 

En Estados Unidos el referéndum se generalizé en el orden estatal, no asi en el federal, a partir de 

1818. En materia constitucional, existe a nivel estatal en dos formas: la primera, para determinar si 

debe convocarse o no una convencion constituyente y la segunda, si debe ratificarse lo decidido por 

aquélia. El referéndum legislativo se implanté mas tarde y se ha extendido menos que el de caracter 

constitucional. Existen también, en algunos estados, ef referéndum financieros o administrativo y en 

otros son utilizados en condados, ciudades y pueblos. 

En Francia comenzo a ser utilizado en tiempos de la revolucién de 1789. El proyecto de la 

Constitucién gironda, lo establecia tanto en materia constitucional como legislativa, y la 
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Constitucién jacobina introdujo el referéndum facuitativo para leyes. También estuvo establecido en 

el Acta adicional de 1815 y en la de 1852. Durante la tercera Republica, la institucion desaparecié, 

pero reaparecié mas tarde en la Constitucién de 1946 y luego en la de 1958. 

Al finalizar la primera guerra mundial, hubo una tendencia a implantarlo en las nuevas 

constituciones; por ejemplo en la Constitucion de Weimar, la austriaca de 1920 y 1934, la espafiola 

de 1931, y la italiana de 1947, 

Plebiscito 

Otra institucién fundamental de la democracia semidirecta o participativa es el plebiscito, como se 

ha indicado antes, se consulta al pueblo sobre la adopcién dc decisiones politicas fundamentales, 

distintas de fas legislativas, cuando alude a cuestiones de soberania o sobre actos de gobierno de 

menor importancia, en la antigiiedad se iiamaha plehiscitum a la ley que establecia ta plcbe, a 

propuesta de un tribuno, y que solo obligaba a los plebeyos. Después de la ley Hortensia, fue 

obligatorio para todos. El concepto originario plebiscitum , realmente se confunde con el de 

referéndum como se utiliza ahora. 

Los verdaderos plebiscitos son los amados napoleénicos, que tuvieron lugar tanto en el Primer 

Imperio como en el Segundo. Mediante el realizado en 1802 se consagré a Napoleén cénsul 

vitalicio. Por el de 1804 se aprobé el establecimiento de un imperio hereditario. El de 1851 confia a 

Napoleén fll la presidencia por diez afios y se le otorgé poderes para redactar una nueva



constitucién. Al afio siguiente, mediante otro plebiscito, se restablecié el imperio. Por fin, en 1870, 

se recurrié al mismo procedimiento para establecer el régimen parlamentario. 

Se recuerdan también ios plebiscitos efectuados durante el régimen nacionalsocialista, de acuerdo 

con una disposicién dictada el 14 de julio de 1933 que fue utilizada varias veces. Se empleé por 

primera vez en noviembre de 1933 para ratificar el retiro del gobierno aleman de la Sociedad de las 

Naciones. Luego, para ratificar la ocupacién militar de la Renania y el Anschuluss aleman- austriaco 

de 1938, 

Se han efectuado también otros plebiscitos, cuyo objeto no consistia en manifestaciones de 

confianza hacia un hombre o un régimen, sino para decidir problemas de politica internacional y, en 

lo particular para decidir el status territorial de ciertas zonas. Se afirma que la mayor parte de los 

casos, se convoca a plebiscito por cuestiones territoriales, por ta modificacién de las fronteras 

internas o externas del Estado o el reconocimiento de una nueva soberania , es lo que se llama “el 

plebiscito territorial” que fué usado para legitimar anexiones territoriales, producto muchas veces de 

las conquistas militares. Asi en tiempos de la Revolucién Francesa se hicieron plebiscitos en 

Avifion, Savoya, Niza, Ginebra y Bélgica, y mas adelante para aprobar anexiones territoriales a 

Francia y Alemania, o también como un ejercicio de autodeterminacidn nacional después de la 

primera guerra mundial, bajo supervisién internacional ( Sarre 1935) que pretendieron solucionar 

problemas de minorias étnica, que optaron por mayor independencia ( Malta 1956) o cambiar su 

estatuto semiindependiente ( nuevamente Sarre 1955 que se anexa a Alemania) o donde las fronteras 
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de los estados miembros de una estructura federal, por acuerdo de los ciudadanos, deben ser fijados 

nuevamente, como en 1951-52 en los Landers alemanes. (227) 

La democracia semidirecta 0 participativa o directa, es un tipo de democracia que ofrece ciertos 

margenes de autogobierno, es proctive a funcionar sin apoyarse en intermediarios como los partidos 

politicos y el poder legislativo, aunque no logra excluirlos completamente, sobre todo porque 

asumen una posic 

  

contenido tematico de las consulias. Exisien dos 

ciesgos inmediatos en su implementacién: el primero, que el plebiscito y el referéndum se 

conviertan en instrumento de control de la participacion en manos de un inescrupuloso poder 

ejecutivo, que los _utilice para obtener el refrendo popular para sus propias decisiones y el segundo, 

1a suma cero, esto es que siempre imponga una mayoria sobre una minoria, lo que no permite que 

opere el sistema de negociaciones y compensaciones de la democracia representativa. Estos 

elementos nos permiten visualizar 1a necesidad de complementariedad entre ambos tipos de 

democracia, 

Iniciativa Popular 

Otra figura de la democracia semidirecta es la iniciativa popular que es el derecho o la facultad de 

una determinada fraccion del cuerpo electoral de proponer una reforma constitucional, un proyecto 

de ley u otra medida de gobierno e inclusive para anular una ley en lo particular, a nivel federal, 

estatal y municipal, poniendo en actividad, segin el caso, el poder constituyente. La iniciativa 

popular es una verdadera peticion imperativa que varia de contenido entre normas constitucionales 

(227) Karl Loewenstein, Teorfa de la Constitucién, pags. 331 y 332, edit. Ariel, Barcelona, 1986 
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legislativas o de menor jerarquia, también varian los requisitos de procedencia. Se utiliza en Suiza, 

Uruguay, Estados Unidos y otros muchos paises que la permiten para proponer proyectos de ley a 

nivel nacional, estatal y municipal. 

Esos elementos son los que integran el sentido en el que se ha sido definido su utilidad ciudadana 

como “ el derecho de una parte del cuerpo electoral a presentar un proyecto de ley para su necesario 

tratamiento por las asambleas legislativas o bien, a exigir la consulta popular sobre cuestiones 

legislativas determinadas” . (228) La iniciativa popular se distingue desde el punto de vista formal, 

en constitucional o legislativa , en simple cuando se concreta a que se aprueben en el Congreso una 

iey con un contenido especifico y en formulada cuando, en cambio, el proyecto de ley debe ser 

completamente elaborado por los mismos que lo presentan. 

La iniciativa popular, ha sido considerada también como una forma de referéndum, al que se le ha 

llamado referéndum de iniciativa popular, por se cardcter propositivo, el cual también se le reconoce 

instituido en Suiza a nivel nacional para reformas constitucionales, Sin embargo, se debe establecer 

una clara distincién pues el referéndum se trata de una consulta que proviene de un deber juridico o 

bien por los érganos facultados para iniciarlos que consultan al cuerpo electoral, si ratifican o 

rechazan un acto legislativo y por otro Jado Ia iniciativa popular como su nombre asi lo dice es una 

proposicion legislativa elaborada por una parte especifica en numero del cuerpo electoral. 

(228) Carlos S, Fayt, op. cit., pag. 351 
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Recall o Revocacién publica de mandato 

La revocacién de mandato constituye un procedimiento mediante el cual el cuerpo electoral, puede 

promover la destitucién de sus representantes electos antes de que terminen su periodo, a través de 

elecciones especiales donde se les confirme o destituya, este procedimiento se pone en marcha 

cuando determinado porcentaje del cuerpo electoral reclama su destitucién. Este mecanismo sélo 

puede funcionar en sistemas de mayoria porque se requiere ia correspondencia dei electorado con su 

representante, también se le ha definido como un “ el derecho de una parte del cuerpo electoral a 

peticionar la destitucién o separacién de aquellos funcionarios electives que no han cumplido su 

mandate o que por mal desempefio de sus funciones han dejado de merecer la confianza depositada 

en ellos por el cuerpo electoral ”. (229) 

Sobre esta figura de revocacién existe la tendencia a relacionarla con el supuesto de que las 

  

Tala 

  

del mandato de derecho civil, es decir, una relacién en la que el representante tiene el cardcter de 

mandatario o de delegado de tal forma que tendria una serie de obligaciones derivadas de ese vinculo 

juridico, de cuyo cumplimiento dépenderia la permanencia en el cargo del funcionario elegido, por 

lo que el mandante tendria en todo momento !a facultad de revocar su mandato. Con el nombre de 

recall se Je aplica en Estados Unidos y de hecho se marca su origen dentro del derecho anglo- 

americano, dentro del ambito local y municipal y para destituir también a funcionarios de cuerpos 

legislativos y judiciales. En Suiza sirve para la disolucién de las asambleas o para  destituir al 

Presidente de la Republica en la Constitucién de Weimar y la espafiola de 31. 

