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:\1uy Distinguido Señor Director: 

El alumno l\1ARTINEZ LOPEZ FANUEL inscrito en el Seminario de Derecho 
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REPRESENTACION POLITICA EN EL CONGRESO Y LA DE;\IOCRACIA 
REPRESENTATIVA EN MEXICO", bajo la dirección del suscrito y de la Dra. Susana 
Thalia Pedroza de in Llave, para obtener el titulo de Licenciado en Derecho. 

La Dra. Pcdroza de la Llave, en oficio de fecha 6 de septiembre de 2002 y l.:t Lic. 
lrma Aikia García Torres, mediante dictamen del 17 de octubre mismo ailo. manifiestan 
haber aprobado y revisado. respectivamente, la referida tesis; y personalmente he 
constatado que la monografia satisface los requisitos que establece el Reglamento de 
Exámenes Profesionales, por lo que. con apoyo en los aniculos 18, 19, 20, 26 y 28 de dicho 
reglamento suplico a usted ordenar la realización de los trámites tendientes a In celebración 
del Examen Profesional de el compailero de referencia. 
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HABLARA EL ESPIRITU" 
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t!1t11.-ndido de que transcurrido dicho lapso sin haberlo hecho, caducará la autorl:aclón que ahnra .te le 
cance,/e para someter su tesis a e:camen profesional, misma autorizacidn que no podrá otorgarse n11ew1mente 
.finn t.•n el c·aso de que el trabajo recepcional co,1sen1e su actualidad y siempre que la oportuna iniciación dt!I 
trcimite para la celebracidn del e.Tomen haya sido impedida por circunstancia gra\•e, todo lo cual calificará la 
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INTRODUCCIÓN 

Una investigación como la presente, se realiza como requisito para obtener 

el titulo de Licenciado en Derecho; no obstante, más que cumplir con un requisito, 

tratamos· con todo empeño de elaborar un trabajo serio, cumpliendo' eón los 

requisitos formales y de fondo que para un trabajo de esta r1aturaleza son 
requeridos. .:.·.;:. ''.'/•,, ' '·· 

para 

Por~¡, l~do: nuestra convicción de que la de111ocracia es''~1;t'laj~rc~·i~tema 
org~ni~~r I~ vida colectiva, y por otro, el gentil aÍicie~tl;;' 'qLe'. cÓnstftuy8: el .. ~··.·.' .. ·~·· ., '. . - - . - . ·. - - . 

impulso de familiares; amigos y de quien hoy contribuye a dirigir esta 'tesis' cor( su 

acertada guia; son sólo algunos de los motivos que determinaron el rumbo de esta 

tesis. 

Nuestro objeto de estudio en la presente investigación lo constituye la 

representación polltica inmersa en el sistema democrático representativo actual; 

siendo aquélla un mecanismo instrumental del que se vale el Estado 

contemporáneo para desarrollar gran parte de sus funciones, debemos acotar su 

aplicación restringiéndola al órgano legislativo -básicamente en el orden federal-, 

encargado directo de desarrollar la labor representativa del cuerpo electoral. 

Existiendo hoy en dia una fase de crisis en el sistema representativo, entre 

otras causas:· precisamente por falta de identificación de los representados con los 

representantes, además de una excesiva irresponsabilidad de éstos con relación a 

aquellos, nos proponemos demostrar que dicho sistema ha dejado de ser el más 

idóneo para instrumentar, de hecho y de derecho, la convivencia colectiva. 

Advirtiendo que como todo problema admite diversas formas de solución, 

proponemos la que a nuestro parecer resulta ser la más viable en un entorno 

político excesivamente dinámico. 

V 



Atendiendo la metodologfa empleada, dividimos nuestra investigación en 

apartados qüe nos lleven progresivamente al entendimiento de Ja problemática 

planteada de tal modo, que al lector Je resulte sencilla su asimilación. 

El capitulo primero desarrolla en su primera parte el marco teórico y 

conceptual de la representación política, tratando de explicar su naturaleza 

jurldica; a nuestro parecer, partiendo de las nociones generales que definen 

nuestro objeto de estudio, será más fácil entender cómo se ha desarrollado 

históricamente; por ello, la segunda parte de este capitulo se dedica al desarrollo 

de los antecedentes que ha tenido la institución analizada en algunos de los 

paises que consideramos con mayor tradición en la materia, incluyendo un 

recorrido por los ordenamientos constitucionales que han tenido vigencia en 

nuestro pals. 

En el capítulo segundo d"scirrullcimos un estudio comparado del sistema 

representativo en el mundo, aludiendo además a los mecanismos incluidos como 

correctivos de aquél. Los distintos ordenamientos constitucionales del mundo 

analizados, quedan divididos en dos bloques: primero contemplamos algunos 

paises europeos y a los Estados Unidos de América; posteriormente, referimos 

algunos paises de América Latina con recientes innovaciones. 

El capitulo tercero fue dividido en cuatro bloques, a saber: el primero se 

destina prioritariamente al estudio de la representación política en el Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos -considerando en lo individual las 

cámaras que lo integran-, de conformidad con la normatividad aplicable. En 

segundo lugar, hacemos referencia general a los órganos legislativos de las 

entidades federativas, para no dejar de lado su importante influencia en el ámbito 

interno. El tercer bloque refiere algunas figuras conexas a la representación 

política que consideramos importantes, pues sin ellas no serla posible 

instrumentar en la práctica Ja institución estudiada. Finalmente, el último bloque se 

relaciona con el régimen presidencial mexicano, aludiendo a ·1a problemática que 

VI 
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involucra un sistema como el nuestro para el desarrollo de la democracia, 

específicamente en lá estrecha relación dada entre Poder Ejecutivo y Poder 

Legislativo. 

En el cuarto y último capítulo pretendemos elaborar una propuesta no sólo 

para el fortalecimiento del régimen democrático representativo en México, sino 

para llegar a establecer un renovado sistema polftico participativo. De este modo, 

previamente elaboramos una sintesis, misma que abordamos conforme con una 

argumentación de acuerdo con las observaciones realizadas, de tal manera que 

realizando un recorrido racional nos sea posible advertir la necesidad de fortalecer 

nuestro sistema representativo, al mismo tiempo que proponemos Ja introducción 

de mecanismos que contribuyan de manera complementaria a subsanar sus 

deficiencias. 

A nuestro parecer, el recorrido que ahora inicia el lector lo llevará a 

examinar una institución básica para la conformación y funcionamiento del Estado 

mexicano contemporáneo, al mismo tiempo que lo llevará a evaluar la posibilidad 

de modificar un sistema que realmente se dirija a la consecución de una auténtica 

democracia, aunque sea en la medida de lo posible. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

LA REPRESENTACIÓN POLfTICA: MARCO TEÓRICO

CONCEPTUAL Y ANTECEDENTES 

l. Marco Teórico-Conceptual 

A. La representación 

La representación es uno de los conceptos fundamentales para la 

construcción de los sistemas juridico-pollticos contemporáneos qúe rigen la 

convivencia social basada en la existencia del Estado, cualquiera que sea su 

forma polltica; pero, ¿qué es la representación en este sentido? 

La palabra "representación" proviene del latín repraesentare, que quiere 

decir "hacer presente, manifestar o presentar de nuevo";1 es la acción y efecto de 

representar; y "representar" (volver a presentar}, en un sentido técnico-jurídico 

muy amplio, expresa el supuesto de personificar, o simplemente la idea de 

actuación en nombre de otro y para algo que es de su utilidad y provecho.2 

De conformidad con estas nociones, encontramos que el término 

"representación" ha pasado del lenguaje común al lenguaje jurldico y politice, por 

lo que será necesario precisarlo. Más concretamente, existe la necesidad de 

aplicar y diferenciar el concepto en estudio en relación con un ámbito determinado 

para evitar cualquier confusión terminológica, ya que partiendo de dicha -

diferenciación es posible encontrar diversas aplicaciones para la representación. 

1 GEORGES DE LEGARDE. "L "ldt;e de renrCsentation''. lnternational Conunittee ofthi: Historical Sciences. 
bullctin IX (diciembre. 1937), 425-451. Cit. por PITKIN. Hanna F. El concepto de renrec;entacjón. Centro de 
Estudios Constitucionales e Imprenta Fareso, S.A., Madrid, 1985, pág 269. 
! Enciclopedja Uoi\'ersal Ilustrada Europeo Amerjcpna. Tomo L. Espasa-Calpe Editores. S.A,, :vladrid. 
Barcelona, España, 1991, pág. 1000. 
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FANUEL MARTiNC:Z LÓPEZ 

En efecto, debemos con¡;_id13Ear. que el .t~rmino representación en el ámbito 

juridico actual es. util¡;ado y e~tendido de distintos modos, sea que se utilice la 

institución e~ De~~~-hci ·~~i~~cio"o ~n Derecho público.3 
;, . ~-;, ', ., '·..'.'' ., :._, ~1/~·t·:. --•·;'> ,' 

·,·:;,_' :-;'_<;-~, ·; .·.-:~~:-

Sin estar.d~· acuerdo con dicha distinción, el profesor Ernesto Gutiérrez y 

González def¡~'Ei'~ ¡~·representación en los siguientes términos: "La representación 

es el medio'quei;establece la ley, o de que dispone una persona capaz, para 

obtener, a través del ·empleo de la voluntad de otra persona capaz, los mismos 

efectos jurid.icos que si hubiera actuado el capaz o válidamente un incapaz."4 

Consid!=!ramos que la definición transcrita es muy completa y admite los 

distintos· tipos de representación juridica en Derecho común para efectos de 

otorgar validez a los actos realizados en nombre de otro, en donde la conexión o 

vinculo entre representante y representado es muy precisa, sea que dicha 

conexión se derive de la ley o de la íacuilatl conít:rida J., acu.;~·uo con ella. 

Sin embargo, tenemos que visualizar la noción aun más allá en el ámbito 

juridico-polltico del Estado, pues la institución de la representación le sirve tanlo 

como de sustento para su existencia, organización y el desarrollo de sus 

funciones, como para otorgar legitimidad al ejercicio del poder: ha adoptado en 

este contexto una concepción diferente, y el régimen en general para la 

representación, se configura de una manera especifica en el marco de los 

sistemas de gobierno democrático. 

Por ello, es que la representación adopta el calificativo de "polltica", 

refiriéndola al ámbito del Derecho "público" para efecto de darle una significación 

propia y diferenciarla de la noción empleada e'n el Derecho "privado"; es en ese 

sentido al que nos referiamos en un principio. 

' Distinción para electos didticticos; de cualquier modo. no es este el lugar para polemizar al respecto. 
J GUTIÉRREZ Y GONZÁLEZ. Ernesto. perechn de lq:; obligaciones. 1 O" cd., Editorial Pomía. S.A .• 
:\toxico. 1995. pág. 399. 

2 
TESIS CON 

FALLA Dl!: O?JGEN 



l.A H.El1RJ!SENT1\CIÓN POLÍTfC,\: ~fARCO TEOHICO·C"ONCC:PTUAt "1\NTJ=c·1:rn:NTl·."i 

B. El concepto de representación polltica 

El "gobierno del pueblo, por el pueblo y par~,'.~1, pu~blo,"5 es decir, la 

democracia, tiene sus orígenes en la polis griega, pero llega'a establecerse como 

la conocemos, en la actualidad y de una manera rrÍá~,iristitu6ion~I a partir de la 

Revolución francesa (Constitución de 179,1 ), y (¡'~·la il'l¡ÍeperÍdencia de los Estados 
., - . . . . . -: • . ·\ ,;_., ··1:·~· .. :;. '- ·. . ' 

Unidos de América {Constitución de 1787). 

El, -fundam~ntó 'de, la democracia radica en el principio de que todos los 
, • ~- -.:.,, •. ~· ~ c:•o ._.:;> 

seres h_umal'los sonHbres e iguales, lo cual se vincula desde luego con la idea del 

sufragio universal. Por ello, apelamos al pensamiento russoniano respecto de la 

concepción sintetizada y el significado que la democracia ha adquirido; este 

concepto comprende dos dimensiones: una en sentido material o sustancial, 

dentro de la cual, democracia es sinónimo de igualdad de todos los seres 

humanos ante la ley. y de libertad para todos; y otra dimensión en sentido formal, 

dentro de la cual, existe para los seres humanos una igualdad política, es decir, 

que todos gozan de los derechos de un ciudadano, y en. consecuencia, de la 

universalidad del derecho activo y pasivo de voto en relación con todos los 

asuntos y para todos los cargos públicos.6 

Dichas dimensiones de la democracia {material y formal), son como ambos 

lados de una misma moneda: si bien se expresan dos aspectos de ella, siempre 

están unidos e inseparables. 

Por otra parte, la democracia puede manifestarse de diferentes maneras, y 

así puede ser: 

' Esta .. definición" de la denlocracia fue muy utilizada. por el Presidente norteameric:mo Abrahan1 Lincoln. 
L11<1 úe fas frases que la contienen es la siguienle: ··Declaramos ... que en esta n<1ción. bajo la ayuda di! Dios. 
rcnac~rá la Jib~rtad, y que el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo no p~rccera en la tierra." T/u.• 
lite ami writing of Abralwm li11co/11, cd. by Ph. Van Doren Stem. N. York, 1940. pág. 786. Cit. por 
GARCÍA-PELA YO, ~fanuel. Qcrccho constjtucjongl comparado. lntr. de Manuel Ar<1gón. Alianza Editorial. 
S.:\ .• ~!adrid. 1999. pág. 346. nota 29. 
'' CUEVA. :V1ario de la. La idea d-:1 Fstado. 4 11 cd., Facultad de Di:recho, UNA:\-1 y Fondo de Cuhura 
fa:onúntica. ~léxico, 1994, pág. 107. 
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--Democracia directa: es aquel gobierno ejercido directamente por el pueblo, 

sin intermediarios; de manera tradicional puede identificarse este tipo de 

democracia can· el pensamiento de Rousseau seducido por la Grecia Clásica, y 

así afirma que "La souveralnité ne peut etre representée ... Toute loi que le peup/e 

en personne n'a pas ratifiée est nul/e; c'est n'est point une loi".7 

-Democracia indirecta o representativa: está fundada en el principio de que 

el pueblo otorga a sus representantes el poder de tomar decisiones en su nombre 

a efecto de ejercitar el gobierno en el Estado. 