(229) Carlos S. Fayt, op. cit., pag. 352



Capitulo S 

Sufragio efectivo no reelección 

Francisco l. Madero 

La idea de democracia en México y los derechos políticos en la Constitución de 1917 

El orden constitucional de 1917 y el problema político 

Tomando en cuenta que el estado de derecho es la estructura organizativa de toda la ingeniería 

social, todo el esquema de las relaciones sociales traducido en normas jurídicas de convivencia, 

luego del triunfo de la Revolución de 1910, se impuso la necesidad de darle paso a un nueva 

institucionalidad que le diera viabilidad a un nuevo contrato social que pennitiera resarcir los daños 

que el sistema de élites encabezado por Porfirio Díaz infligió a la moral de los mexicanos y a su 

libertad en los asuntos públicos, bajo el lema maderista "sufragio efectivo no reeleción" se combatió 

el fraude electoral que permitió la instalación del autoritarismo del hombre fuerte, del gobierno 

persecutorio, de la simulación democrática, y de la violenta implantación de un estado de facto que 

sustituyó al que la Constitución de 1857 pretendió sostener. 

La nueva constitucionalidad optó por construir un Estado en el que tuviera un papel central el poder 

ejecutivo en la promoción del desarrollo nacional con las facultades constitucionales y legales que le 

permitieran influir de manera decisiva sobre las condiciones políticas del país e inclusive para poder 

darle cierta viabilidad a la democracia, al ejercicio de las libertades individuales, para defender la 
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soberania y poner la justicia social al alcance de los ciudadanos, sin embargo, este proyecto se 

aprobo desestimando la implementacién de los contrapesos necesarios que la teoria politica clasica 

recomienda, sobretodo advirtiendo el peligro de una probable desestabilizacién politica, si et 

constituyente hubiera optado por “ una democracia representativa del tipo clasico o un régimen 

parlamentario, habrian prohijado probablemente un estado de lucha permanente entre los diferentes 

grupos militares o localistas” (230) 

A diferencia del gobierno dictatorial porfirista, la figura del Presidente que planted la Constitucion 

de 1917, no estaba totalmente divorciado de las demandas sociales, ya que el origen de) nuevo 

aparato estatal se debia fundamentalmente al apoyo de Jas masas populares y al peso real de sus 

nacientes formas de organizacién, el nuevo Presidente encontré en ellas de manera creciente, por 

medio de la manipulacién, el sustento a sus politicas, por ello ia constitucién de 1917 fué su 

instrumento como “una sintesis de los objetivos que !a faccién revolucionaria triunfante proponia 

come marcs ing tient eon ce i coms marco institucional p. nueva sistent a et ef que furmaimenie prevaiecieran fas regias de 

los sistemas democraticos liberales del tipo norteamericano y europeo occidental ”.(231) 

“El objetivo mds importante fué imponer el sistema de dominacién. La formula de reconciliacién por 

la que optaron como prioridad post-revolucionaria logré tal propésito, pero al mismo tiempo evité 

que los derechos ciudadanos se ejercieran realmente, la nueva constitucionalidad se abrié paso en 

un terreno muy dificil. Se cayé en una atmésfera de simulacién, de pactos entre facciones, de 

(230) Amaido Cérdova, La formacién del poder politico en México, p4g. 45, edit. Era, 1985 

(231) Lorenzo Meyer , Historia General de México, edit. Colmex, pag. 1185



componendas de poder e intrigas revolucionarias; un ejemplo de ello son las elecciones para 

gobernadores que presentaron la resistencia de los jefes revolucionarios o de gobernadores 

provisionales y en unos casos se alzaron en armas o bien se impusieron a las autoridades locales. 

Lo mismo sucedié en las elecciones congresionales, las candidaturas se convierten en botin de las 

facciones revolucionarias que no permiten un juego democratico real, por sdlo citar un ejemplo: 

después de promulgarse la Constitucién el 5 de febrero de 1917, las elecciones presidenciales y del 

congreso se efectuaron el 11 de marzo resultando electos Carranza y la XXVII_ legislatura, con la 

mayoria del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) instalandose el 14 de abril casi 6 affos después 

de la XXVI legislatura; dicho partido aparentemente el mas fuerte del escenario revolucionario, solo 

vivid mientras le fué util a Carranza, cuando éste cae asesinado, sus miembros sobrevivientes al 

acoso huyen despavoridos 0 buscan un nuevo cobijo politico. Luego aparecerian en escena otros, 

como el Partido Nacional Agrarista (PNA) 0 el Partido Liberal Mexicano, (PLM), pero nuevamente 

se cae en e] mismo juego; en el que se fortatece un partido porque goza del apoyo del gobierno en 

turno; sus militantes se reparten las secretarias de estado, asi como las curules y los escafios del! 

Congreso. Son innumerables los casos en que se repite lo mismo a lo largo de las siguientes dos 

décadas, la practica demostré que lo formal no Ileg6 a la realidad, las facciones revolucionarias ni 

siquiera las constitucionalistas, se sometieron a la nueva constitucionalidad. 

El derecho al sufragio constituye también una parte fundamental en esa visién revolucionaria por 

ello, es que el lema maderista no alcanza a dar e} salto a fa realidad, los derechos politicos de la 

nueva Constitucién pasan a ser también parte del botin faccioso y a ser un instrumento fundamental 
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del sistema politico que se impone a la condicién de ciudadania ya su libre albedrio, “ el ejercicio 

del voto esté en razén directa de la estabilidad del régimen, de su capacidad para controlar jos 

poderes de hecho, de los reacomodos internos del sistema cada vez que se presenta la oportunidad de 

cambiar los mandos nacionales”. (232) 

El proceso de institucionalizacién se desarrollé dentro de un patrén autoritario que impidié la 

formacién de una oposicién efectiva , fué mas bien una oposicion controlada, una oposicién leai, que 

sélo cumplié con el papel nada honroso de legitimar un sistema que pretendié ser democratico. Tras 

la muerte de Carranza el 21 de mayo de 1920, la coalicién revolucionaria se planted como tarea la 

institucionalizacién de su propio sistema de dominacién politica. El problema de ta transferencia 

pacifica del poder continud irresuelto hasta casi 20 afios después. Los movimientos de oposicién 

sélo quedaron como rebeliones armadas que pretendian buscar un reacomodo de fuerzas dentro del 

circulo dominante, mas que formar una oposicién institucional que sirviera de contrapeso al grupo 

de Adolfo de ta Hueria contra la sucesié on)
 gobemante. Recordamos los levantamientos de 192 = ea}

 g a 

favorecié a Calles, 1926 Alvaro Obregén en pos de la reeleccién que terminé con el fusilamiento de 

los alzados Arnulfo R. Gémez y Francisco R. Serrano y 1929 con la lucha vasconcelista y la rebelion 

escobarista en contra de Ortiz Rubio, pero mas que nada contra Calles, siendo Id ultitna févuelta 

militar que una vez derrotada, significé la pérdida de poder de los caudillos, el advenimiento del 

PNR y el periodo del maximato 1929- 1935; todos estos eventos demostraron que no solamente la 

oposicion dentro o fuera del sistema era inexistente sino hasta errdnea, porque el sistema de 

compensaciones era altamente redituable para los disciplinados, si como afirma Meyer en México 

(232) Arnaldo Cordova , op. cit., pég. 67 
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“el camino hacia la Presidencia no pasaba por las unas” entonces la necesaria legitimidad para 

actuar en politica sélo se conseguia dentro de la matriz revolucionaria. 

Lo que es claro, es que ninguna de las fuerzas emergentes de la guerra civil pudo establecer por si 

sola una posicién hegeménica frente a las otras “ la rivalidad entre diferentes grupos e individuos de 

la nueva élite revolucionaria por el poder a nivel nacional , regional o local fué pues, la caracteristica 

fundamental de Ia situacién politica en los afios veinte” (233), lo que redundé en un fragil equilibrio 

que sdlo se pudo mantener por las caracteristicas mismas de! sistema, que impuso desde arriba las 

soluciones a los conflictos. Tampoco pudo establecerla ninguna de ellas, porque impuso su 

hegemonia la élite politica que se posesioné del Estado, un grupo gobernante que se desligo de las 

clases sociales, mostrando mas temprano que tarde sus rasgos bonapartistas. ( término aplicado por 

A. Shulgosky para explicar el divorcio entre la élite politica y las clases sociales). 

Entre 1920 y 1940 se definen las bases del sistema politico, asi como la aceptacion de la nueva 

constitucionalidad con los principios y las normas juridicas que lo impusieron. Durante estas dos 

décadas, en la construccién del sistema politico se fueron esbozando los instrumentos de poder que 

fueron cambiando el panorama, para contrarrestar la inestabilidad institucional que por momentos se 

tomo peligrosa, imponiendo la disciplina del nuevo orden; por medio de la nulificacién del derecho 

al sufragio, de ta preeminencia notable del poder ejecutivo sobre los otros dos poderes , el legislativo 

y el judicial , de un movimiento de masas creciente conjugado con una relacién muy arraigada al 

(233) Hans Wemer Tobler, La Revolucién Mexicana, transformacién social y cambio politico 1876-1940, pag. 495, 

Alianza Editorial, 1994 
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aparato estatal, la preponderancia del centro sobre los estados, la incorporacién de los cacicazgos 

regionales a la institucionalidad, una mayor permeabilidad de la élite politica, 1a domesticacién 

politica del ejército y sosteniéndolo a todo ello a partir de 1929, con el advenimiento del Partido de 

Estado le tocaria el tumo al PNR-PRM. 

La solucion a la que se llegé para poder transmitir pacificamente el poder no llega sino hasta 1940, 

afio en ef que se da ia primera sucesién con el detinitivo arreglo institucional que le otorga al 

Presidente de la Republica la ultima palabra sobre la designacién del candidato a la Presidencia, 

quien al ser ungido se daba por descontado que era el seguro ganador de una contienda electoral que 

servia simplemente para cubrir las formas y no lo fué en la sucesién anterior, con Lazaro Cardenas, 

porque todavia estaba presente la influencia del “Jefe Maximo” que le hacia contrapeso a la figura 

presidencial. 

  

constitucional, se imprimié un sello particular a la misma, ya que en la opinién del Primer Jefe de la 

revolucién, no bastaba con que las garantias fueran sefialadas en un derecho, sino que para que 

fueran Convenienteménte una realidad, se necesitaba de la fuerza , de ta fuerza del Estado para 

imponer el derecho. Esto desde el punto de vista juridico es inobjetable, por la sencilla raz6n de que 

el derecho por definicién es un orden coactivo que requiere de las facultades que le otorga la ley ai 

Estado para imponerlo. En la teoria clasica el Estado es creacién del mismo derecho al que se debe, 

los limites que se le imponen regulando sus funciones constituyen una garantia para las libertades 

del hombre, sin embargo, en el proceso de construcci6n institucional que siguié al termino de la 
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revolucion mexicana , aun cuando se limité el poder estatal con el objeto de que cualquier gobierno 

no tuviera la osadia de coartar las libertades, las especificidades de! sistema politico se impusieron, 

al derecho se le usé para legitimar el poder del Estado, para ser el ariete de la reconciliacién de los 

enemigos propios y extrafios, “ la misién del Estado consistia, asi, en reconstruir la unidad de la 

sociedad mexicana, en reconciliar factores que habian sido enemigos y en ponerse al servicio de 

todos sus miembros sin excepci6n..... aqui no se pensaba en poner frenos artificiales a la accién del 

Estado... En México la democracia significaba conciliacién y de ningin modo discordia por el 

poder; no era una conquista que habia que arrancar al Estado, sino objetivo que sdlo a través del 

Estado podia realizarse”. (234) Se metié al orden a cuanto se interpusiera entre este objetivo y el 

mismo ejercicio del poder, ciertamente, habria que disgregar el clamor colectivo que significaba la 

pacificacién y la necesidad de nuevas normas de convivencia del objetivo politico que no se alcanz6 

completamente, ya que los rencores y el sentimiento de inconformidad no desaparecieron, sdlo se 

guardaron y postergaron. 

Nuestra Constitucin representé fielmente la expresién de los factores reales de poder, pero por la 

misma historia que pretendié dejar atrds, le otorga un significado adicional muy importante que la 

situa mucho més lejos; la constitucion promulgada el 5 de febrero de 1917 fué el centro simbélico 

de ta reconciliacién nacional; era la materializacién del nuevo orden, la representacion de las clases 

y todos los intereses; se convirtié en el instrumento de pacificacién y finalmente el principio juridico 

“ nada por encima de la Constitucién” traspaso el ambito de la piramide kelseniana, para convertirse 

en una advertencia contra los viejos privilegios que habian confrontado a la nacién y contra quienes 

(234) Amaldo Cérdova, La Ideologia de !a Revolucién Mexicana, p4g. 244 , edit. Era , 1995 
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intentaran levantar la mano ciudadana para exigir algo fuera de los conductos oficiales. La 

democracia de la conciliacién, buscé integrar las demandas sociales al control del Estado, porque 

sélo cuando todas las clases sociales y todas las fuerzas politicas estén en el gobierno, entonces se 

podra hablar de consolidar a la revolucién, como afirmaba el empresario Manuel E. Izaguirre. Para 

qué entonces hablar del sufragio, qué necesidad hay de ejercer los derechos ciudadanos, mientras se 

viviera dentro de las normas y disfrutando las ventajas econémicas del sistema, para qué preocuparse 

si las cosas finalmente no cambiaron. La culminacién de la instutucionalizacién le tocaria a 

Cardenas. A grandes rasgos estos elementos son los que contribuyeron a la estabilidad de los 50 afios 

venideros; sin embargo, el costo para el desarrollo politico del pais fué altisimo, tanto que aun to 

estamos resintiendo. 

La definicién juridica de las libertades politicas en la Constitucion 

La constitucién de 1917 reconocié como cl principio fundamentai de ja forma de gobiernu a la 

soberania popular en su articulo 39 : 

La soberania nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder ptiblico dimana 

del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho 

de alterar o modificar la forma de gobierno. 

Bajo el dogma de la soberania popular apareceria el pueblo mexicano como su titular indiscutible y 

los érganos encargados de ejercerla, el poder publico que dimana de su voluntad, con lo que tenemos 
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la separacion entre gobernantes y gobernados. Dicha separacién en la realidad politica nacional se 

podria tornar peligrosa, por lo tanto era inaceptable, por ello el dogma de derecho publico como tal, 

sufrié también de una desviacién con el objetivo politico de afianzar la relacién estrecha entre la 

sociedad y el Estado, lo que no quiere decir de ninguna manera, que se haya planteado una 

asimilacién total como una especie de autogobierno, sin embargo, si se afirmé la idea de que “ la 

voluntad popular se habia fijado en la Constitucién y de ésta habia pasado al Estado, de manera que 

la voluntad del Estado era al mismo tiempo la voluntad del pueblo”. (235) 

La Jégica que imponia que a partir del dogma de la voluntad popular y de la aplicacién estricta de la 

ley se desprendieran los actos de gobierno, se torno répidamente en su contrario, a la adaptacidn a lo 

circunstancial, es decir, al ajuste de los actos de gobierno y del mandato popular a una interpretacién 

caprichosa, que lleg6 al extremo de reformar la misma ley con ese criterio que es verdaderamente de 

facto. 

Segun el articulo 40 de la Constitucién: 

Es voluntad de! pueblo mexicano constituirse en una reptblica representativa, democratica, federal, 

compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos 

en una federacién establecida segun los principios de esta ley fundamental. 

(235) Ibid, pag. 247 
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Una republica representativa y democratica es la forma de gobierno en la que en primer término se 

sigue el principio de la division de poderes y en el] que en particular el ejecutivo y el legislativo se 

renuevan periddicamente, por medio de la voluntad popular, siendo el elemento que une a la 

democracia con el régimen republicano puesto que la eleccién por medio del sufragio universal del 

poder ejecutivo junto a la posibilidad de designar al mas apto son las notas que la distinguen de 1a 

monarquia. Nuestra Constitucién reconoce a través de los articulos arriba mencionados a la 

democracia como parte de la forma de gobierno, al afirmar que es la propia voluntad del pueblo 

mexicano el que se constituya también como parte fundamental de las caracteristicas de nucstra 

republica a !a democracia, que se desprende indiscutiblemente de la definicin constitucional de que 

todo poder publico dimana de] pueblo y se instituye para beneficio de éste. 