-Democracia semidirecta: bien puede ubicarse este tipo de democracia 

encuadrándolo en la democracia indirecta, pero atenuándolo con instituciones 

como la iniciativa popular, el plebiscito y el referéndum. 

Ahora bien, para situarnos en un marco conceptual determinado, hemos 

hecho referencia a la democracia representativa como una de las formas en que 

se ha manifestado el sistema de gobierno democrático, pero también retomamos 

su sentido o dimensión formal. 

De lo anterior podemos concluir que la institución de la representación 

política es posible dentro de un Estado democrático, edificado específicamente 

sobre una democracia representativa, aludiendo con ello a la democracia en sus 

dimensiones material y formal. 

Habiendo hecho estas prec1s1ones, podemos decir de manera general que 

la representación en derecho público, y en su sentido básico y contenido mínimo, 

es la sustitución de unos elementos por otros. Por lo que respecta al calificativo de 

· Tradui:1do significa: ••La sobl!'rania no puede ser representada ... Toda ley que eJ pueblo en persona no ha 
rnufo:ado, es nula: eso no es una ley ... Cfr. BASA VE FERNÁNDEZ DEL VALLE, Agustín. Teoria de la 
dti'moqacja. Fundamentos de la filosofia dernocnitica. 311 ed., Jus, México, 1963, pág. 161. 



l..\ IU!PH.t:Sl!NT,\CIÓN POJ.iTJCA: MARCO TEÓRICO·CONCEPTIML y ,\N fH ·t:l>l:NTI'.'\ 

"política". este término proviene del griego polis-iké, que s!gnifica "lo relativo al 

buen orden Ygobierno de la ciudad." 

Es decir, mediante el término "representación política" designamos todo un 

proceso dé. interrelación entre el aparato estatal y su componente social que es el 

pueblo, para ef~c!:to de ejercer el gobierno, en la imposibilidad fáctica de que este 

lo pueda ejercerpor SÍ mismo en un régimen democrático. 

Pero adernás, la representación en el contexto del Derecho público admite 

dos sentidos de acuerdo con Antonio de Cabo de la Vega, mismos que permiten 

precisar aun más el concepto en estudio: 

En sentido jurídico público pueden distinguirse dos tipos de 
representación: la representación en sentido amplio y la representación 
política en sentido restringido. 

En sentido amplio si se parte de las afirmaciones, como ya hiciera 
la Asamblea Francesa de 1789, de que todo poder proviene del pueblo y 
que toda autoridad se ejerce en su nombre, habrla que reconocer el 
carácter representativo a todos aquellos que cuenten con potestad pública: 
autoridades ejecutivas y judiciales son en este sentido representativas. 

En sentido restringido, sin embargo, se reserva el nombre de 
representantes a los miembros de las asambleas legislativas. Es en torno a 
este concepto restringido en el que se ha construido la doctrina clásica de 
la representación."8 

En palabras de Friedrich, la representación (política) es "el proceso a través 

del cual se ejerce el poder e influencia política de la totalidad, o de una parte de la 

ciudadanla, sobre la acción de gobierno, con su aprobación expresa o implícita, 

ejercitándose en su nombre por un pequeño número de ellos, con efecto 

vinculante sobre la totalidad de la comunidad así representada.'"9 

"CABO DE LA VEGA. ,\ntonio de. El Derecho eh;ctornl en el m¡uco Jeónco y mridico de l<l represen!acjún. 
1Scnc G; Estud10s doctrinales, núm. 152), Inslituto de Investigaciones Jurídicas, UNA:\I, MC:.xico, 199~. pag. 
59 . 
. , FRIEDRICH. Carl J. Constitucional govemement and democracy. Theory and practice in Europc: ami 
~. 4" t:d., 1968. Cit. por FRAGA IRIBARNE. Manuel. Leg1tim1Cfod y rcpreo;;e111ac1ón. Ed1ciune._. 
Gnplbu, S.A .. Barcelona-México, D.F .. 1973. pág. 171. 

..------~--, 
TESIS CON 

FALLA DE ORIGEN 
5 



FANUEL MARTiNEZ LÓPEZ 

De lanoción apuntada se desprende que la institución de la representación 

politica es un meb~riismo .en el que se apoya la ciudadanla para ejercer el poder a 

través de un recíuéidC> g'~po de personas elegidas para tal cometido, verificándose 

asl una relación'en ·laque, lo.hecho por los representantes afecta y/o se atribuye a 

la totalid~dt~Ól~~tl~~; ~; desde luego aplicando esta noción respecto de la 

representación én sú'~enticlo 'restringido. 

Es en. este•·p,roceso de representación que la 

principal .. expciri~~t~ ,',· GÍ~vannl 'Sartori, 10 explica el 

representadÓ~ ~'r;;_d'6~ ~ertientes, a saber: 

doctrina italiana, con su 

desenvolvimiento de la 

' ,!'. 

a) L~ re~~~s~~t~clón 'como rep'.e5:entalividad: es decir, como semejanza, 

similaridad.·~ ~i~~~j~~~.~~'.(~_~'cié~H!~[~~~~;c~racterlsticas; o Imitación entre una 

cosa y. su , consiguienté ,versión;· Este despliegue en palabras de Sartori es el 

criterio de referenCia .. q~~ ~E;;;.;;:ite e;·~lirnar si se da sobre-representación o sub-

representaCión. :· ... · 
_-',"·''·:-.\~~~~ ~.e-¡_::' ~'" 

b) La representación ~orno responsabilidad: es decir, como vinculación o 

ligamen que obliga· a uno con respecto a otro en una relación, a responder por sus 

actuaciones. 

"Para lo primero -la representatividad- basta con que el 
representante sea 'uno como nosotros .. .'; con ello se quiere decir que a fin 
de obtener la representatividad no es imprescindible recurrir a un proceso 
eleccionario. Se dice a ese respecto que habria un proceso de 
transferencia, de personificación, de encarnación en un alter ego ... Para 
alcanzar la representatividad pueden utilizarse medios diversos, no 
necesariamente por mecanismos de elección (v. gr.. un petitorio de 
alumnos que forman parte de un mismo curso, o casos semejantes de 
compactación en pequeña escala). Pero si lo que se pretende alcanzar en 
la representación es la responsabilidad (segundo despliegue), entonces 
será imprescindible crear la relación entre el representante y el 

,.. Cfr. St\RTORI. Gio\'anni. "A propósito di: la a-epresentación en democracia··. Nm.'''" Rt!\'lltu de! Polí1tt·t1, 
Culrnru y .-lrrt!. (~ladrid. Esp.), 2" Scrie·XXJV. núm. 51.Junio de: 1997. págs. J7--icJ. 
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representado a través de una elección, ya que es dificil imaginar de otra 
forma una vinculación que Implique esa apetecida responsabilidad."" 

Desarrollando las ideas expuestas por Sartori, Rodrlguez Dlaz precisa que 

para asegurar institucionalmente ambos aspectos se desarrollarlan los 

mecanismos de elección y control: 

"Ambos constituyen la base de la representación democrática ya 
que aunque una selección de representantes no electiva puede ser 
representativa, no será una representación responsable <porque carece de 
"accountability'); es decir, "la elección no debe ser una mera 'función', sino 
el ejercicio de un derecho de los ciudadanos, cuya voluntad preexistente 
concurra a la expresión de la voluntad nacional", y debe desarrollarse en 
un ambiente de suficiente competencia. El control, a su vez, se divide en 
un control electoral (reelección I no reelección) y un control interelectoral 
que la doctrina anglosajona denomina responsiveness."' 2 

C. Las formas de representación política 

Para hacer esta clasificación consideramos pertinente seguir el criterio 

utilizado por Amador Rodrlguez Lozano.1 3 para quien lo· que importa es la 

consecuencia , de que la acción del representante se impute a los demás. De 

acuerdo con lo anterior, hay dos elementos fundamentales en el fenómeno 

representativo: a) aquellos que realizan la imputación y b) lo que se imputa. 

"Quienes realizan la imputación pueden dividirse de acuerdo con su 
capacidad de otorgar fuerza vinculatoria a dicha imputación: el Estado y los 
particulares. El primero otorga fuerza vinculatoria a una imputación, en la 
medida en que es capaz de convertirla en mandato estatal: en cambio, los 
particulares otorgan una fuerza vinculatoria mlnima a sus imputaciones, 
toda vez que no están en condiciones de infundirles a éstas carácter 
coercitivo. 

11 Vt\!':'OSSI, Jorge Reinaldo A. fl misterio de la representación política. Los orígenes del Conscjp 
Económico-Social. Ediciones América Actual, Buenos Aires, 1972, págs. 36 y 37. 
i: RODRiGUEZ DiAZ. A ... Un marco para el análisis de la representación pnlit1ca en los s1s1cmas 
úemocniticos". Rel'i.\"ta dt! Estudios Políticos, (~ladrid. Esp.). nueva época. nUm. 58. oc1uhrl!-d1ciembrc de 
1<>87. Cit. por DE CABO DE LA VEGA, Antonio de. op cit., pág. 58. 
n RODRÍGUEZ LOZANO, Amador. Lo claroscuro de la represenJacjón políticg. Una vjsjón jurjdjcaª 
po!jtolOgica contc:nmonínea. Instituto de Jnvestig<iciones Jurídicas. UNAl\1 y Senado de la República L \'J 
L~gislatura. ~léxico. 1996. pag. 9. 
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Por otra parte, en lo que hace al segundo elemento, lo que se 
imputa, hay tres categorlas: opinión (que en términos operativos se traduce 
a demandas de acción estatal), lo que son, que le denominaremos status y 
lo que quieren, es decir, preferencias. Cada vez que el Imputador es el 
Estado, tenemos casos diferentes de representación política ... En cambio, 
cuando el Imputador son los particulares, existe representación, pero ésta 
no adquiere la forma de 'polltica'."14 

·· 

Dichos objetos de imputación nos permiten identificar los tipos de 

representación politica, y asl tenemos que, si el objeto de imputación es el status 

de las personas, es decir, lo que son, será una representación funcional o 

profesional; si lo que se imputa son preferencias grupales o particulares, se tratará 

de una representación corporativa; y finalmente, si lo que se imputa son las 

opiniones o demandas de acción estatal, se tratará de una representación 

ciudadana. 

Debemos aclarar que el sentido que venimos estudiando propiamente como 

representación polltica lo es por excelencia la representación ciudadana, ya que 

las otras dos formas o tipos tienen correspondencia con técnicas o doctrinas que 

no se proyectan a la totalidad, sino a un sector o sectores más reducidos de la 

sociedad, por lo que no tendrlan un efecto general respecto de ella, y en 

consecuencia, son nociones más restringidas, y por lo mismo, cuestionables a la 

luz de un régimen democrático. 

1. Funcional 

Este tipo de representación "se forma teniendo en cuenta la posición 

ocupada -'lugar' o 'función' en la estructura socioeconómica (status-rol, en el 

lenguaje de sociologla}-, sea personalmente por quien va a formar parte del 

órgano estatal, sea por quienes procederán a su designación.'" 5 

" RODRiGUEZ LOZANO, Amador. op. cir., pág. 11. 
1 ~ LÓPEZ. ~tario J. Introduccjón a los esrndms políticos. Vo1. 11: Fom1as y fuerzas políticas . .!" ed .. Ediciones 
Di:palma. S.A .. Buenos t\ires, 1996. pág. 392. 
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Esta noción de ·la representación se fundamenta en los hechos sociales 

reales, de acuerdo con una postura de pensamiento que no reconoce al individuo 

como base del proceso representativo, sino al grupo en el que se desarrolla, pues 

en él desarrolla su función profesional, y es éste el ámbito -la actividad- la que 

merece >'reconoclmient~ a nivel estatal para desarrollar los procesos de 

representación, ya que la agrupación por status o clase es la que plantea sus 

propósitos en cuanto asociación, para trasladarlos al ámbito politice. 

2. Corporativa 

Para comprender este tipo de representación, debemos tomar en 

consideración algunos postulados fundamentales de la doctrina corporativista, la 

cual se basa en una determinada concepción de la sociedad. 16 

Para esta doctrina la "sociedad global" es una pluralidad de cuerpos o 

grupos "intermedios", que en tanto revistan carácter económico -es decir, en tanto 

estén vinculados a la actividad de producción y circulación de bienes y servicios-, 

han de ser los protagonistas del respectivo proceso. De ese modo, el hombre 

integrado en su grupo económico o profesional se convierte en el centro del 

quehacer económico, por encima y no subordinado al capital ni al poder. La 

organización social basada en el interés grupal reemplaza a la competencia 

afirmada en el interés individual. 

En ese orden de ideas, son los grupos económicos y no el mercado ni el 

Estado, quienes deben regular los procesos económicos y las relaciones entre sus 

participantes. Asi se origina un corporativismo en sentido económico. 