Las prerrogativas del ciudadano se establecen en el articulo 35 : 

  

Il. Poder ser votado para todos los cargos de eleccién popular y nombrado para cualquier otro 

empleo 0 comisi6n teniendo fas calidades que establezca la fey; 

Ill. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacifica en los asuntos politicos dei 

pats; 

IV. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional para la defensa de la Republica y de las 

instituciones, en los términos que prescriben las eyes; y 
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V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de peticién. 

En las dos primeras fracciones se distingue de! conjunto de la poblacion a los miembros del cuerpo 

electoral, es decir, a os ciudadanos que son titulares del derecho al sufragio en su forma pasiva y 

activa. La ciudadania la tienen los varones y mujeres que segun el articulo 34 teniendo la calidad de 

mexicanos, ademas cumplen con los siguientes requisitos : 

I. Haber cumplido dieciocho afios; y 

II. Tener un modo honesto de vivir 

La reforma mas importante de este articulo , que fué publicada el 17 de octubre de 1953 otorgd el 

derecho al sufragio a la mujer, que fuera de Ja discusién trivial de las interpretaciones gramaticales 

que se hicieran al texto anterior a la reforma, significo la culminacion en un anhelado triunfo para 

la mujer mexicana que durante muchos afios fué discriminada de la participacién politica y 

practicamente relegada de los asuntos publicos, aunque se habia reconocido parcialmente por medio 

de 1a reforma constitucional de 1947 al admitir el voto femenino para las elecciones municipales 

(236). Tenemos que recordar que el voto femenino en el mundo sigue los pasos a la conquista 

lograda por las sufragistas inglesas, luego de una lucha realmente admirable contra la actitud hostil 

¢ intolerante del gobierno de su majestad y de fa sociedad inglesa de su época en las primeras dos 

décadas del siglo XX. En México el movimiento por el sufragio femenino conquisto ef voto en 

(236) Felipe Tena Ramirez, Derecho Constitucional Mexicano, pag. 96, edit. Porria, 1996 
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igualdad con los varones, 40 afios después de las inglesas y 36 afios de vigencia de la Constitucién. 

E! articulo 36 por su parte, sefiala entre las obligaciones del ciudadano de la Republica en dos 

fracciones, las de naturaleza politica: la fraccién III. Votar en las elecciones populares en los 

términos que sejiale la ley; y la fraccién IV. Desempefar los cargos de eleccién popular de la 

Federaci6n o de los Estados, que en ningin caso seran gratuitos, En ningun caso de los dos 

sefialados existen sanciones que castiguen su incumpliminento. 

Los érganos de la representacién politica 

El poder legislativo en la concepcion de la Constitucién de 1917 se abrié paso en un terreno dificil , 

ya que si bien es cierto que de manera formal se asumis el principio de la division de poderes como 

un arreglo institucional heredado del Constitucionalismo mexicano , en lo particular se recuerdan 

  

las severas criticas que se je hicieron ai sistema de conirapesos de ta Cunstitucién del 57, durante los 

debates del constituyente de 1916-17, de un poder legislativo que tenia tales facultades que le 

permitian estorbar o hacer embarazosa la labor del ejecutivo o sujetarlo a voluntades caprichosas. Se 

criticaba a las cdmaras por su accionar lento y su incapacidad natural para tomar decisiones sobre 

todos los asuntos de gobierno. Otro argumento en su contra que nos viene a la memoria en esos 

debates, se referia a la ausencia de partidos organizados en los que un régimen parlamentario se 

apoya, que contarian con los suficientes hombres capaces para que se repartieran las funciones de 

gobierno y la siempre presente posicién conservadora de que los érganos representativos debieran 

estar formados por el voto de hombres con la suficiente instruccién, cuyos miembros debieran



pertenecer a la clase educada. Se recuerda a Emilio Rabasa que afirmaba “ el elemento que no 

tenemos todavia y sin el cual el parlamentarismo es falso, es la cultura elevada en lo general, que el 

pueblo necesita para hacer una eleccién que sirva no sdlo para enviar a la Camara representantes 

libres, honorables o ilustrados, sino para resolver las cuestiones propuestas por la politica del 

“« momento” y afiadia que “ en México habremos ganado mucho si logramos que, restringido el 

sufragio, los electores sepan, en su mayoria , lo que es un diputado y el interés que su designacién 

tiene”. (237) 

Una asamblea deliberativa que desde 1a concepcién Carrancista sdlo le correspondia cumplir con la 

funcién de legitimar el poder del ejecutivo, mds no hacer o ejecutar en nombre de la nacién. Sin 

embargo, el arreglo constitucional que prevalecié frente a los enemigos de las instituciones 

parlamentarias democraticas, no fué el del derecho al sufragio restringido, sino el que se basa en el 

sufragio libre, universal y directo; en el principio de la soberania popular , en un sistema bicamaral, 

que deposita la representacién del pueblo en una Camara de Diputados y en la representacién del 

pacto federal en una Camara de Senadores, en su art. 50. Ambas camaras tienen una composicién 

que ha variado segin las necesidades politicas del momento, aunque para ja Camara de Diputados 

opera el principio de que cada entidad federativa tenga un numero de diputados segun el tamajfio de 

la poblacién representada y para la Camara de Senadores en primera instancia el numero de 

entidades federativas a representar, y mas recientemente la necesidad de abrirla a la representacién 

plural. 

(237) Amaldo Cérdova, op. cit. , pag. 241 
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Conforme al mandato constitucional, articulos 51 y 52, actualmente la Camara de Diputados se 

compone de 500 representantes electos cada tres afios, de los cuales son 300 por el principio de 

mayoria relativa y 200 de representacion proporcional. Se elige por cada Diputado propietario un 

suplente que entra en funciones s6lo cuando aquél falte. Cabe mencionar que siguiendo la teoria de 

la representacién politica estos una vez elegidos, no representan a quienes los eligieron sino a toda la 

nacion. 

Los requisitos que exige la Constitucién en su articulo 55, para tener el derecho de voto pasivo o de 

ser electo a un cargo de eleccién popular son: 

I. Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos; II. La edad minima para 

ser diputado es de 21 aiios cumplidos el dia de la elecciOn; III. Ser originario de ja entidad federativa 

en que se haga la eleccién o vecino de ella con residencia efectiva de mas de 6 meses anteriores al 

  

sistema proporcional se encuentran en los articulos 53 y 54 de la constitucién) también se requiere 

ser originario o vecino de alguna de Jas entidades federativas que esté dentro de la circunscripcién 

con residencia efectiva’de’ 6 meses anteriores‘a‘la’fecha‘de‘la eleccién.La vecindad’no’se ‘pierde’ por 

ausencia en el desempefio de cargos publicos de eleccién popular. IV. No estar en servicio activo en 

el Ejército, ni tener mando de policia o gendarmeria rural en el distrito donde se haga la eleccién, 

cuando menos 90 dias antes de ella. V. No ser Secretario o Subsecretario de Estado, ni Ministro de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nacién, a menos que se separe definitivamente de sus funciones 

noventa dias antes de eleccién, en el caso de los primeros y dos afios, en el caso de los Ministros. 

Los gobernadores y sus secretarios de despacho no pueden ser electos atin cuando en el caso del



primero se separe de sus funciones definitivamente y los segundos sdlo si se separan 

definitivamente de sus cargos 90 dias antes de la eleccién. VI. No ser ministro de algun culto 

religioso y VII. No estar comprendido en alguna de las incapacidades que sefiala el articulo 59. 

Por otro lado, en la legislacién secundaria se sefialan como requisitos el estar inscrito en el padrén 

electoral y contar con credencial para votar, y casos de inhabilitacién parcial entre ellos: no ser 

consejero ciudadano del {FE o pertenecer al TFE 0 al servicio profesional, o ser representante ante el 

IFE de los partidos politicos, a menos que se separe 3 meses antes de la eleccion, etc. 

La Constitucion de 1824 hasta el texto original de 1a Constitucién de 1917, permitieron la reeleccion 

inmediata de los legisladores hasta 1932. Sin embargo, en 1933 se reforma el articulo 59 para 

prohibirla. ( 238) En virtud del principio de no reeleccién los diputados propietarios no pueden 

presentarse en el periodo inmediato ni como propietarios ni como suplentes, debiendo esperar 3 afios 

para volver en su caso a postularse. 

La reforma politica de 1977 significé un gran avance para el sistema politico mexicano debido 

fundamentalmente a que se establecié un sistema mixto de representaci6n, en el que predominaba el 

de mayoria relativa sobre el de representacién proporcional, que sustituyé a los diputados de partido, 

aumentando a los 300 diputados de mayoria relativa 100 por el principio de representacién 

proporcional. En 1986 se reforma la Constitucién y se publica asi mismo el Codigo Federal Electoral 

de fecha 1987 en !a que aumentd a 200 el nimero de diputados por este principio, manteniendo en 

(238) Susana Thalia Pedroza de la Llave, El Congreso de la Unién, p4g.90, edit. UNAM , 199 
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300 los de mayoria relativa. En todas estas reformas se cuidé con candados que la composicién de 

la Camara de diputados no atentara contra la formacién del quérum de un partido mayoritario, por 

ello siempre se establecié lo que se llama cldusula de gobernabilidad. 

El Senado de la Republica se constituye actualmente de 128 senadores, a razon de 2 de mayoria por 

entidad federativa y el Distrito Federal , 1 de primera minoria y 1 de representacién proporcional 

(reforma electoral de 1996) Ei caracter de ia representacién de ios senadores ha estado sujeio a 

controversia ya que teniendo su origen en el sistema federal, estos inicialmente representan a las 

entidades federativas porque en ellas son electos dos senadores y porque segtin 1a Constitucién son 

custodios del pacto federal. Otros opinan que la eleccién por entidad, es sélo una referencia 

territorial o convencional y que no existe un vinculo como una especie de mandato obligatorio entre 

los senadores y las entidades federativas; la misma Constitucién no se define por el fondo de esta 

controversia, pero liga al proceso legislativo a las legislaturas locales en su art.71 fr. III. 

Los requisitos para ser senador son los mismos que para ser diputado, excepto el de la edad, que 

sera de treinta afios cumplidos el dia de la eleccién segun el articulo 58 de la Constitucién, por cada 

propietario se-elegir4-un suptente articulo 57. Tampoco pueden reelegirse para el periodo inmediato 

los senadores propietarios como también lo expresa el articulo 59, solamente los suplentes podran 

ser electos siempre que no hubieran estado en ejercicio y los propietarios tampoco pueden ser 

suplentes en el periodo inmediato. 

La Camara de senadores ha sufrido una transformacién en su estructura fundamental en los ultimos 6 

afios, ya que de 1917 hasta 1993 practicamente no sufrié modificacién alguna la representacién de



dos Senadores por Estado y et Distrito Federal, durando en su cargo 3 0 6 afios segiin el principio por 

el que fueron electos renovandose por mitad cada tres afios desde 1988. La reforma de 1993 

contemplé un cambio radical que operé en las elecciones de 1994 al elegirse dos senadores de 

mayoria relativa y uno adicional de primera mayoria. Con la reforma de 1996 se aplicé por primera 

vez el sistema de representacién proporcional, asi se eligieron en 1997, 32 senadores que duraran en 

su cargo 3 afios, para que se renueve en su totalidad el Senado en el afio 2000. Estas reformas 

abrieron el camino para que partidos de oposicién pudieran tener representacién en el Senado de la 

Republica que se habia mantenido hasta entonces casi por completo aislado del cambio politico 

nacional. 

Los limites formales y la practica democratica 

EI presidencialismo 

Hoy en dia se distinguen dos sistemas de gobierno: el parlamentario y el presidencial aunque existen 

paises en los que se descubren caracteristicas de ambos. En el presidencial se pueden observar 

algunas caracteristicas generales: el presidente es electo por el pueblo y no proviene del legislativo, 

existe una separacién de poderes, la ausencia del voto de censura y la disolucién del Congreso 

propios del sistema parlamentario, que los secretarios del gabinete son nombrados por éste y 

responden sélo ante él. 
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El antecedente histérico del sistema presidencial lo encontramos en Ja constitucion de los Estados 

Unidos de América de 1787 que estructura lo que se ha llamado el sistema presidencial cldsico. En 

América Latina se prodig6 por todas partes la copia de ese sistema, sin embargo, se le adopto sin que 

también se tomaran en cuenta los frenos y contrapesos adecuados para limitar su poder, como son la 

division de poderes, la existencia de partidos politicos,( bipartidista como en E. U) el federalismo, la 

opinién publica, que si estén presentes en el sistema norteamericano. Su ausencia propicié que se 

impusieran regimenes dictatoriaies, scbre todo de corte militar en ia historia latinoamericana del 

presente siglo. El problema del sistema presidencial en América Latina no es intrinseco a él mismo, 

sino a la naturaleza autoritaria de sus sistemas politicos nacionales. 

El constituyente de 1916-17 opt6 por el sistema presidencial con la decision de crear un poder 

ejecutivo fuerte, dotado de las facultades constitucionales y del poder politico suficiente que le 

permitieran imponerse en el escenario politico nacional sin que tuviera practicamente ningin 

coutrapese institucional real, como pudo haber sido el legislative o ef judicial, que nv fu fueron, o un 

adversario politico que pusiera en peligro su poder. Sin embargo, este disefio institucional no 

funcioné inmediatamente ya que tardé alrededor de 30 afios en imponerse dejando tras de si grandes 

dificultades “ entre 1934 y 1984 ha ido pasando de 1a consolidacién del presidencialismo mexicano 

bajo Lazaro Cardenas y Avila Camacho (1934- 1946) a la indesafiabilidad de los afios alemanistas, 

ruizcortinistas y lopezmateistas (1946-1964). ” (239) 

(239) Lorenzo Meyer y Aguilar Camin, A la sombra de la Revolucién Mexicana, pag. 297 , edit. cal y Arena, 1991 
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Al parecer los constituyentes del 17 asumieron que la dictadura porfiriana se debié en buena medida 

a que la Constitucién del 57 disefié un ejecutivo débil con pocas facultades y por ello, Diaz para 

poder gobernar se vid en la necesidad de arrebatarle funciones a Jos otros dos poderes, lo que 

finalmente incliné el equilibrio de poder a su favor y de la institucién presidencial. También 

recordemos que en el animo de los intelectuales dei momento, como Rabasa y del mismo Primer 

Jefe de la Revolucion, se advertia cierto recelo a las instituciones parlamentarias y atin al sufragio 

universal. 

Lo que pudiera explicar la posterior consolidacién del régimen presidencial, es su creciente 

centralidad dentro dei aparato institucional y fa necesidad del mismo de acometer con rapidez las 

urgencias del momento, es lo que el Maestro Arnaldo Cordova entiende como la caracteristica del 

sistema politico que asi mismo lo define “ es que las circunstancias son un componente esencial del 

mismo y que un principio general que lo anima es dejar al jefe del Estado una amplisima libertad 

para conducirse como lo estime mas acertado y provechoso. El que sea, en muchas ocasiones, un 

régimen de circunstancia, es algo que el mismo ordenamiento juridico del pais ha previsto y ha 

querido”. (240) La marcada influencia del titular del ejecutivo en casi todos los ambitos de la vida 

publica y su incidencia definitiva en el rumbo de la nacién durante estas décadas, se debe también a 

su asombrosa capacidad de adaptacién ante las circunstancias imperantes de] momento, que 

imponen tanto el escenario nacional como el internacional. 

(240) Arnaldo Cérdova, op. cit., pag. 247 
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La Constitucion sefiala en su articulo 80: 

Se deposita el ejercicio del supremo poder ejecutivo de la unién en un solo individuo que se 

denominara “presidente de los Estados Unidos Mexicanos” 

En su articulo 81: 

La eleccién del presidente sera directa y en los términos que disponga la ley electoral 

Aunque la Constitucién establece con este precepto la eleccién directa del Presidente, hay un caso en 

que la eleccién es indirecta en primer grado, y es cuando faltando el titular del ejecutivo, en varias 

hipotesis que preven los articulos 84 y 85, el Congreso debe nombrar al que lo reemplace; “en ese 

caso no los electores primarios, esto es, los ciudadanos con derecho de voto los que hacen !a 

  

En su articulo 82 se contemplan los requisitos para ser Presidente: 

1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre 

mexicanos y haber residido en el pais al menos durante veinte afios. 

IL. Tener treinta y cinco afios cumplidos al tiempo de la eleccion; 

III. Haber residido en el pais durante todo el afio anterior al dia de la eleccién. La ausencia del pais 

hasta por treinta dias, no interrumpe la residencia; 

(241) Felipe Tena Ramirez, op. cit. pag. 99



IV. No pertenecer al estado eclesiastico ni ser ministro de algun culto; 

V. No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, seis meses antes del dia de la 

eleccion. 