"' LÓPEZ, Mario J. op. cit., págs. 396-398. 

n:srs CON 
FALLA DE ORIGEN 9 



P,\NUl:L MARTiNl!Z LÓPF.Z 

Ahora bien, la misma base qUe sirve de sustento para conceblíun régimen 

corporativlsta en sentido econó'mico, funé:iona•también como fundamento,de su 

régimen polltico: si la· "sociedad global" está integrada. por grupos :o cuerpos 

"intermedios'', son éstos los que débe~ constit~lr los instrumenicisy'cauces >para 

conducir y convertir la voluntad social en voluntad pollfü::a. Es a~l com~ á' través d~ 
ellos se concreta una "auténtica" representación, la represent~ción ~~;!)cirali~a.· · 

. _.,. ·.... -

El corporativismo en su sentido polltlco, agrupa a las·person.as':ccin .. vista a 

conseguir los fines señalados por la doctrina -siendo éste el aspecto ,que distingue 

a la representación corporativa de la funclona1.:..., colocando a la 'C::dr~Ór~ció~· (grupo 

o cuerpo caracterizado por una función especifica) como bas~ cié' I~ ~rgarÍi~aéión 
social, económica y política. 

Como mecanismo de dominación, es decir, en su sentido politice, el 

corporativismo 

pretende abarcar todas las actividades que tienen alguna 
relevancia para la sociedad y el Estado. Como instrumento de poder, 
reemplaza a la representación política (ciudadana) ... Abomina el principio 
democrático de que 'un hombre vale un voto', o sea, que repudia la 
igualdad politica de los ciudadanos. Directamente rechaza la idea de que 
los individuos sean los elementos básicos de la Nación, para trasladar ese 
fundamento a las agrupaciones intermedias."17 

Podrla decirse que las diferencias entre la representación corporativa y la 

representación funcional son solamente de matiz, pero tal afirmación no seria del 

todo acertada, pues mientras que en la representación corporativa está explicita la 

pretensión de hacer manifiestas las preferencias del grupo conforme a la doctrina 

-es decir, lo que quieren-, en la representación funcional la pretensión explicita 

consiste en poner de manifiesto el carácter socialmente homogéneo entre 

representante y representado -es decir, lo que son-, con relación a la actividad o 

"profesión" correspondiente a su status. 

i • \'.-\~OSSI. Jorgt: Rcinaldo t\. up cu .. págs. S6·87. 
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3. Ciudadana 

Como ya lo hablamos adelantado, ésta es la representación polltica por 

excelencia, o que podrlamos llamar representación política eri estricto sentido; 

ésta posee fuerza vinculatoria estatai,18 pero lo que constituye su rasgo distintivo 

es que se da en forma deliberativa en los Parlamentos o asambleas legislativas de 

los Estados constitucionales, en donde los representantes retoman para debate 

las opiniones o demandas de acción estatal que se imputan a Jos representados, 

que en este caso, ya no son grupos que manifiestan sus preferencias grupales de 

acuerdo con una doctrina o lo que son de acuerdo con su status, sino que en este 

caso se trata de los ciudadanos, o más aún, del pueblo en conjunto. 

En este sentido se pronuncia Mario Justo López al destacar la base 

individual -el ciudadano-, de Ja representación política: 

"En el origen 'no hay sino voluntades individuales'. El individuo es 
principio y fin de la sociedad política. Por consiguiente; ni la familia, ni la 
región, ni el gremio, ni la clase social pueden sustituir el elemento 
individual como base de la representación politica. "Pero si el individuo es 
el elemento básico de la representación, no es, aisladamente. el titular de 
ella. Cada individuo es un elemento, pero sólo la totalidad -la Nación, el 
pueblo-. es la representada. Y si sólo el conjunto es el representado, los 
representantes lo son de él -del conjunto: la Nación, el pueblo- y no de 
cada individuo o un sector cualquiera de ellos."19 

Por otra parte, en este tipo de representación 

" ... las decisiones tomadas por el sujeto que adquiere el poder 
representativo, independientemente de la forma en que lo haya adquirido, 
tienen un impacto para todos ... El rasgo distintivo de la representación 
polltica consiste en que tanto el representante como los representados 
forman parte de una asociación politica especial, a la que genéricamente 
nos referimos como 'Estado". y las decisiones emanadas del cuerpo de 

'~ También la representación funcional o la repn·sentacíón corporatt\'a pueden h:ncr fuc.:rza \'ÍnculJhma 
.:-.1a1al. si d Estado les reconoce institucionalment~ dentro de su ordenamiento jmidu:o. 
''' LÓPEZ .. :\1ario J. La rrprcscn1ación politica. Abeledo-Perrot Buenos Aires. 1959. pág. 1 S Cit. Pl'I' F:\ Y r. 
Carlos S. Dewd10 político. Tom'-1 l. to·• ed .. Ediciones Dcpalma. S.A .• Bul!'nos Aires. PJQS, pags. 2.t..i-2..is. ______ ... -~~--
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representantes son vinculatorias, precisamente porque· están sostenidas 
por la coacción estatal; ·de . las - decisiones· tomadas : por . el. sujeto 
representante nadie puede excluirse, salvo por su. salida física del territorio 
estatal."20 - " ' ... - - " · · • ·, ..... , . " · · 

(: \, _-;:-._:.···.: \"-:·--.:.. .:,'·· .'_.::· .. :· 

Lo anterior nos sirve de ba!;e p~·~~- ~fir;~~ qu(i ·~~· ~~¡~-d·~. ci~e fund,~rnenta 
su organización jurídica y polltica en la creación de su ordenamiento por acto de 

los representantes del .. pueblo, es decir, de quienes en última instandi~'s~n 
destinatarios del contenido de ese ordenamiento, será un Estado de d.erecho 

democrático. 

Por consigui_ente, la legitimidad del poder tendria sustento gr~~i~s •. al 

consentimiento de. los gobernados para efecto de que lo hecho · por'.'1os 

representantes tenga plena validez al existir un vinculo jurídico y pcilÍtico' 'e~tr~ ~I 
pueblo y el gobie_r~o, basado en el principio de la representación; 

Este tipo_ ·de representación es la que actualmente permite el 
- -- - - - ~ 

funcionamiento dél Estado, pues es el sistema que a pesar de reportar fallas o 

desventajas considerables, garantiza al pueblo el ejercicio de su soberanla a 

través de los representantes, o por lo menos, darle la idea de que asi lo hace. 

D. Breves explicaciones doctrinarias acerca de la naturaleza juridica de la 
representación política 

1. Jean-Jacques Rousseau 

En su obra El contrato social, Rousseau explica que el origen de toda 

sociedad es un contrato, un acuerdo que hace transitar a los hombres que se 

encuentran en un estado de naturaleza a un estado social. Además, designa el 

instrumento de la autoridad, que es el soberano constituido por el pacto social: la 

'' RODRÍGUEZ LOZA:--:O. Amador. up. cit .. págs. 17-1 S. 
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fuente de'toda legitimidad está en el pueblo en general, y no en un monarca o en 

los aristócratas. 

Varias consecuencias se siguen del hecho de que el soberano sea la única 

fuente de legitimidad. Una de las más importantes, la soberanfa es inalienable. A 

ningún hombre o grupo de hombres se le puede ceder el derecho de hacer leyes 

en lugar' del cuerpo ciudadano en general. Si asl fuera, estarlan actuando de 

acuerdo con ~u voluntad personal, por lo que su aplicación no serla obligatoria. Si 

otros quitan la responsabilidad a los ciudadanos, pierden su virtud ciudadana asl 

como su libertad. Esto significa que para Rousseau el gobierno representativo es 

una mala forma de gobierno: 

"La argumentación de Rousseau contra el sistema representativo se 
sitúa siempre al nivel de los principios: 'La soberanla no puede ser 
representada' por la misma razón de que no puede ser enajenada. Ello es 
asl porque 'consiste esencialmente en la voluntad general, y la voluntad no 
admite representación: es la misma o es otra: no se da término medio'. De 
donde se deduce que los diputados, independientemente de su voluntad o 
de sus disposiciones personales, no son ni pueden ser representantes dél 
pueblo; 'sólo pueden ser sus comisarios' y, por tanto, no pueden concluir 
definitivamente un asunto."21 

Las explicaciones de Rousseau se entienden bien respecto de Estados o 

ciudades pequeñas, casos en que podria practicarse la democracia directa. Pero 

si una nación es tan grande que los ciudadanos no tienen materialmente la 

posibilidad de reunirse en un cuerpo común, entonces la representación se 

convierte en una necesidad lamentable, necesidad que debilita la expresión de la 

voluntad general. Si se quiere que en semejante caso se conserve algo de 

legitimidad, los representantes deberán ser elegidos por asambleas locales en las 

que se reúnan todos los ciudadanos, y los representantes deberán recibir 

instrucciones completas. No deben tener un juicio independiente, y para cada 

:• RUUIO CARRA CEDO, José. i. Dcrnocrncja o represeptacjórf! Poder y le1.ptjmjdad en Rou!>seau. Centro de 
E~tudios Constitucionales, Madrid, 1990, p:ig. 138. r TESIS CON 1 
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nueva cuestión·que surja deberán acudir a quienes los eligieron. De otra manera 

no habrá volunfad general. La voluntad general requiere consulta constante>2 

Para Rousseau la esencia del gobierno libre y democrático excluye la 

representación, pero 'si seguimos esta linea de pensamiento y entendemos que .el 

pueblo no puede directamente gobernarse, debemos concluir que. el gobierno 

habrla de ser 'ejerpido por comisarios .que cumpliesen instrucciones precis.a·s. La 

relación entre quien ejerce una magistratura o cargo en el gobierno y el pueblo en 

cuyo nombre la ejerce, se adecuaria asi a la figura jurídica del ".mandato::de 

derecho privado que obliga al mandatario a seguir las órdenes e instruc.cion~s de 

su mandante. En el lenguaje politice esta estructura se conoce con el nombre de 

mandato imperativo.23 

2. Emmanuel Joseph Sieyes 

Sieyés sitúa su obra más trascendente "¿Qué es el Tercer Estado?", 

alrededor de un concepto que considera tiene una importancia decisiva: la Nación. 

"¿Qué es una Nación? Un cuerpo de asociados que viven bajo una ley 

común y están representados por la misma legislatura.'º24 Para estructurar, ~ste 
concepto. ei autor que nos ocupa se basa en ei Tercer Estado, que es el conjunto 

de ciudadanos que pertenecen a la clase común, que por exclusión, es todo aquel 

que no es privilegiado (perteneciente a la nobleza o al clero). 

-·: s rRALSS. Leo y CROPSEY. Joseph. (comps.) Historin de la O!osofü1 politjcg. Fondo de Cuhura 
b.:onúnm.:a. S.r\. de! C.V .. ~IC:xko. 1996. pág. 540. 
~' LEGÓ:\'. Faustino J. Trµtado de di:recho politko gc:nergJ. Vol. 11: Estntctuni y funciones en la tcoria <lc:I 
Estado. EJiar, Soc. Anón. Editores. Buenos Aires. 1961. pág. 528. 
=~ SIEYES. Emmanucl J. ¡Ouc! es t:l Tercer Estado'!, Fondo de Cultura Económica. S.A. di! C.V .. ~léxico. 
1993, p:ig.14. 



·l .. \ HEl'RESENTACIÓN POl.fTICA~ ~IARCOTEÓRICO·CONCE!PTUAL y 1\Nl"H'l:OESTl:S 

La pretensión del Tercer Estado al concurrir a los Estados Generales,25 en 

slntesis, era obt!3n'er una. influencia polltica igual a la que tenlan los privilegiados, 

pues para entorices, ya ~o querfal"! seguir soportando que unos pocos decidieran 
por tociá la l1ad1:i'~; · · 

Ahorá bien_'· si la Nación existe por el sólo hecho de que haya reunión de 

vofunt¡;¡c:l~~e;{~~-~~¡;~p~'común, y bajo una ley y una representación comunes, 

todos lb~: ~bd~;~~··,;Úb11C:~s ~on una emanación de la voluntad común· todos ,,,-.-· .. ·.-... , ..... ,.- ' . . 
vienen del puebl_(),: ~~ 9ecir, de la Nación. Por ello, es derecho de la Nación darse 

una Constit~-é:Íorí,-:y 'si la Nación tiene derecho de darse ese cuerpo normativo, es 

ella la titula~ de Ía 'soberanía. 

Por éiio, la Nación puede formar su Poder Legislativo nombrando a sus 

representantes, quienes expresarán fa voluntad común, es decir. la voluntad de la 

mayorla, que indiscutiblemente está formada por el Tercer Estado. Es aqul en 

donde cabe aclarar la naturaleza del sistema representativo formulado por Sieyés: 

"La ciudadanía en su totalidad no da instrucciones a sus 
mandatarios, sino que les otorga su confianza para que en su nombre y 
representación quieran en común, conformen la voluntad nacional. Se trata 
entonces de un mandato representativo y no de un mandato imperativo. El 
cuerpo electoral no establece delegados, sino representantes, que 
libremente expresan una voluntad que se reputa como la voluntad de la 
nación."26 

Es así como Sieyés otorga legitimidad al sistema representativo, y no_ sólo 

eso, sino que declara que es el medio idóneo para manifestar la voluntad común, 

siendo en este caso la nación la parte representada y los diputados integrantes de 

la Asamblea Nacion·a1 los representantes de la nación, quienes respetando el 

:~ Las lres pctidones principales eran las siguientes: l. Que los representantes del Tercer Estado no sean 
cll.'gidos más que c:1Hrc Jos ciudadanos que pertenezcan verdaderamente a él. 2. Que sus diputados sean 
iguales en nl1mero a los de !as dos clases privilegiadas. y 3. Que los Estados Generales volcn no por clases. 
:mm por cabezas. l 'id. SIEYES, Emmanuel J .• op. C'it., págs. 29-37. 
:r. PANTOJA ~tORÁN. David. {lntr .. cst. prel. y comp. de). Escritos político-; 1.k Sjc:yi:'s. Fondo de Culn1ra 
Económica, S.A. d~ C.V., Z\:féxico, 1993, pág. 30. 
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principia· de división del trabajo en todo momento deben encaminarse al interés 

público y al bien general. 

3. John Stuart Mill 

Más que elaborar una teoría en relación con la representación política, Mili 

en una de sus obras más importantes, el Gobierno representativo expone el 

problema atinente al criterio correcto que debe asumirse para elegir las 

instituciones politicas y forma de gobierno que mejor se adapten a las 

necesidades de cada sociedad. 

Al efecto afirma que la democracia y el gobierno representativo vienen a ser 

la organización institucional de la libertad conforme a determinadas condiciones 

sociales que le permiten funcionar odecuodomcntc. Afirma que las instituciones 

libres son superiores al mejor de los despotismos, y que para asegurar esas 

instituciones es menester limitar los poderes, porque la mejor protección del 

individuo estriba en ellas.27 

Para Mili el tipo ideal de gobierno es aquel, en el cual la soberanla reside, 

en última instancia, en todo el agregado comunitario, el pueblo, de manera que 

cada individuo tiene voz en el ejercicio de la misma y además, periódicamente, 

sea llamado a participar en el gobierno desempeñando alguna función pública, ya 

sea de carácter local o general. 

Sin embargo, . en el capitulo XII de el Gobierno representativo alude a la 

naturaleza de la figura en estudio: se plantea la cuestión de si los diputados deben 

obedecer las .instrucciones de sus electores, es decir, estudia el mandato 

~- ~llLL. John Stuart. De la libertad del gohjemo rcnn:sentativo la csclavjrud fcmenjna. Intr. por Pablo 
Lucas Vc:rdú. (Res Püblica. Clásicos del pensamiento polilico y social. colección dirighla por Antunm 
rruyol). 1;<litorial Tl!cnos. S.A .. Madrid, 1965. pág. 189. 
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imperativo. Este tópico lo inserta más que en una cuestión de ."legislación 

constitucional", en una cuestión de "morar constitucional"; por lo tanto atañe a la 

ética del gobierno representativo.28 

En tales circunstancias, para. Mili no es posible -admitida.· la lib~rtad de 

sufragio-, impedir a los ciudadanos que emiÍan su voto conforme a las 

consideraciones que juzguen oportunas porque pueden negar su voto· a quien no 

se comprometa a seguir sus i~strucciones; pueden también exigir que. se' les 

consulte sobre asuntos imprevistos o importantes, reduciendo a los representantes 

a ser intérpretes de la voluntad de los electores e incluso revocarles el cargo si lo 

consideran necesario. 

"El princ1p10 mismo del Gobierno representativo -continúa Mill
descansa sobre la presunción de que los que poseen el poder abusarán 
del mismo en provecho propio, como tendencia natural de las cosas, 
tendenci::i que las instituciones libres deben laner por principal objeto 
regular. 'Por dichas razones cua.lquiera que sea el error o la nimiedad de 
los electores al querer convertir a su representante en delegado, siendo 
natural y no improbable esa extensión del principio electoral, deben 
adoptarse acerca de ella las mismas precauciones que si fuera cierta; y el 
Gobierno representativo debe ser organizado de modo que, si los electores 
siguieran este conducto, no fuesen capaces de hacer una legislación de 
clase en su provecho."29 

Mili resuelve el complejo problema del mandato imperativo de los diputados 

elaborando cinco observaciones:30 

1) No deberán exigirse compromisos formales salvo si, debido a 

circunstancias sociales desfavorables o a instituciones viciosas. los 

electores se ven tan constreñidos en su elección que necesiten 

aceptar la representación de una persona sospechosa de influjos 

contrarios a sus intereses. 

!• ~1ILL. John Stuart. op. cit., págs. 323 y ss. 
'" ldem. pág. 324. 
w /dem. págs. 333 y 334. 
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2) Los electores tiene,n :derecho ',de :conqcer a fondo las opiniones y 

sentimientos del ~al1didató, y n~ sólo tieneñ' ~;e.derech~. sÍ~o que 

están obligados a rehusar. ia candidatura de' q~i~n no esté de 

acuerdo con ellos en posiciones que formen la ba.se desu creencia 

politica. 

3) Cuando a los electores les parezca muy ele.vada la superioridad 

mental del candidato deben dejarlo obrar, aunque sus opiniones 

sean muy diferentes a las suyas. 

4) Los electores deben esforzarse en buscar un representante al que 

puedan dejarle en completa libertad ,de ,;s~guir las inspiraciones de su 

5) 

propio juicio. 

Los electores deben, considerar · 'como deber hacia sus 

conciudadanos. es;,,;era;s~ ~11 ~leglr a hombres de gran valla. pues 

deben de ~cinvencerse , que les importa mucho más ser 

representados por tales personas que por otras que acaso profesen 

mayor número de sus opiniones, porque en el primer caso están 

seguras de contar con las ventajas del talento, mientras que es muy 

problemático saber quién tiene la razón y quién está equivocado en 

los puntos que disientan. 

De los cinco puntos anteriores se desprende que el sistema representativo 

defendido por Mili es netamente liberal. Pretende filtrar y moderar las instancias 

populares que se consideran necesarias y aun legitimas, a través de los 

mecanismos jurfdico-constitucionales (moralidad polltica) cuyo manejo y 

aceptación requieren una instrucción y un espfritu cfvico medios. 

IS 



4. cart sctimitt 

Para Schmitt, la forma polftica que adopte cada unidad depende del grado 

de realización de los dos principios político-formales: identidad y representación. 

"Cuando el pueblo es 'capaz de actuación politica, ya en su realidad 
inmediata -por virtud de una homogeneidad fuerte y consciente a 
consecuencia de firmes fronteras naturales, o por cualesquiera otras 
razones-, y entonces es una unidad politica como magnitud real -actual en 
su identidad inmediata- consigo misma ... El principio contrapuesto parte de 
la idea de que la unidad polit1ca del pueblo como tal nunca puede hallarse 
presente en identidad real. y por ello tiene que estar siempre representada 
personalmente por hombres."31 

De no presentarse tal situación fáctica debe recurrirse al principio de 

representación; aunque no hay Estado que pueda renunciar a todos los elementos 

estructurales del principio de la identidad, como no lo hay que pueda renunciar a 

todos !os elementos estructur:iles de la representación. 

Para sintetizar el pensamiento .del autor que nos ocupa, hacemos referencia 

a lo que el propio Schmitt considera que corresponde al concepto de 

representación:32 
':' 

1. La representación . no puede,;ene; ,~ugflr:!!'á~. gue en I~ ;esfera d~ lo 

público. No hay. representación. que;~e.'.d~senvueJva,,én sé,creto• y e~fre dos 

personas; no hay representación que'~e~·"as~~'t.~.'p}~itj~~l~f~·'.''·, ' · .. ··• w • ' 

2. La representación no es un fenómeno de carácter normativo, no es un 

procedimiento, sino algo existencial. Representar es hacer perceptible y actualizar 

un ser imperceptible mediante un ser de presencia pública. En la representación, 

adquiere apariencia concreta una alta especie del ser. La idea de representación 

se basa en que un pueblo existente como unidad polltica tiene una alta y elevada, 

1 SCI l~trl T. C.ul. !'s:nria dc.! ht i:onstjtucjón. Ver. ~sp. de Francisco Ayal.:i. 2·· n.:11np ... \lianza b..lihmal. S .. ·\ .. 
\ IJ.dncl. l 99ú. poig. 205 . 
. f,/,·m. p.1gs.10S-115. 
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intensiva, e~pecie del ser, frente a la realidad natural de cualquier grupo humano 

con comunidad de vida. 

3, La unidad p-olltica es representada como un todo. En esa representación 

hay algo que va más allá de cualquier mandato y de cualquier función. Por eso, no 

es represe-~tante cualquier "órgano". Sólo quien gobierna tiene parte en la 

representación. 

4. El representante es independiente; por eso, no es ni funcionario, ni 

agente, ni comisario. 

5. El Estado se basa como unidad polltica en una vinculación de dos 

contrapuestos principios de formación, el principio de identidad y el principio de la 

representación, siendo en virtud de éste que la unidad polltica es representada por 

el gobierno. 

Es decir, que las divisiones de las formas políticas, formas de Estado, en 

las trac:liCionales desde Aristóteles: monarqula, aristocracia. democracia, se 

concretizan en razón de la mayor o menor aplicación de la identidad y de la 

representación, debiéndose apuntar que ambas coexisten en el Estado moderno. 

alguna en mayor o menor medida que la otra, lo que produce en consecuencia, 

que las formas de Estado no se presenten ya con las caracterlsticas rlgidas que 

las distinguen, sino en forma mixta. 

5. Hans Kelsen 

Hans Kelsen no acepta la idea de representación; sostiene que esa idea se 

desprende de un dogma polltico: " ... el dogma de la soberanla popular, que afirma 

que el poder legislativo corresponde 'por naturaleza' únicamente al pueblo; por lo 

cual la atribución al parlamento de la competencia legislativa es una limitación a la 

20 
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regla general. Justamente por esto la teorla de la soberanla popular es una ficción: 

el dogma polltico está en contradicción con la rea!idad jurldica."33 

Esta ficción, para Kelsen, está destinada a ocultar la realidad jurldica. Sirve 

para hacer. creer al pueblo que se halla representado por el parlamento, y que 

determina por si mismo la voluntad del Estado. Nada más falso para este autor. 

puesto que el poder del parlamento, el cual se legitima por el dogma de la 

soberanla popular que de hecho el mismo se arroga, se atribuye la competencia 

exclusiva para legislar. "La independencia real del parlamento respecto de la 

voluntad popular, se disimula diciendo que cada diputado es representante de 

todo el pueblo.''34 

De todo ello se deduce que los integrantes del parlamento son en su 

actividad independientes del pueblo, y por tanto, no tienen que recibir 

instrucciones de aquellos que los eligieron, es decir, no hay un mandato 

imperativo. "En realidad, según las constituciones de los llamados Estados 

representativos, la fUnción del pueblo, es decir, de Jos electores, queda limitada a 

la creación del parlamento."35 

Se trata, en fin, de una ficción que limita al electorado a la sola designación 

del parlamento. El pueblo designa al parlamento, pero no por ello éste debe 

ejecutar la voluntad de aquél. No es el pueblo quien legisla, sino el Parlamento, 

pudiendo hacerlo con total independencia del primero. El cuerpo electoral es 

simplemente un órgano de creación. 

En el mismo sentido que Kelsen, se pronuncia Royer-Collard, pero en lugar 

de referirse a la representación como una ficción, sostiene que es una metáfora: 

'' f..:ELSEN. f-lans. Teoría gcnc:rnl del E-.tado. Trad. dir. del alemán por Luis Legaz Lacambil, Editora 
'.\:'ac1onill. S.R.L.. ~tadrid, 1965. pág. 401. 
"KELSEN, Hans. op cit., póg. 402. 
'' KELSEN. Hans. Compcndjo de tcoria gcnernl dd Estado. Est. prel. de Luis Rccascns Sichcs, Colofon. 
S.A .. México, 1992. póg. 2 J 3. 
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"La palabra representación es una metáfora. Para que la metáfora 
sea exacta, es preciso que el representante tenga verdadera semejanza 
con el representado, y para ello se requiere que lo que hace el 
representante sea precisamente aquello que harla el representado. Se 
infiere de aqul que la representación pol/tica supone el mandato imperativo 
determinado con un objeto igualmente determinado, tal como la paz o la 
guerra, o una ley propuesta. En efecto, únicamente entonces es cuando 
queda probado que el mandatario hace lo que hubiera hecho el mandante 
y que el mandante hubiera hecho lo que hace el mandatario. En otros 
términos, el concepto de representación no puede darse más que cuando 
el representante queda subordinado a la voluntad del representado. A falta 
de esta subordinación. la palabra representación. en materia política. ya no 
expresa una realidad: es tan sólo una metáfora, que carece de exactitud y 
es contraria a la verdad."36 

6. Joseph Alols Schumpeter 

Para referirnos a este autor, es necesario señalar que en la imposibilidad de 

ejercer una democracia directa como en la polis griega, el problema de la 

democracia -que equipara sin decirlo expresamente con la democracia 

representativa actual-, es relativamente fácil abordar "siempre que estemos 

dispuestos a renunciar al gobierno por el pueblo y a sustituirlo por el gobierno con 

la aprobación del pueblo."37 Por ello, en la medida en que los gobernantes son, no 

los ciudadanos mismos, sino individuos exclusivamente encargados de dirigir los 

asuntos públicos, el gobierno representativo es, a diferencia del gobierri-. del 

pueblo por si mismo, un gobierno por especialistas de la cosa pública. 

Ahora bien, como el pueblo no tiene personalidad jurídica, decir que delega 

poderes a su parlamento o que está representado por él, es afirmar algo 

completamente vacfo de significación jurfdica. Por eso, Schumpeter afirma que un 

'" ROYER-COLLARD. discurso citado por ESMEIN (Élcments, 7a. ed., pág. 92. n. 73). Cit. por CARRÉ DE 
\l:\Ll3ERG. R. Teoría general del Estado. Trad. de José Lion Oepetre. 2" cd. en espai1ol. Facuhad de 
Dcrl!i:ho, UNA~t y Fondo de Cultura Económica.. S.A. de C.V .. México, 1998. pág. 941. 
·.· SCML'~IPETER. Joseph A. Capjtalismo sncialjsmo y democracia. Trad. del inglés por José Diaz Garcia . 
. \guilar S.A. de Ediciones. ~ladrid. 1968. pág. 316. 
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parlamento es un órgano del Estado, exactamente igual que el gobierno o un 

tribunal de justicia. 