VI. No ser Secretario o Subsecretario de Estado, Jefe o Secretario General de Departamento 

Administrativo, Procurador General de la Republica, ni Gobernador de algan Estado a menos de que 

se separe de su puesto seis meses antes del dia de la eleccién; y 

VII. No estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas en el articulo 83. 

El articulo 83 que dice: 

El Presidente entrar a ejercer su encargo el lo. de diciembre y durard en él seis afios. El ciudadano 

que haya desempeiiado el cargo de Presidente de la Republica, electo popularmente, o con el caracter 

de interino, provisional o sustituto, en ningtin caso y por ningin motivo podra volver a desempefiar 

ese puesto. 

Este articulo sintetiza la lucha maderista y la revolucién politica de 1910, aunque el periodo 

originalmente era de cuatro afios, el principio antireeleccionista se conserv6, como afirma el 

Maestro Carpizo “el congreso constituyente de 1916-1917 fué antirreeleccionista: se nutria de la 

experiencia de los ultimos decenios y del espiritu del movimiento maderista: ¢l resultado fué el 

mencionado articulo 83”. (242) Este es uno de los grandes acuerdos institucionales que siguieron al 

movimiento armado, su influencia tan importante se aprecia por si solo , pese a los intentos 

reeleccionistas de Obregén que sucumbieron sangrientamente o de aquéllos que han pretendido 

(242) Jorge Carpizo, El presidencialismo mexicano, pag. 56 , edit. Siglo XXI, 1979 
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posteriormente romperlo. En 1932 frente a la Convencién del PNR su presidente Manuel Pérez 

Treviiio, dijo: “hemos, repito, sacrificado 0 quemado, un derecho, en aras de un principio.” segin 

Carpizo se referia al derecho de votar por quien se quiera y al principio de no reelecién, mas debiera 

entenderse también el derecho como cualquier presidente en el mundo a buscar la recompensa de un 

segundo mandato. Para Tena Ramirez es un principio antidemocratico, cuya utilidad la entiende 

Daniel Moreno Sanchez cuando se pregunta “por qué impedir que se reelija un presidente que se ha 

desempefiado con eficacia y patriotismo, si es el propio pueblo quien asi io decide y se contesia é} 

mismo que para permitir la reeleccién, primero debe existir una libre eleccién, porque si no { quien 

va a calificar la eficacia y el patriotismo de un presidente ? .” (243) 

La influencia que ejercié la institucién presidencial durante seis décadas se explica no sélo por las 

facultades que le otorga la Constitucién sino también a que se le consideraba cl jefe maximo del 

Partido de Estado, una “circunstancia” que le otorga a Ja institucién presidencial mexicana una serie 

de poderes adicionales que no tienen parangon alyuno en latinoamerica ni 

  

Unidos, ya que el sistema politico que prevalecié durante 60 afios a través del PNR-PRM -PRI le 

proporcioné al Presidente de la Republica la base de apoyo de las organizaciones corporativas afines 

que necesitaba para imponer el rumbo politico, econémico y social a la nacién, que dominé la 

escena politica por mas de seis décadas sin que existiera una oposicién que tuviera una influencia 

real y pudiera disputarle el poder. Al dominar el partido de Estado controlé las nominaciones y 

postulaciones de candidatos a todos los puestos de eleccién popular, debilité en gran medida la 

autonomia de decisién del poder legislativo federal y a las entidades federativas, sometiendo 1a parte 

(243) Ibid, pag.59



de soberania que representan a su expresi6n meramente formal. A esta enorme base de poder se le 

sumo también la facultad de nombrar directamente a su sucesor, lo que cerré toda posibilidad de 

abrir el juego de la sucesién, a la participacién de las bases del partido, por el contrario le concedié 

el poder de manipular su propia sucesién como una especie de “monarquia sexenal absoluta y 

hereditaria en linea transversal ”, como la califica Daniel Cosio Villegas. 

Partidos y Elecciones 

La Constitucién de 1917 definié formalmente a los partidos politicos como las organizaciones 

basicas para luchar dentro de los cauces legales por el poder y al camino de las urnas como la via 

para Hegar a él. Sin embargo como sucedié antes de la Revolucion se demostré que la lucha por e] 

poder no pasaba por la via comicial, ya que practicamente ningun partido politico lo habia obtenido 

por las umnas. A partir de los 20s y hasta los 40s a pesar de las garantias legales que se otorgaron 

para la realizacién de los comicios, era evidente que el poder se adquiria o se mantenia por la fuerza. 

Como ya se ha observado durante esos afios proliferaban los partidos de notables o de 

personalidades de la revotucién, con lo que no se puede entender que haya existido un sistema 

pluripartidista como lo entendemos hoy en dia, que se dedicaron a promover sus intereses lejos de 

constituirse como agentes articuladores de las demandas de la sociedad. 

Estos partidos nacian y morian con gran rapidez. Asi pasaron hasta 1929 entre los mas conocidos: el 

PLC con Benjamin Hill ; el PNA con Antonio Diaz Soto y Gama; el PLM con Luis N. Morones; el 

PNC con Prieto Laurens 0 el Partido Antirreeleccionista con Vito Alessio Robles. La Secretaria de 
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Gobernacin Mego a registrar a la increible cantidad de aproximadamente 300 partidos en todo el 

pais, un caso aparte es el del PCM fundado en 1919, pero no tuvo un peso real en esa época. 

Esta situacién prevalecio hasta 1929 con la aparicién del PNR, que se fund6 sobre la base de una 

confederacién de los partiditos en todo el pais, el partido del gobierno puso fin a ese caos investido 

de democracia. Plutarco Elias Calles en su tiltimo informe de gobierno dijo que : “la Revolucion 

debia dejar atras ia cra de fa personalizacién del poder para entrar de tieno en ia época de ias 

instituciones, se preparaba el terreno para la creacién de un gran partido oficial que aglutinara a 

todos los partidos y grupos de la familia revolucionaria”. (244) Después, con el Presidente Lazaro 

Cardenas, se transformé el sistema de partidos, reestructurando el partido para crear el PRM en 

1938, atrayendo una base corporativa formada de 4 sectores: el campesino, el popular, el obrero y el 

militar. Ya antes en 1932 se habia acordado cn desmantelar a los partidos confederados y promover 

la afiliacidn directa e individual al partido. Siguié el rompimiento con Calles y como consecuencia 

final del = el maximato. Con 1a sucesign de Cardenas al poder Mz hte Oana’ vedic él final del maximato. Con ia sucesién de Cardenas Hega al poder Manuel Avila Camacho erunedio 5 

de las elecciones mas competidas, del otro lado estaba Almazdn quien recogié la simpatia de 

diversos sectores, organizandose en torno a su candidatura el] Partido Revolucionario de Unificacién 

Nacional, las acusaciones de fraude se hicieron presentes junto con la violencia, pero finalmente se 

impuso al candidato oficial. 

Después vendrian las elecciones presidenciales de 1946 , 1952 y 1958 en las que el predominio del 

partido oficial es absoluto, aparecerian candidatos opositores como Ezequiel Padilla, Henriquez o el 

(244) Aguilar Camin y Lorenzo Meyer, op. cit. pag. 127



panista Luis H. Alvarez, pero no tienen ninguna relevancia , los dos primeros luego de la 

competencia electoral, desaparecieron practicamente de ta escena politica, aunque qued6 el PARM, 

solo Iegaron a ser parte de una oposicién a modo, la oposici6n leal que legitima al sistema. 

La indesafiabilidad del sistema , en los préximos dos sexenios, desanima todo intento de oposicion 

politica, aunque en 1963 aparece en fa legislacién electoral la figura de diputados de partido que con 

un porcentaje minimo del 2.5% pudiera acceder a puestos de representacién popular ( 1972 se 

disminuyé a 1,5). No es hasta la huelga de médicos y los acontecimientos tragicos de Tlatelolco que 

se empieza a descubrir las contradicciones del sistema, sin embargo, Luis Echeverria gana las 

elecciones de 1970, obtiene 84% de los votos frente al abanderado panista Efrain Gonzalez Morfin 

recibe 14% y el colmé en las elecciones de 1976 José Lopez Portillo se presenta como tinico 

candidato, ya que el PAN se debate en un gran conflicto interno entre una fuerte corriente que no 

deseaba seguir jugando el papel de aval del partido de Estado, y deciden no presentar candidato; 

Lopez Portillo recibe una votacién del 94% con el apoyo del PPS y del PARM que se ganan a pulso 

la fama de “partidos satélites” , el resultado muestra un grave retroceso, ya que esto no sucedia desde 

la época de Obregon y la poca significancia y credibilidad de los procesos electorales. En estas 

elecciones se desmoronan en sus fundamentos formales la democracia del sistema mexicano y aflora 

su caracter autoritario que habia sometido toda participacién ciudadana. 