Por otra parte, Schumpeter en su célebre e influyente definición de la 

democracia, rompe con lo que él llama "la teorfa clásica" según la cual el pueblo 

mismo produce la.s decisiones poliiicas "mediante la elección de los individuos que 

han de congregarse para llevar a cabo su voluntad",38 y en su lugar propone definir 

la democracia como el "sistema institucional, para llegar a las decisiones polfticas, 

en el que los individuos adquieren el poder de decidir por medio de una lucha de 

competencia por el voto del pueblo. "39 

Esta definición, que considera más cercana a la realidad que la "concepción 

clásica" omite, sin embargo, un rasgo emplrico indudable de las democracias 

representativas: el carácter periódico de la competencia electoral; aunque un poco 

más adelante en su obra, Schumpeter aclara que en su definición "debe 

observarse que, al hacer de la función de crear un gobierno la función primaria del 

electorado, era mi intención -subraya- incluir en esta frase también la función de 

disolverlo."4º Pero en realidad, en el principio de que los gobernantes son 

designados por el voto del pueblo, nada implica lógicamente que también pueden 

ser revocados por el pueblo. Es verdad que, desde fines del siglo XVIII, los dos 

principios han sido asociados en la práctica, pero ello no da pauta para afirmar 

que el segundo está implicitamente contenido en el primero. 

En efecto, se puede concebir perfectamente una situación en la que la 

calidad de gobernante sea conferida por la voluntad de los gobernados, pero de 

modo definitivo, por ejemplo una elección vitalicia. 

"SCHUMl'ETER. Joseph A. Of'. cit .• pág. 321. 
w ldem. pág. 343. 
~o fdt..'m. pág. 346. 
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7. Georg Jellinek 

' ' ' 

Este autor define la representación; como ~la relación de una persona con 

otra o varias. en virtud de la cual la vol~nt~d de ia pri.:nera se considera como 

expresión inmediata de la voluntad· de. la úÍtirri~,.:dé;: ~-~k'Je que juÍ!diCaménte 

aparecen como 'una sol~ perso.na."41 ··~i~·'.;•;'/:~\, :.:;';)j/ .';::~.-~:· (~·- , '•.' 
.-:.,-,.· 

A partir ge este concepto crea todo un esqu~.:na· e~\irtud del cual explica la 

relación que se establece por medio de la representación -que e~ en su concepto 

una laea exclusivamente jurldica-, entre los órganos del Estado.42 

Para·· J_ellinek, un ·Estado que consagra en su Constitución el sistema 

representativo, tiene en el pueblo entero, como unidad, un órgano primario al que 

se atribuye la voluntad popular. A su vez, el órgano representativo sólo puede 

entenderse como órgano secundario de aquel órgano primario, sin que se pierda 

aquella unidad, pues en todo caso, la voluntad del órgano representativo 

(secundario) es la del pueblo (órgano primario). 

• ... la voluntad del Parlamento es inmediatamente voluntad popular; 
pero entre el pueblo y el Parlamento no existe lazo jurldico alguno análogo 
al que representa el mandato. la comisión u otra categorla jurídica análoga. 
Sea cual fuere el fundamento juridico del miembro de una Cámara. 
elección. nombramiento, posesión de un c<c'erminado cargo. etc .• el acto 
de creación jamás concede un derecho del creador sobre el órgano 
creado, sino que más bien los derechos y deberes de unos y otros nacen 
exclusivamente de la Constitución."43 

1
' JELL.l~EK. G. Tl.'oría gcnl!'ral del Eo;tado. Trad. y pról. de la 2" ed. ;ilemana por Fernando de los Rios 

l. 1 n111. Compa1l.ia Editorial Conuncntal, S.A., 1958. pilg. 463. 
1

" Pn:c1sa Jcllinck 4uc ··.-\ menudo, tanto en el leng.uajc de las leyes cuanto en el de la ciencia se usa una 
..,•,ptc,ión por la cual se atribu>·c a lo!> órganos la facultad de representación del Estado y otras corporaciones, 
..,•..,pcc1almcntc cn las tclaciones cxtcnores. :\1as '""" estricto sentido se entiende por reprt!senrnción la relación 
di.' \lit úrgano ~on los micmbr-os de una corporación. a consecuencia de: la cual representa. dentro de la 
...: ... u-pornción. la \'oluntad de estos miembros. Los órg;:mos representativos son, por consiguicme. en este 
.,1..•nudo ú1 gano!'> sc1.:undarios. o sea órganos de otro que es órgano primario. Este ticnc su propia \'ohuuad en lo 
... ¡w: 11.."sp1.·c1.t a la competencia dd órgano secundario, en la \'oluntad de Cste. y fuera de c:lla. no conoce 
'1..llun1Jd alguna. El órgano prirnarto no tiene poder sino para expresar de un modo inmediato su \'oluntad. en 
l.'uanto i:s1a sea una facultad especial que le competa. El caso más frccucme en csto. es el dc la dc!'sig.nac10n 
dd úrgano secundario mediante elci::ción." Jbídt.•m. 
~' Jdem. págs . ..¡74 y 475. 



l.,\ REPRESENT,.\CIÓN POLfTICA: MARCO TEÓfUCO·CONCEl'TUAI. y 1\N"I H'J:l">l:NTJ·'\ 

Pero además precisa este autor que la concepción anterior necesita de un 

complemento: .. considerar a . la representación como órgano de la voluntad del 

pueblo, que al fin y al cabo cónforman una unidad: 

"La representación formada de esta suerte se ha convertido en 
órgano de la voluntad del pueblo. Pueblo y representación del mismo, 
forman por tanto jurídicamente una unidad. En ambas formas de 
democracia, en la inmediata y en la representativa, el pueblo es órgano del 
Estado. Pero en aquélla la voluntad del órgano está formada por la unidad 
del pueblo en su totalidad, y en ésta mediante un órgano particular de la 
voluntad del pueblo.... Pueblo y Parlamento forman, pues, una unidad 
jurldica. El pueblo está organizado jurldicamente mediante el 
Parlamento. "44 

El individuo, es órgano activo del Estado, por más que sus facultades se 

reduzcan a colaborar en la formación de otro órgano, que está dotado, según la 

Constitución, del derecho que en las democracias directas competía a la 

comunidad. En la concepción de la teoría organicista, en la democracia indirecta o 

representativa, el pueblo es órgano primario y el representante órgano secundario. 

Los órganos representativos no representan ni a la Nación ni a los ciudadanos, 

sino que son órganos encargados de la actividad funcional del poder y la voluntad 

del Estado. 

8. R. Carré de Malberg 

Carré de Malberg, por su parte, sostiene que el régimen representativo45 

tiene su punto de partida en el concepto de soberanía nacional, por lo que 

corresponde afirmar también la existencia de una voluntad nacional, una voluntad 

indivisible de la persona Nación. 

"JELLll'EK, G. op. cil .• p:ig. 476. 
~~ Debemos aclarar que para Carré de ~talberg el régimen llamado rcpresentali\'o no es un régimen di: 
representación en el verdadero ~entido de la palabra. pues el cuerpo de los diputados no puede considerarse 
~1>1110 representante de: los ciudadanos ni de la nación. 
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La te.erra francesa .de los representantes como órganos de la Nación 

enunciada por Carré de Malberg tiene muchos puntos de contacto con la teoría 

alemana. Difiere de ella en el acento que pone en considerar a los representantes 

como órganos de la Nación, entendiendo al régimen representativo no como un 

sistema de representación de la persona y de la voluntad nacionales, sino 

precisament~ como "un sistema de organización de la voluntad y de la persona 

nacionales". Mediante la organización, la Nación se convierte en Estado y es en 

esta colectividad unificada en donde reside la soberanía. 

Al no existir los elementos indispensables para que los diputados puedan 

ser representantes de la Nación y teniendo en cuenta que la voluntad expresada 

por éstos constituye la voluntad misma de la Nación, "la asamblea de diputados es 

el único órgano por el que la Nación o el pueblo puede expresar su voluntad; con 

mayor precisión: es el órgano mediante el cual la Nación podrá querer 

legislativamente."46 De ahí que los diputados no puedan ser considerados 

representantes sino órganos por medio de los cuales la Nación llega a ser capaz 

de querer. En adelante, dice Garré de Malberg, hay que sustituir el concepto de 

representación por el de órgano nacional o también órgano de Estado. "Por 

órganos hay que entender a los hombres que, individual o corporativamente, 

quedan habilitados por la Constitución para querer por la colectividad y cuya 

voluntad vale, por esta habilitación estatutaria. como voluntad legal de la 

colectividad."47 

Mientras la idea de representación exige la existencia de dos personas 

diferentes, actuando una de ellas por cuenta de la otra, la idea del órgano supone 

una única personalidad, la de la "colectividad organizada". El órgano no requiere 

ninguna voluntad preexistente ni tiene su punto de partida en la idea de mandato, 

convención o contrato en razón de tener por origen la Constitución. Su 

'" CARRÉ DE MALBERG. R. op. cit., pág. 938. 
"- ld.:m. pag. 990. 
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competencia no emana ni está sujeta a la voluntad de Jos electores derivando de 

la Constitución. y de las leyes. La relación entre el ·órga~o :Y Ja colectividad 

organizada es de unidad de Jo que resulta que la decisión:.del órgano vale como 

decisión de la colectividad. Según Garré de Malb~;g;: Jn~ v~z i~stituido de 

conformidad con la voluntad nacional, el órgano n~: se .comporta como 

representante de una voluntad superior, sino como el agente libre de la Nación!ª 

De este modo, las persoila.s a quienes la Nación encarga querer por ella no 

son sus representantes sino sus órganos, cúya función es expresar su voluntad en 

forma tal. que la decisión final valga como voluntad unificada. El órgano, en 

definitiva; es' el autor de la voluntad nacional. A juicio del profesor de Estrasburgo, 

la teoría del órgano, en Ja versión sustentada por él, 

• ... tiene por objeto, en primer lugar, señalar que. si bien de hecho la 
voluntad estatal reside y tiene su origen en los hombres encargados por la 
Constitución de querer por el Estacjo o por la nación, el poder que ejercen 
estos individuos no es en ellos una potestad originaria, un derecho propio. 
sino una simple competencia estatal, es decir, una potestad que se ejerce 
por cuenta exclusiva del Estado."49 

· 

9. Maurice Haurlou 

La postura sustentada por Hauriou, parte del criterio de que Ja función que 

desempeñan los representantes no es más que la esfera de la competencia del 

poder. En este sentido, las voluntades divergentes de órganos múltiples se 

unifican en la toma de decisiones, mediante un procedimiento de elaboración, ya 

en virtud de la idea de un poder dominante, ya por Ja acción de la idea del Estado, 

en nombre de la cual obran todos. 

"CARRE DE MALBERG, R. op. cit., pags. 991-1008 . 
.¡o /dem, pág.. 1009. 

1 
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En e.st_e sentido; essie_mpre·ei poder lo que, con el ascendiente que ejerce y 

iós vinculos;cjue crea;· determina entre gobernantes y gobernados, una fusión de 

voluntades~ un C:ªIJlblo;de'a~¡:Íir~clones por un lado, de decisiones por otro, y que, 

por su encuentro ;,;utúo;{~o~'~~u ~cmcordancia, conducen a una representación de 

los gobernad~spo~'1ó~~ob~r~arites.5º 
' .~ ,:.--.: ~·t- :,:·: '-~: ,. 

Para. Hauri~u. en·.·' 1a esencia del poder está la representación -uno 

presupor1e ~. 1aiotr~:'..,;y en consecuencia, es ésta la base de la representación 

juridica del"pueblo,y el fundamento de la autonomla de los representantes. 
·:;·\·~-, 
'·.-.' ,·,· -

Ahora _bien,' en relación con la conformación de los órganos representativos, 

Hauriou se plantea' definir, utilizando la idea de la representación, la situación que 

guardan aqÚellos en relación con el Estado. Ni la representación mandato ni la de 

los representantes considerados órganos del Estado -refiriéndose a la teorla 

alemana, que : por cierto no desecha sino que complementa-, explican 

suficienteménte _la.relación jurldica entre gobernantes y gobernados. 

Para Hauriou el Estado está constituido en muchos aspectos como una 

sociedad por acciones, siendo los accionistas-súbditos los copropietarios de la 

empresa. A ralz de este tipo de estructura estatal, las relaciones jurldicas entre el 

grupo de los gobernados y los gobernantes, no se fundamentarán en un contrato 

de mandato sino en una figura distinta: 

"Se derivará de una gestión de negocios por parte de los 
representantes. Estos se determinarán espontáneamente a gestionar la 
empresa del Estado en nombre de los gobernados, lo cual les permitirá, 
además, conservar su autonomía; en cuanto a los gobernados, propietarios 
de la cosa que se gestiona, participarán de diversos modos en esta 
operación de gestión, y, bajo la forma electoral, consentirán la candidatura 
de los representantes."51 

". F.·\ YT. Carlos S. op. cu .. pág. 260. 
·q llAL'RIOt.:, ~taurice. Prlm:mjo5 de derecho núblico y constinicjooal. Trad. de Carlos Ruiz del Castillo.:!"' 
~d .. lnsmuto Editorial Rcus. S.A .. :vtadrid, s1f, pág. 233. 
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Es así que la idea de representación encuentra su explicación en la 

investidura, toda vez que lo que Jos gobernados hacen, mediante la elección, es 

investir de poder a los gobernantes, quienes lo ejercen con carácter autónomo 

dentro de los límites de su competencia. La elección no'encierr~ ningún mandáto o 

procuración ni el elector transmite al diputado ningún poder. El elector designa al 

que habrá de desempeñarse como órgano, pero con autonomla funcional dentro 

del campo de su competencia. 

"Todos los órganos del Estado que tienen alguna iniciativa, 
pudiendo. en virtud de esto, ser considerados como gestores de negocios, 
tienen, pues, calidad de órganos representativos y contribuyen a la 
organización del cuerpo constituido; tales los jefes de Estado, los ministros, 
los gobernadores. las Cámaras legislativas y el mismo cuerpo electoral. 
Los funcionarios que carecen de iniciativas, que no toman por sí mismos 
ninguna decisión ejecutoria, limitándose a preparar las decisiones o a 
ejecutarlas, no son órganos representativos: son simples agentes del 
Estado en quienes se delegan ciertos poderes; no participan en la 
organización corpor.:i.ti' .. ·.:i. :;¡no 4ue rci..:.ilh.::n un 1narn.Jato uei cuerpo 
constituido."52 

11. Antecedentes de la representación política 

Históricamente las sociedades organizadas han necesitado estructurarse 

de tal forma que puedan satisfacer sus necesidades de conglomerado'. En 

principio sus integrantes han podido intervenir de manera directa· en el 

desempeño de actividades que redunden en el bien colectivo; pero en la medida 

en que Jos Estados han aumentado de tamaño, sea en el aparato gubernºamenial, 

territorio y población, se ha imposibilitado de hecho que lo hagan de esa manera. 

Por ello, se ha inventado una fórmula que ha, permitido atribuir a unos pocos la 

función de actuar por todos: se trata de la "representación política" . 

• , 11.-\L"RIOt:. :\lauricc. "P· cit., pog. 233. 
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Este mecanismo. utilizado en la mayorla de los Estados, aunque con varios 

aspectos en :c.omún, .se. ha desarrollado de manera distinta considerando los 

diversos procesos históricos, jurldicos y pollticos que en cada uno de ellos se 

han presentado. Ater¡diendo estas circunstancias, hemos seleccionado' los 

modelos que consideramos más sobresalientes en materia de representación 

polltica. 

A. Inglaterra 

La génesis de la doctrina de la representación politica aparece íntimamente 

vinculada con el proceso de transformación operado en determinadas instituciones 

políticas, con relación al cual se generan nuevas técnicas de "representación". Se 

advierte, a ese respecto, que el fenómeno consiste, sobre todo, en los cambios 

que se producen en la naturaleza y función de tales instituciones, cuyo origen se 

remonta al medioevo. 

El acontecimiento que marcó el tránsito de la antigua asamblea feudal al 

actual Parlamento inglés, lo constituyó una reunión llevada a cabo a mediados del 

siglo XIII, año de 1265, que aglutinó no sólo a los magnates (eclesiásticos y laicos) 

y a la nobleza, sino también a los representantes de las ciudades y de los burgos. 

Esta reunión es considerada como el nacimiento del Parlamento inglé::;, a ella 

sucedieron reuniones esporádicas hasta que la nueva institución cristalizó en el 

llamado Parlamento Modelo en 1295.53 

"La representación surgió en la Edad Media, año 1295. en la que la 
Cámara Regla de Barones transmitia al rey la voluntad de quienes 
pagaban tributos, existiendo asi el denominado 'mandato imperativo', y en 
el siglo XVIII aparece el actual 'mandato representativo."54 

" GARCiA-J>ELA YO. Manuel. op. cit., pág. 255. 
"CABO DE LA VEGA. A. op. cit., .rnpra nota 8, pág. 37 y ss. Cit. por PEDROZA DE LA LLAVE. Susana 
T. El Congreso de la Unión. Integración y regulacjón. Instituto de Invc:srigac1oncs Jurídicas. UN'AM. México, 
PJ97. pág. 85. 
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La característica· del· proceso radica, en efecto, en que sin aparentes 

cambios estructurales la "representación estamental" se convierte en 

"representación política". Esa característica es claramente perceptible en la 

evolución de las instituciones políticas inglesas -en especial, el Parlamento-, a 

través de la cual la doctrina se va elaborando lenta y espontáneamente en relación 

directa con los cambios producidos en aquéllas. 

De acuerdo con lo dicho, la "representación polltica" es resultado de 

aquella "representación esta menta ria" de la Edad Media que, desde luego,. ha 

sufrido cambios a lo largo de la historia y que se ha ido adecuando a cada 

realidad estatal adoptando un enfoque diferente. 

La idea fundamental que se sustenta en el Parlamento inglés, es que éste 

representa a todo el reino y no cada uno de los diputados a sus respectivos 

electores; esta posición tuvo expositores ya desde el siglo XIV, y algunos de los 

más destacados son Thomas Smith, Robert Filmar y John Locke; pero esta 

doctrina fue llevada a la cima por Edmund Burke, y su principal argumento, una 

carta dirigida a los electores de Bristol en 1774; en uno de sus párrafos 

manifiesta lo siguiente: 

"El Parlamento es la asamblea deliberadora de una nación. con un 
sólo interés, el de todos: no existen proyectos locales ni prejuicios locales. 
ha de actuar para el bienestar general que resulte de la razón general del 
conjunto. Se elige a un miembro, pero ese miembro, una vez elegido. no es 
un miembro de Bristol, sino un miembro del Parlamento. ( ... ) el miembro 
elegido para ocupar ese puesto ha de ser alguien que se esfuerce para 
conseguir el bien general. "55 

En este sentido cabe aclarar que en la actualidad, el monarca -jefe de 

Estado- ya no es el titular de la soberania inglesa, sino que técnicamente esta es 

(~ LÓPEZ. 1\-Jario J. op. cit .. póg. 369. 
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detentada y ejercida por .el Parlamento (entiéndase la Cámara de los Comunes), 

el órgano estatal inglés más· Importante en materia de representación polltica. 

B. Franela 

Como ya mencionamos en el apartado anterior, los origenes de la 

represe.ntación politica se desprenden de un concepto feudal. De este modo, los 

vasallos debian asistencia al rey, quien por su parte. estaba obligado a 

consultarlos con objeto de obtener su asentimiento a las prestaciones que 

pretendia imponerles. En virtud de este lazo feudal mutuo, los reyes de Francia 

convocan a los prelados y a los barones en asamblea para pedirles ayuda y 

consejo. La comparecencia a esta asamblea no solamente era un derecho de 

esos señores, sino también un deber y un servicio feudal. A partir del otorgamiento 

de fueros a los municipios. las ciudades privilcgiad:is udquicren una situación 

parecida a la de los señorios, y tienen derecho, desde entonces, a ser 

convocadas, asi como tienen la obligación de comparecer.56 

"Es así corno en 1302, Felipe el Hermoso reunió por primera vez, 
en una asamblea plenaria, a los señores eclesiásticos y laicos asl como a 
los representantes de las ciudades, y procedió, en esta medida, a una 
especie de consulta nacional. Tal es el origen de los Estados Generales, a 
cuya historia se encuentra ligada desde entonces la evolución de la 
antigua representación política en Francia."57 

Sin embargo, el proceso en Francia ofrece algunas particularidades. Sin 

que deba soslayarse el influjo de ejemplaridad ejercido por la evolución de las 

instituciones politicas inglesas, el cambio obedece principalmente a un proceso 

operado en las ideas, y la doctrina surge para servir de fundamento a instituciones 

nuevas -la Asamblea Nacional- y no de justificación a las transformadas -los 

"· CARRÚ DE '.1.IALBERG, op. cit., pdgs. 942-943. 
,~ lhidt..•m. 
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Estados Generales-. En tal sentido podría decirse que mientras la ·concepción 

inglesa es un producto histórico, la concepción francesa es un producto racional. 

Se ha dicho que el primer exponente sistemático y consciente de una 

doctrina de la representación política fue Sieyés, al ser su principal intérprete y 

defensor ante la Asamblea constituyente. De hecho, su primer aplicación 

institucional se expresó en la Constitución francesa del 3 de septiembre .de 1791. 

Según el autor citado, una asamblea representativa es expresión de la voluntád · 

de la Nación; como los asociados en ésta son muy numerosos, no es.fácil, y 

prácticamente imposible que ellos mismos ejerciten y externen su voluntad 

común. En vista de ello, una necesidad de hecho origina el sistellla ct,e la 

representación, por lo que el pueblo no puede hablar ni puede obrar s.ino', por 

medio de sus representantes; no se trata ya de una voluntad común real, sino .de. 

una voluntad común representativa. 

Con base en ello, ha sido posible destacar como elementos conceptuales 

constitutivos de la "leerla clásica" de la representación, los siguientes:58 
• 

1) El representado es la sociedad global en su conjunto (la Nación). 

2) El representante es un grupo humano institucionalizado. 

3) La técnica de la representación está constituida por la elección 

(sufragio). 

4) La relación entre electores y elegidos tiene dos características 

esenciales: 

a) En conjunto, los segundos expresan y ejercen la voluntad de los 

primeros; 

b) Individualmente, los segundos no están sujetos a los primeros, 

quedando agotada la relación en el acto de designación. 

"LÓPEZ. Mario J. up. cit .. pags. 371 y 372. 
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5) La finalidad consiste en crear Una voluntad que anteponga el interés 

común a los int~resespaÍtiCul~res. 

Es asi como nace I~ ide~ ~e·~~Ü~ l'os diputados representan a la Nación; 

esta regla significa qúe' el di~~t~d~· n~ representa col~gio~ elé~torales, ni 

ciudadanos, sino que representa a la Nación, como cu~rpo . unificado, 

considerado en su universalidad global, .y distinto por consiguiente, ;de .las • 

unidades individuales y de los grupos parciales. que comprende ·en. si dicho 

cuerpo nacional. 

C. Estados Unidos de América 

La concepción norteamericana -si es que ha de admitlrsele existencia 

propia- tiene. en sus origenes, otras caracteristicas. No es como en Francia un 

puro producto racional, sino que se presenta, por el contrario, pragmáticamente, 

sin justificaciones doctrinarias. Tampoco se reduce, como en Inglaterra, a la 

transformación de instituciones medievales. Lo cierto es que la concepción de la 

representación politica se halla implicita en las nuevas instituciones creadas y 

aparece como una aplicación novedosa y renovada de la histórica concepción 

inglesa de larga trayectoria.59 

A partir del año de 1776 en que las 13 colonias se independizan de la 

metrópoli, el Congreso de la confederación aprueba una resolución en la que 

declara que una vez suprimido el ejercicio de todo poder bajo la Corona. aquél 

debia ejercerse en nombre del pueblo. En efecto, es que de manera formal en 

1787 se aprueba la vigente constitución de los Estados Unidos de América, en la 

cual se asumieio~-· 'varios compromisos pollticos para conciliar las distintas 

ideologias, entre' .los cuales mencionamos los siguientes: el compromiso entre 

federalistas y antifederalistas, el compromiso entre Estados grandes y pequeños, 

'" LÜPEZ. ~tario J. op. cit .. pdg. 368. 
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el compromiso entre el norte y el sur (libres y esclavistas) y el compromiso entre la 

democracia y los intereses de las clases ricas.60 

Para los efectos de esta monografía, este último compromiso es el que 

interesa, pues a raíz del mismo es que se concilió un ejercicio del poder más o 

menos equilibrado y compartido: 

" ... los constituyentes crearon un sistema de frenos y equilibrios en 
el que la Cámara de Representantes serla elegida directamente por los 
ciudadanos a quienes la legislación de cada Estado diera derecho de 
sufragio; pero sus poderes fueron limitados en cuanto que se le contrapuso 
un Senado elegido por las Asambleas de los Estados, ya alejadas de la 
multitud.""' 

De este modo es que se instauró en Jos Estados Unidos de América un 

original sistema de representación no sólo de su pueblo, sino también respecto de 

las entidades estatales que conformaron la federación. 

D. España 

La monarquía fue -y actualmente es- la forma de gobierno del Estado 

constitucional español durante el XIX salvo el breve período republicano de 1874. 

A diferencia de la monarquía absoluta, la constitucional se caracteriza por la 

sujeción del poder a las normas fundamentales establecidas por la Constitución 

del Estado, las cuales regulaban o limitaban la potestad del principe y atribuian la 

soberania a la Nación en cuyo nombre la ejercían asambleas representativas. 

En España la monarquia constitucional queda instaurada por la 

Constitución de Cádiz de 1812, pero siguió las vicisitudes de los cambios políticos. 

En ella el poder del rey fue variable, aunque según fas distintas constituciones 

siguió siendo el Jefe del Estado. Como linea general en las distintas 

'"'GARCÍA-PELA YO, Manuel. op. cit .• págs. 335-337. 
"

1 /1/,:m, pág. 337. 
.-----------~ 
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constituciones, - el Monarca encarnaba el poder ejecutivo y compartia 

frecuentemente con las Cortes la potestad legislativa, ya que sancionaba y 

promulgaba las leyes, y eJ mismo poder ejecutivo lo ejercía pÓr medio de sus 

ministros, extendiéndose la autoridad real a la conservación del orden público y a 

la seguridad del Estado.62 

En el régimen constitucional español, se le llamó Cortes a la asamblea o 

conjunto de asambleas encargadas del poder legislativo. Las Cortes no fueron en 

principio un órgano de gobierno, sino que en principio constituyeron la 

representación de la Nación y les correspondía el poder legislativo compartido en 

algunas ocasiones por el Monarca. Las Cortes españolas del periodo 

constitucional fueron una adaptación de las antiguas, adoptaron el sistema 

unicameral o bicameral, y sus atribuciones y su capacidad legislativa iba en 

función de la Constitución. Las Cortes de Cádiz fueron unicamerales. y ejercían el 

poder legislativo junto al rey, pero la intervención de éste se limitaba al derecho de 

veto con carácter suspensivo, pues un proyecto de ley aprobado de tres 

legislaturas sucesivas se convertía en ley a pesar de la oposición regia. 