Si las elecciones hasta aquél entonces habian sido un ritual para legitimar a candidatos ganadores de 

antemano, este ritual necesitaba invitar a la competencia simbdlica. Segin Aguilar Camin y Meyer 

es el origen de la reforma politica de 1977 y de la LOPPE, la necesidad de hacer visible a la 

oposicion pero no para compartir el poder. Dandole la oportunidad del registro condicionado al 
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PCM , al PST y al PDM y de tener representacin en ef Congreso con el sistema de Tepresentacién 

proporcional, que no les permite crecer ya que por virtud de las formulas de la propia ley se 

desvanecerian en la medida que creciera su fuerza, lo que nunca sucedié puesto que permanecieron 

en su caracter de oposicién minoritaria , fragmentada y de satélites. 

Es hasta los 1980s que se recupera el significado democratico de las elecciones, pero no se did 

desde arriba sino desde ia base dei sistema federal Mexicano, que es ei municipio. Ei caso mas 

notorio fue en 1959 con el triunfo de Salvador Nava en la presidencia municipal de San Luis Potosi, 

pero fué un hecho aislado. En cambio desde 1982 se empieza a sentir la fuerza del cambio electoral 

en las elecciones municipales en algunos Estados de la Republica, en particular en Chihuahua, donde 

el PAN gana varias presidencias municipales. En otras entidades crecen movimientos ciudadanos 

que exigen mayores cauces para la participacién politica. En 1986 se da la fractura mas importante 

en la historia del PR con la formacién de la Corriente Democratica encabezada por prominentes 

figuras de reconocido liderazgo politico e inieleciual como Cuaulitémoe Cardenas y Porfirio Mufioz 

Ledo que rompieron con el sistema bajo la bandera de la democratizacién del partido y de la vida 

nacional. La Corriente Democratica presenta al Ingeniero Cardenas como su candidato a la 

Presidencia a la que se suman el PARM , PPS, PFCRN (PST), y el PMS(PCM- PSUM) ¥ un gtan 

movimiento ciudadano, formando e! FDN, que Io lleva a Jas puertas de palacio nacional el 6 de julio 

de 1988. Posteriormente, en 1989 se gana la primera gubernatura por un partido de oposicién , en 

Baja California con el panista Ernesto Ruffo Appel. En la década de los 90s el fendmeno de apertura 

democratica se fortalece, con la presencia del Partido de la Revolucion Democratica fundado en 

1989 que comienza a cobrar fuerza como un partido de centro izquierda que aglutina las fuerzas



progresistas y democraticas que lucha a través de las vias pacificas por la transicién democratica de 

nuestro pais. 

Justicia Electoral y Derechos Humanos 

EI concepto de justicia electoral reclama para los ciudadanos la igual oportunidad de participar en 

los procesos politicos internos, mediante el derecho al sufragio en forma pasiva o activa. Por otra 

parte la democracia politica suele entenderse como una forma de organizar al poder publico , para 

moderar los abusos de poder, y conciliar los intereses particulares y los de 1a comunidad a través de 

la constitucién de una autoridad legitima que provenga de las unas, luego entonces es en el 

principio de Ia justicia electoral que la democracia se apoya y el que se contempla implicitamente en 

la parte de los derechos humanos que se refiere a los derechos politicos. Al decir que son parte del 

conjunto de los derechos humanos, se postula invariablemente la indivisibilidad de los mismos, esto 

es que tos derechos forman un todo y que no pueden jerarquizarse unos sobre otros, esta 

interpelacién es tan relevante que en el nuevo concepto los derechos y libertades son objeto de la 

proteccién de !a comunidad internacional; en México su vigencia no puede quedar atras ya que, en lo 

que se ha dado en Ilamar “ el sistema interamericano (se) ha otorgado un lugar muy relevante a la 

vigencia de los derechos humanos dentro del régimen democratico”. (245) 

Estas consideraciones que también estan contenidas en el mismo sentido en capitulos anteriores, no 

son privativas del ambito teérico, ya que se actualizan con frecuencia en la practica. En México 

(245) Tarcisio Navarrete, Los derechos politicos y su defensa en el derecho intemacional, en la obra colectiva Los 

derechos politicos como derechos humanos, pag. 71, edit. La Jornada, 1994 
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recientemente en los ultimos afios se ha vuelto un lugar comin el tema de la vigencia de los 

derechos humanos, en especial el ambito de su regulacién y las violaciones de que han sido objeto, 

ya que durante muchos ajios nuestro pais se ha mantenido al margen del cumplimiento cabal de los 

instrumentos internacionales que obligan a los paises signantes, a pesar en el mejor de los casos, de 

haber firmado, ratificado, depositado y promulgado un gran mimero de ellos o en el peor de los 

casos postergando su ratificacién en el Senado de la Republica, como es el que se refiere 

especiticamente a los derechos politicos; hasta 1994 aproximadamente (sin que pueda precisarse si 

no se han ratificado hasta el momento) México no lo habia hecho con el Primer Protocolo 

Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos que autoriza a un comité de 

derechos humanos a recibir y considerar comunicaciones de individuos que aleguen violaciones 

cometidas a cualquiera de los derechos enunciados en el pacto, como tampoco ha hecho la 

declaracién prevista en el articulo 62 de la Convencion Americana sobre Derechos Humanos, para 

reconocer Ja competencia consultiva de la Corte [nteramericana sobre Derechos Humanos, para 

decidir sobre casos de anlicacion de ja Convencién, (246) Sobre todo 

  

Constitucién consigna en su articulo 133 que los tratados internacionales celebrados por el 

Presidente de la Republica con aprobacién del Senado seran ley suprema, aquéllos deberdn ser 

ratificados, como ya se ha hecho con los primeros instrumentos sobre la materia, como la 

Declaracion Universal de los Derechos del Hombre, que contiene como ya hemos observado, 

referencias especificas a los derechos politicos. 

(246) Miguel Concha Malo, op. cit. pag. 22 
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La reforma electoral de 1996 

Las anteriores reformas electorales de 1987,1991 y 1994 pretendieron ajustar el marco constitucional 

y legal que regula la realizacion de las elecciones en México a Ja coyuntura politica imperante, sin 

embargo, mientras que la reforma de 1987 obedecié a una estructura politica tradicional y al bajo 

nivel de competencia electoral, las de 1991 y 1994 respondieron a una légica distinta que impuso el 

parteaguas histérico de 1988. A éstas dos reformas se suma también de 1996, la misma que contiene 

significativos avances en la regulacién juridica de las elecciones en México, en su largo transito 

hacia la democracia . Esta reforma fué producto de la negociacién de los partidos politicos 

representados en el Congreso y de los consensos logrados salvo en el caso de las coaliciones y del 

financiamiento, ya que no fueron parte del consenso que se logré en los otros temas electorales. 

Esta reforma contemplé modificaciones a la Constitucién General de La Republica, la ley 

reglamentaria del articulo 105 constitucional, la ley Organica del Poder Judicial de La Federacion, 

Cédigo Penal , Estatuto de Gobiemo del Distrito Federal, una nueva ley de medios de impugnacién y 

el propio Cofipe. Dentro de este conjunto de reformas en materia electoral se destacan las que tienen 

que ver en concreto con los derechos politicos las siguientes: 

1. Se suprime el registro condicionado, dejandose tan solo el procedimiento del registro definitivo 

mediante el cumplimiento del requisito de tener al menos 3000 afiliados en por lo menos 10 

entidades federativas, o bien en por lo menos 100 distritos electorales uninominales. En ningun caso 

el numero de afiliados puede ser menor a 0.13 del padrén electoral federal que haya sido utilizado en 
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la eleccién federal ordinaria inmediata anterior a 1a presentacién de la solicitud de que se trate.(art. 

24 del Cofipe) 

2. Se fija como la votacién minima para conservar el registro el 2 % de la votacién emitida a nivel 

nacional. 

3. El sefialamiento de que ja afiliacién politica de tos Ciudadanos es un acto libre e individual y por 

lo tanto la prohibicién de la afiliacién colectiva. 