La Constitución de Sayona de 1808 disponía que hubiera Cortes o Juntas 

divididas en tres estamentos. La Constitución Política de la Monarquía Española 

de 181263 declaró que las Cortes eran la reunión de todos los diputados que 

representan a la Nación nombrados por los ciudadanos, constituyendo la 

población la base de la representación nacional en ambos hemisferios; además, 

se estableció una sola Cámara compuesta por un diputado por cada 70,000 almas 

y elegida por sufragio indirecto (artículos 27 a 34). El Estatuto Real, en cambio, 

dispuso en 1834 la división en dos Cámaras que funcionarían separadamente: la 

del estamento de próceres del reino y la del estamento de procuradores del reino 

": 1-1 islorja de las lnslicucjones Po!ílicas y Admjnistraljvas de España, Apuntes de la materia de Ciencias 
Políticas y Sociologia de la UNED, España. intcmet: hnp:ltsapicns.ya.cont abruncd3 l'ÍJ'h l li .. -tm,-Pol.'.!pp.1.ip . 
..:onsultado el 3 t de octubre de 2001. 
"·' Constitucjón Polítjca ele lq Monqruuja Espa11ola de 1S12. Instituto de Investigaciones Jurídicas, lr.\:AM, 
~t¿xico. internet: hnn:' '" ""'"'' juridica-..unum.mx 'mtiur.'leg:conshistipdf l S 1' pdf, consultado el 7 de 
diciembre de 2001. 
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elegidos estos por un sistema Indirecto. Desde el Estatuto Real las Constituciones 

del siglo XIX establecen el sistema bicameral disponiendo que las Cortes se 

compusieran de dos cuerpos colegisladores iguales en facultades: el Congreso y 

el Senado. 

En el devenir del Estado constitucional, las Cortes representan a toda la 

Nación y por tanto san· el instrumento a través del que se manifiesta y ejerce la 

soberanla nacional; en ellas reside el poder legislativo correspondiéndoles hacer y 

aprobar las leyes y al monarca sancionarlas y promulgarlas. 

E. México 

1. La Constitución Española de Cádlz de 1812 

En la Nueva España, el virrey Lizana publicó el 7 de mayo de 1810, el 

decreto del Consejo de Regencia, ordenando que en los virreinatos y en las 

capitanlas generales de América se eligieran los representantes a las Cortes 

españolas. Los diputados elegidos en la Nueva España para representarla en las 

Cortes reunidas en Cádiz, fueron 17. 

Los trabajos de los diputados que representaron a España y sus dominios 

trajeron como resultado una Constitución liberal el 18 de marzo de 1812. que 

convirtió al imperio en una monarquía constitucional que abolia el absolutismo. 

Asimismo, declaraba la soberanía de la Nación a la cual debía pertenecer el 

derecho de hacer leyes (artículo 3), ordenando que las Cortes eran la reunión de 

todos los diputados que representan a la Nación, nombrados por los ciudadanos 

(articulo 27), y que la base para la representación nacional seria la misma en 

ambos hemisferios, siendo esa base la población, y proclamaba la igualdad 

respecto a la representación que deblan tener en las Cortes tanto los habitantes 

de la metrópoli como los de las colonias (artículos 28 y 29), con lo que la 

Constitución de Cádiz ofrecla a los ciudadanos criollos de las colonias en América 
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el acceso ,a los puestos de administración pública y la posibilidad de minar la 

hegemonía de il:)speninsulares. 

El vifrey.Fr~ncisco Javier Venegas retardó la publicación oficial de la 

Constitució~,d~.·cádizcclñ el pretexto de la guerra insurgente. Pero Venegas tuvo 

que ceder,\p~;;:s1o'l'l~d6'• por los .diputados criollos participantes en las Cortes de 

Cádiz. El t¡{i)(~()"dei;Í~'ijü~va Constitución se dio a conocer públicamente en 11..Íéxico 

a fines de s~pti.;mt,'~e~eJ812.~ - . 

El virrey Venegas fue sustituido por Felix Maria Calleja en 1813, rriient~~s' 
continuaba tratando de acabar con el movimiento de independencia. La situa.ción 

se tornó en favor de los realistas al año siguiente, pues al regreso de Fernando·:v11 

al trono español. el monarca disolvió las Cortes y revocó la Constituclón,-poníendo 

fin al sistema liberal establecido en Cádiz. 

,: ~'~·:: - ' 

La Constitución de Cádiz aunque vigente en teorla desde,marzó de :1812, 

nunca se aplicó en la Nueva España debido al estado de guer~~ ~~¡;{~~t~ -~~t~é 
realistas e insurgentes: de todas formas el 17 de agosto de 1814 el ~irreyCaUeja 
declaró abolida la Constitución obedeciendo el mandato de Fernando VII que 

habia restablecido el absolutismo en España.65 

2. El Decreto Constitucional para la libertad de la América Mexicana de 
1814 

La causa independentista debia encontrar una nueva forma de 

organización. Por ello, surge el Congreso de A_náhuac como representante de la 

primera y auténtica realidad institucional que enmarcó la representación politica 

.. ~ Puh1kucu?n en ~léxico de la Consljtucjón de C;ídjz. Etapas de la lndens:ndcncja de ~J!!xjco.· Curso de 
l liswria de :\.léxico. Jnstinuo Tccnológ1co de Estudios Superiores de :\·tontcrrey. intcrnct: 
~111p- \\ \\ \\ .... ·~e .... itc.·,111 mx lldl"m 1mh.•pt•1Ht•:n ... 1:.ma~ ..:ad1,..h1111. consuhado el 10 de diciembre de 200 l. 
,.. l/tidem. 
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del pueblo mexicano en tareas no sólo legislativas, sino en las decisiones mismas 

del gobierno en las zonas que dominada el movimiento insurgente. 

Una vez .¡;-onvocado por Morelos, el Congreso de Anáhuac se fundó en la 

hoy capital ·del_ Estado de Guerrero, teniendo que continuar sus trabajos en 

Apatzingán. Como Supremo Congreso, determinó que "la soberanla dimana del 

pueblo y se deposita en sus representantes", además de que fue el sustento del 

histórico Decreto Constitucional para la libertad de la América Mexicana, así como 

de las bases mismas que normaron el establecimiento de la representación 

nacional.66 

Después del restablecimiento del absolutismo en España, Calleja empezó a 

asestar duros golpes al movimiento insurgente en la Nueva España. En cambio, 

Morelos ·habla perdido iniciativa, pues el Supremo Congreso se habla arrogado 

toda la autoridad, lo que dificultaba los movimientos del ejército. 

En medio de penalidades, se promulgó en Apatzingán, el 22 de octubre de 

1814, el ;,Decreto Constitucional para la libertad de la América Mexicana".67 con 

marcada influencia de la Constitución de Cádlz y de las ideas de Rousseau. 

En dicho documento se hace consistir la soberanla en la facultad de dictar 

leyes y establecer la forma de gobierno que más convenga a los intereses de la 

so"ciedad (articulo 2), residiendo originariamente en el pueblo, y su ejercicio en la 

representación nacional compuesta de diputados elegidos por los ciudadanos 

(articulo 5). 

'•h Ilrev~ Hislorin de la Cámara de Pinutados en ~Jéxjco. LVIII Legislatura de la Cámara de Dipucado:. del M. 
C"'onureso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos. inlenH:t: 
hup~ \\\\ \\ ~.1111ar;1,h.·dim11ados.goh 111 .... hjstona·lt..·gi!-ixi:<.html, consultado el JO de diciembre de .2001. 
,,. Decreto Constitucional para la libertad de 1a Americn l\·lexjcana sancjonado en f\p~tzingán el .22 de octubrt> 
de ! s '2. Jnstitu10 de Investigaciones Jurídicas. UNA:'\-1, :\rléxko, inh:mc:t: 
llllp. \\ \\"\\ .1und11.:~ ... 11mm1.111x inl!ur h:v f..:nnsh1!-il pdl~ 1 S t...i.pdt: consultado el 7 de diciembre Je 2001. 
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La base de la representación nacional serla la población, compuesta de los 

naturales dei pals,·,y de los extranjeros ·que sé repUten por ciudadanos (articulo 7). 

Empero la rnarC:~cia'.i~nu~enda d¡;;I pe'~samiento roussoniano en este documento 

constitucion~l,\seireéorioéé<vaH~f:JZ a.larepresentación supletoria que con tácita 

voluntad de. i~s :~i~é:l'ad;~o~'' se. ~~t~bla'zca para la . salvación y felicidad común, 

cuando 18~ r·cir6~g51~;;?,;~2ci~. ~;, pu~bi~ oprimido no permitan que se haga 

constitucii:i'ría~rrleirit~·:ia~leC:éf;:i'ri ele sus diputados (articulo a) . 

. '. ': :.::,_:~:~:·:.:f .. ,'.·'.•, ', :.·_:;>~·:·.<· 4 • \.; •. ~-·':<."';· "'." ~~ ,\.· '.';;·. - . 

El .Decreto ;:.e.n :·:comento; declaraba .• -que . tres . son .. las atribuciones de ta 

soberanla:.la .f~cultadde'"di~ta/leyesiia·Ct:e hacerlas ejecutár .y la de· aplicarlas a 

los casos. ·.P~;~i~Úí~r'~~\<~~1c;J10)11); e:~t~'s\rf:l~ pod.eres, legislativo, ejf:JéuÚvo y 

judicial, no' dehian ejercerse ni por úna sola persona, ni po; una sola corporación 
.. ·- . . - ' . -- . . ' ' . ·~ . - . ' . - . . . . -

(articulo 12)~-y-· ",.e;;··.,.~ 

Por lo anterior, . el articulo 44 establecía que permanecía el cuerpo 

representativo de la soberania del pueblo con el nombre de Supremo Congreso 

Mexicano (compuesto de diputados elegidos uno por cada provincia, e iguales en 

autoridad, articulo 48), además de crearse dos corporaciones más, una con el 

titulo de Supremo Gobierno (integrado por tres individuos iguales en autoridad, 

articulo 132) y la otra con el de Supremo Tribunal de Justicia (integrado por cinco 

individuos que podrian aumentarse por deliberación del Congreso, articulo 181 ). 

Finalmente, debemos hacer referencia a la llamada representación 

nacional, a cuyas manos encargaba el Decreto la expedición y sanción de la 

Constitución permanente de la Nación. Se consagró del articulo 232 al 236. 

3. La Constitución de 1824 

Al frustrarse el imperio promovido por lturbide, calificado como una "breve 

incidencia polltica", el Congreso, negándose a convocar a nuevas elecciones, 

-10 
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nombró un triunvirato como gobierno provisional, integrado por los generales 

Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro Celestino Negrete. 

:,~ . 

Por 'sú 'parte-. los generales sublevados se atrincheraron en Puebla para 

exigir la ele¡ccié>n deUn nuevo Congreso, mientras las provincias se negaban a 

obedecer'~l 'nU~vo ejecutivo. El regionalismo se acentuó y obligó al triunvirato a 

imponerse po~ la fuerza de las armas para detener el separatismo. El Congreso 

tambié~ h.Ívóque ceder y convocar a nuevas elecciones para tener representación 

de acuerdo al número de habitantes. Suprimido el efimero imperio, los diputados 

se dividiemn e!n Jederalistas y centralistas. Los primeros apoyaban la soberanla de 

los Estados ·con un gobierno nacional con facultades minimas. Los centralistas 

apoyaban . el. establecimiento de un gobierno nacional fuerte, que mantuviera la 

unión y fuera capaz de defender la independencia.68 

La mayorla de los diputados era federalista, por lo que de inmediato el 31 

de enero de 1824, se firmó un Acta Constitutiva que establecia a los Estados 

Unidos Mexicanos. Después de largos debates, el 4 de octubre de 1824 se 

elaboró la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos,69 primera 

Constitución de la Nación independiente, con carácter republicano federal e 

influenciada por la Constitución de Cádiz y por la de Estados Unidos de América. 

La convocatoria para elegir a los diputados y senadores, se fundamentó en 

el hecho mismo de la existencia de una República representativa, popular y 

federal que la Nación mexicana adoptaba para su gobierno (articulo 4), compuesta 

por Estados libres, soberanos e independientes, tanto en ;;u gobierno interior 

como administrativamente (artículo 5). 

1
•• FALCÓN. Romana. et <1/. 1-tjstoria de l\.Jéxico. 3" cd .. Editorial Sanllllana. S.A. de C.V .• ~léxico. 2001. pág. 
SJ . 
.," Constitución federal de los Estados Unidos \lexicanos sancionada el ..l de octuhre de t 82..t. Instituto <le 
hwesugadones Jurídicas. UNAM. ~texico, imcn1et: 
h11p: ''" \\ .jund11:•1 .... um1m.111x·jnliur IL·g'conshj~1 mlf/1~24.pd!: consultado el 11 de diciembre: de 2001. 
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Se declaró que el Supremo Poder de la Federación para su ejercicio se 

dividla en Legislativo,. Ejecutivo y Judicial (artículo 6). 

Se ;depositó· el Legislativo en un Congreso General, dividido en dos 

Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores (artículo 7). La Cámara , de 

Diputados se compondría de representantes elegidos en su totalidad cada .. dos 

años, por los ciudadanos de los Estados (artículo 8) y de los Territorios .(articulo 

14), siendo' fa base general para el nombramiento de diputados la población 

(articulo 10). El Senado se compondría de dos Senadores de cada Estado, 

elegidos a mayoria absoluta de votos por sus legislaturas, y renovados por mitad 

de dos en dos años (articulo 25). 