4. Se crea la figura de las agrupaciones politicas nacionales, para obtener su registro se requieren 

contar con 7000 asociados en el pais y con un organo directivo nacional; ademés , tener delegaciones 

en cuando menos 10 entidades federativas, y disponer de documentos bdsicos, asi como una 

denominacion distinta a cualquier otra agrupacién o partido (art.35). Gozaran de financiamiento 

PO OF Dad ary om ee nee dd. puiblico que equivaldra al 2 % del que comesponda a los partidos politicos, ninguna de las cuaies 

podra tener mas del 20 % del total del financiamiento previsto para ello. 

5. En cuanto a las coaliciones, e] marco regulatorio de la reforma es todavia muy deficiente, puesto 

que contiene requisitos muy dificiles de cubrir, lo que practicamente hace imposible formarlas. 

6. Se fija un criterio importante sobre las modalidades del financiamiento , ya que se fija en la 

Constitucién y del Cofipe que el financiamiento publico prevalecera sobre el privado.(art.41 de la 

Constitucién y art. 49 del Cofipe) 
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7. Se redefinen fos rubros del financiamiento publico: para el sostenimiento de sus actividades 

ordinarias, para gastos de campaiia (70 % proporcional a su fuerza electoral y 30 % a cada uno de 

forma igualitaria) y para actividades especificas. 

8. Ningun partido puede percibir aportaciones anuales privadas en dinero, por una cantidad mayor al 

10 % del financiamiento publico, por actividades ordinarias. Las aportaciones que realice una 

persona fisica tendraén un limite anual equivalente al 0.05 de ese monto total. No se pueden aceptar 

aportaciones anénimas. 

9. Se reducen los topes de campafia que fijara en adelante del Consejo General del IFE. 

10. Se legislan en materia de las prerrogativas, mayores espacios en los medios de comunicacién 

electrénicos con una distribucién de 30% de forma igualitaria y 70 % proporcional, se modifica la 

contratacién de Jos tiempos con los concesionarios privados. 

11. Sobre la proteccién de tos derechos politicos se crearon mecanismos para garantizar el principio 

de constitucionalidad de los actos y resoluciones electorales , una nueva ley de medios de 

impugnacién, se cred el juicio de proteccién de los derechos politico-electorales, asi como juicio de 

revisién constitucional electoral, para que los actos de autoridades electorales estatales se apeguen a 

derecho. 
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12. Se abre la posibilidad de que los mexicanos residentes en el extranjero pueden votar en las 

elecciones, mediante Ja implementacién de los mecanismos y las modalidades de registro, 

identificacién y emision del sufragio que proponga el poder legislativo.(art. 8° transitorio del decreto 

publicado ef 22 de noviembre de 1996) 

13. Se establecen criterios de homologacién para que las entidades federativas se apeguen a los 

principios de legaiidad , equidad , transparencia , certeza e imparcialidad. 

14. Se incrementa el umbral para acceder a puestos de representacién proporcional en la Camara de 

Diputados al 2 % de la votacién emitida, 

15. Se eligen 32 senadores por el principio de representacién proporcional mediante el sistema de 

listas nacionales votadas en una sola circunscripcién .El umbral de acceso a estos escafios cs de 2 %. 

16. Ningun partido podré contar con mas de 300 diputados , o contar con un porcentaje de diputados 

que sea mayor en 8 % a su porcentaje de votacién a nivel nacional. Es decir, no puede darse el caso 

“ de una sobrerrepresentacién arriba del 8 % de la votacién. 

17. Se elige por primera vez un jefe de gobierno para el Distrito Federal en tas elecciones de 

1997.(247) 

(247)Woldenberg, Salazar y Becerra, La reforma electoral de 1996, apéndice, edit.FCE, 1997



Esta reforma electoral propicié un escenario politico imposible de vislumbrarse hasta hace unos 

pocos afios , que el partido oficial perdiera la mayoria en la Camara de diputados y que los partidos 

de oposicién adquirieran mayor presencia en la Camara de senadores y que la nueva jefatura de 

gobierno para el Distrito Federal la ganara el PRD: Lo primero, ha hecho posible que e! viejo 

sistema politico mexicano haya perdido uno de sus pilares tradicionales, el control del ejecutivo 

sobre el poder legislativo. 
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CONCLUSIONES 

El proceso histérico de extensién del sufragio que se identificaron en distintos momentos 

clave de la formacién del ideal politico de la democracia se debié a un rompimiento de las 

estructuras sociales imperantes y del aparato de dominacié6n. 

. El vinculo histérico que nos relaciona con la democracia antigua, proviene de la recepcién 

de! pensamiento clisico realizada durante periodo del Renacimiento Italiano, que 

praécticamente la reseaté desde la propia patabra del abandono total. 

La influencia det pensamiento liberal fué determinante, desde sus primeras etapas, para el 

avance de las libertades individuales, no asi para el avance del movimiento social que 

reivindicaba la universalidad del sufragio, hasta que se da el momento histérico en el que ta 

democracia y el liberalismo se contemplan como uno solo. 

Los derechos humanos, pese a que son la expresién mas acabada de la civilizacién moderna, 

son motivo de constantes violaciones. En particular en su capitulo de derechos politicos, no 

son aceptados como parte integral de su ambito regulatorio y su libre ejercicio, es 

obstaculizado por el poder. 
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5. La concepcién deontolégica de ta democracia, se encuentra abismalmente separada de lo 

que es, por lo que la democracia, ha quedado circunscrita precariamente a los ambitos 

electorales. 

6. Dentro de! marco regulatorio constitucional y legal de tos derechos politicos, deben 

contemplarse con mayor claridad, el derecho de las minorias, como una funcién de 

gobierno, que permita que el principio de rendicién de cuentas, sea mas eficaz. 

n El derecho de minorias debe basarse en el diseiio institucional previo, de un mecanismo de 

negociaci6n que propicie lograr entendimientos entre la mayoria y las minorias; el 

mecanismo que se propondria para cumplir con tal funcién es el acuerdo 0 compromiso 

parlamentario; una figura parlamentaria que debe abarcar objetivos de mayor alcance, que 

el de la sola coalicién electoral. 

- La justicia electoral es un principio ético - politico, que debe ser respetado desde la 

legislacion misma, hasta la practica electoral, con el objeto de lograr el ideal de la igualdad 

politica. 

9. Las figuras de la democracia semi-directa como el referéndum, el plebiscito, la iniciativa 

popular y el recall o revocacién publica de funcionarios, son contemplados en los sistemas 

politicos y en el derecho comparado, como un complemento de la democracia 

representativa, nunca como un sustituto de ésta. 
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10.El sistema politico Mexicano, se encuentra en un proceso lento de transicion hacia la 

democracia, en el que se ha optado por la via de las elecciones, como la fuente de la 

legitimidad para ejercer el poder que va sustituyendo pautatinamente a otras formas 

tradicionales de alcanzarla. 

11.El proceso de transicién politica en nuestro pais se ha basado fundamentalmente en 

sucesivas reformas electorales, mismas que han posibilitado alcanzar arreglos 

institucionales, como la autonomia del érgano electoral, la ciudadanizacién de la 

organizacién electoral, la mayor proteccién de los derechos politicos, asi como la ampliacién 

de nuestra vida democratica. 

12.E] Presidencialismo se encuentra en una severa condicién de decadencia, ya que Ja fuente 

del poder en México, cada vez se descentraliza mas, como producto de la aparicién del 

fenémeno de la pluralidad, que es el contrapeso que se origina dentro de la sociedad frente 

al poder autoritario, por lo que debe autorreformarse con la meta de no ser obstaculo a la 

transicién. 

13.Las elecciones han recobrado su centralidad en el pasado reciente, debido 

fundamentalmente a que se han convertido en vehiculo de esa pluralidad politica 

manifestada en los altimos 10 aiios, por !o que pasan a ser el foco de atencién, no sélo de los 

partidos politicos sino de la ciudadania misma, abatiéndose los indices de abstencionismo, 

tanto en los comicios federales, como locales y municipales. 
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14.Debido a ello, la proteccién de los derechos politicos se ha convertido en materia de las 

reformas electorales recientes, alcanzando no solamente a la legislacién secundaria, sino a la 

Constitucién General de la Republica y de ésta a las constituciones locales, por medio de 

criterios de homologacién. 

15.Los procesos electorales en México deben alcanzar los niveles internacionales minimos de 

aceptacién de transparencia electoral, por medio de 1a firma y la ratificacién de las 

convenciones internacionales sobre la materia, asi como el cumplimento cabal de la 

declaracién universal de los derechos humanos. 
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