El Supremo Poder Ejecutivo de la Federación se depositó en un solo 

individuo, denominado Presidente de los Estados Unidos Mexicanos (articulo 74), 

habiendo· también un Vicepresidente (articulo 75). El Poder Judicial de la 

Federación residiria en una Corte Suprema de Justicia, en los tribunales .de 

circuito y en los juzgados de distrito (articulo 123). 

Durante los recesos del Congreso Generál, habria un Consejo de G~bi~~no: 
compuesto de la mitad de los individuos del Senado, uno por cada,Estado (~~fculo 
113 ). teniendo como Presidente nato al Vicepresidente de los Estados Unidos 

Mexicanos (articulo 115). 

4. La Constitución de 1836 

Hacia 1835 Santa Anna emprendió dos campañas militares. La primera, en 

mayo, para someter a Zacatecas ai orden federal; la segunda en octubre contra 

los texanos. Zacatecas se habla negado a acatar el decreto del Congreso General 

que limitaba el número de milicianos que podían tener los Estados. Coahuila y 

Texas ia secundaron y los dos Estados se prepararon para defenderse. 
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A los diputados electos para el Congreso de 1835 les.invadió.el temor de 

que la desobedien~ia·dli!zacatecas, Coahuila y Texas se extendiera a los poderes 

de la Federadóp; L~'~cp~a~ión al federalismo de los acontecimientos se multiplicó 

y los centralistas la· .. utilizaron para convencer a los federalistas moderados de la 

urgencia de :cambiar de sistema y de convertir a un Congreso ordinario en 

constit~yent~: 7~.· • o: .... 

Mientras Santa Anna emprendía su expedición a Texas, los diputados 

procedieron a trabajar concienzudamente en una nueva Constitución; querian 

solucionar los problemas atribuidos al federalismo que, en efecto, necesitaba 

fortalecer al gobi.erno nacional. El resultado· fue la redacción de las Siete Leyes 

Constitucionales de 1836,71 que se llevó poco más de un año; creó un complicado 

sistema de liberalismo centralista que convirtió a los Estados en Departamentos 

para efectos de gobierno. 

En dicho sistema, se establecia la tradicional división de poderes (Tercera, 

Cuarta y Quinta Leyes Constitucionales), pero se agregaba uno que se encargarla 

nada menos que de controlar a los otros tres, de acuerdo con lo establecido en la 

Segunda·· Ley Constitucional;72 en efecto, en dicha Ley Constitucional, se 

estableció que habría un Supremo Poder Conservador depositado en cinco 

individuos (articulo 1 ) . 

... FALCÓN. Romana. et"'· op cit. piig. 87. 
·i Leve:-; ConstjtucionaJeo; c;ancjonadas el 30 de dicjembre de 1836. lnstiru.10 de Investigaciones Juridkas. 
L"~A~1. )..-1C:~ico. mtemct: hl!n: \\'Ww.jupd1..:¡.is.u11am.m'\:.inliur ktr'fnrhhi.;t pdf IS~ú...Jldf. consultado el 11 
de d1c1embrc de 200 l. 
·: Referimos aquí algunas <le las desorbitadas atribuciones de ese ••cuarto súper poder". El articulo 12 de la 
SL•gunda Ley Constitucional señalaba las atribuciones del Supremo Poder Conservador. que entre otra~ 
fueron: satisfochos los requisitos constiru.cionalcs. declarar la nulidad de leyes o decretos contrarios a articulo 
i:\prcso de la Constitución; declarar la nulidad de actos del Poder Ejecutivo, cuando fueren contrarios a la 
Cons11n1c1ón o a las leyes; declarar la nulidad de actos de la Suprema Corte de Justicia. en el caso de 
lMlll"ªc1ón de facultades; restablecer cons111ucionalmente a cualquiera de lo~ tn:s poderes (ejecutivo. 
IL·gislauvo y judicial), cuando hayan sido disueltos re\·olucionariamente; declarar la incapacidad tiS1t:a u 
mural dd Presidente de la Repüblica; suspender a Ja Suprema Corte de Justu:ia; .;uspcnd1.:r hasta por dos 
meses las sesiones del Congreso General: etcCtera. 
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Para efectos de este trabajo, llama la atención la fracción VIII del artículo 12 

de la Segunda Ley Constitucional, en la cual se establecia: 

"ArtícÚlo 12. Las atribuciones de este supremo poder, son las 
siguientes: ;. , · 

VIII .. Declarar, excitado por el poder Legislativo, previa iniciativa de 
alguno. de. los otros· dos poderes, cuál es la voluntad de la nación, en 
cualquier caso extraordinario en que sea conveniente conocerla. 

De acueriio con la transcripción anterior, el Supremo Poder Conservador. 

tenía facultad para'de.~idír 'cuál era la. voluntad de la Nación, lo que a n~e~tro 
parecer, aunque e~'eser1ci~ mantiene un sistema de representación polltica; más 

que pertenecer ·á''i'.i~:~ ci8r{,ócracia -que por supuesto, en la época y dadasJas 

circunstancias histór,icas no ·existía-, pertenecía a una oligarquia o aristocracia, en 

el mejor de los casos, echando abajo materialmente la concepción de la soberania 

nacional. 

Por lo que respecta al Poder Legislativo, de acuerdo con la Tercera Ley 

Constitucional, su ejercicio se depositaria en el Congreso General de la Nación, el 

cual se compondria de dos Cámaras (articulo 1 ), la de Diputados y la de 

Senadores. La base de la elección de los diputados seria la población (articulo 2), 

eligiéndose uno por cada 150,000 habitantes o por cada fracción de 80,000, 

realizándose las elecciones en los Departamentos (articulo 4) y calificándolas el 

Senado (articulo 5). Por su pc.0rte, la Cámara de Senadores se compondría de 24 

Senadores electos en partes iguales por la Cámara de Diputados, el Gobierno en 

Junta de Ministros y la Corte Suprema de Justicia, respectivamente (articulo 8). 

El ejercicio del Poder Ejecutivo se depositó en un supremo magistrado 

denominado Presidente de la República, durando 8 años en el cargo y siendo 

electo de manera indirecta (articulo 1 de la Cuarta Ley Constitucional). El ejercicio 

-1-1 
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del Poder Judicial de la República quedó a cargo de una Corte Suprema de 

Justicia, de los Tribunales Superiores de los Departamentos, los de Hacienda y los 

Juzgados de Primera Instancia (articulo 1 de la Quinta Ley Constitucional). 

5. Las Bases Orgánicas de la República Mexicana de 1843 

Los tres principales generales, Santa Anna, Gabriel Valencia y Mariano 

Paredes hicieron converger sus fuerzas en Tacubaya, donde una junta d~ 

generales eligió a Santa Anna como presidente, investido con facultades 

extraordinarias para gobernar, mientras se redactaba una nueva Constitución. El .•. 
Supremo Poder Conservador y el Congreso protestaron, pero no pudieron contra 

la fuerza de las armas.73 

Santa· Anna cumplió con convocar a elecciones, pero como el Congreso 

constituyente reunido en 1842 no se sometió a sus deseos, y más aún, los 

proyectos eiaborados fueron federalistas, lo disolvió y nombró una Junta de 

Notables con algunos de los diputados. Ésta elaboró la segunda constitución 

centralista el 12 de junio de 1843: las Bases de Organización Política de la 

República Mexicana.74 

En ella se ·establecló 'que la Nación mexicana. como independiente, libre y 

soberana, adoptába· para· su g6bierno la forma de República representativa 

popular (artlcuio·1¡:.A1·adoptar un régimen centralista, el territorio de la República 

se dividió en Departamentos, i éstos en Distritos, Partidos y Municipalidades, 

subsistiendo algunos territorios (articulo 4). 

F.\LCÓ~. Rumana, t!t al. op. cit .. pág. SS. 
ºJ Ba..;es (le Organil'acitln Po!itica de la República \lexjcana sancionadas d 12 (Íl' tunio de l s..i 1., l1blltlllO Lh.' 
l11\'es1i1.?adunes Juridicas. t:~A~t. ~léxico. i11tc1111..•1: 
iu.c... ,;\, ,, 1und1i:;.i..;.u11m11.m' infiur h:g ._.,,n,.h1-.1 pdt' l~.:.12.pdf. consultado el 11 de dkicmbn .. · de :?0111. 
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En el texto constitucional se declaró que todo el po?er .Público reside 

esencialmente·· en: la· Nación, dividiéndose para su ejercicio en. Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial; .se prohibió la reunión de dos o más poderes enuna s~.'ª 
corporación,o persona, y que se depositara el Legislativo en un individuo (articulo 

5). 

El Poder Legislativo se depositó en un Congreso dividido en dos Cámaras, 

una de Diputados y ·otra de Senadores, y en el Presidente de la'República por lo 

que respecta a la sanción de las leyes (articulo 25). 

La Cámara de Diputados se compondría de individl.lc;s::el;~gidc:is. ~or los 

Departamentos, a razón de uno por cada 70, 000 habiti~fé:il(~~¡¿Ülb~ 26y 27), 

renovándose por mitad cada dos años (articulo 30). La cémara; de: si!~adores se 

compondria de 63 individuos (articulo 31), electos dos tercios de,~11~¡; P?~ las 

Asambleas departamentales y el otro tercio por la Cámara de Diputados, el 

Presidente de la República y la Suprema Corte de Justicia (artléi.Jfo. 32), 

renovándose por tercios cada dos años (articulo 43). 

6. La Constitución de 1857 y sus reformas de 1874 

A mediados del siglo XIX se fueron consolidando corrientes de opinión con 

intereses comunes. Hacia 1846 los conservadores, en voz de Alamán, definieron 

en forma precisa sus principios y acusaron a los liberales de ser los causantes de 

los males del pals por haber copiado la Constitución de los Estados Unidos de 

América. Los liberales, por su parte, reaccionaron e insistieron en la adecuación 

del federalismo, atribLÍy~nclo los fracasos mexicanos a los restos de la tradición 

colonial que era necesario liquidar. 

Los que radicalizaron su posición se identificaron como puros, partidarios 

de la reforma inmediata y radical. Los que pensaban en evitar la precipitación por 

••. j 
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ser contraproducente: y .·provocadora de reacciones adversas del pueblo, se 

considerar~n moderados.7~ 

En J~tir~ro:c:le 1 B56 se reunieron los diputados elegidos para el Congreso 

Constituye.ntei:L~\n:ayoría era moderada, pero los distinguidos representantes 

puros se apod~:r~·~~n'cíe. iá dirección y las discusiones, aunque tuvieron que hacer 
concesioñéS;· ··o-.~ 

Así, después de acalorados debates, se redactó la Constitución Federal de 

los Estados Unidos Mexicanos, jurada el 5 de febrero de 1857.76 En ella se 

consagraron las decisiones fundamentales que estructuraron al Estado mexicano 

tal como lo conocemos en la actualidad. 

En efecto, se garantizaron los derechos del hombre (artículos 1 al 29), 

ratificando que la soberania nacional reside esencial y originariamente en el 

pueblo, que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio, 

teniendo en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de 

su gobierno (articulo 39). 

Además se estableció expresamente que es voluntad del pueblo mexicano 

constituirse en una república representativa, democrática y federal, compuesta de 

Estados libres y soberanos en lo concerniente a su régimen interior, pero unidos 

en una federación (articulo 40), siendo esta disposición el fundamento 

constitucional de 1857 del sistema de democracia representativa que rige hasta 

nuestros dias. 

··FALCÓN. Romana, et al. op. cit., pág. 99. 
·i. Constitución Federal de los Estados Unidos Mexjcanos sancionadp por el Congreso General Coostjtuvcnt( 
d 5 de tSbrero <le \857. Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM, :Vléxico, in1cmct: 
hllp· \\ \\ \\ .1undjq1!>.UOa111 mx ·ml!ur 1ta;.\:onsh1!tl pdf/! 857.pdf. consullado el 11 de diciembre de 2001. 
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Se dec.laró tamb,ién,' que el pueblo ejerce su soberania; por. medio .de los 

poderes de • la: Unión y por los de los Estados, en sus resp~~tivos ámbitos de· 

competencia (articulo 41 ) . 
. :·.: .,.\:. ; i·.:. !·~·,:<~~ ~·~ ::·<\~:~~~di~~~IY,·:~~: ~i<{ ·:',~:- ~/ 

::,~~::~~~;f ~&li?±~~~~~~t~~iJt~~illi~~t:::!~~== 
(articulo 50):;; · :·,,.· ;/ \• ·• ··.·.· ·· 

Se. d~pb~it~;~(~JerC'i~iC:Í/~~1 'supremo ·Poder Legislativo en• una· asamblea 

denominadá' Co~g'r'eisCi)d~' ¡;;:).JniÓn' (articulo 51 ), convirtiendo este. órgano . en 

unicamera1:,se:compoñ.8:1a. de representantes elegidos en su totalidad .cada ·.dos 

años por los ciudadanos 111exicélncis (artiéuio 52), nombrándose un diputado por 

cada 40,000 h:abi!~~j~~/9. ~ºE· uria fracción que pasara de 20,000 (articulo 53), 

haciéndose la elección .de· manera indirecta en primer grado y en. escruti.nio 

secreto (aitÍculoíf5).\;,,. .,-

Dieciocho a~os/~~spués de que fuera expedida, la Constitución de .1857 

tuvo reformas: una~~tií~lí1á~ significativas fue la del 13 de noviembr~ de 1874,77 

en la que como hJ¿t;c;'.'"*é·i::·~'otorio se verificó la restauración del Senado: .Esta 

~!.forma fue propiciada por Lerdo de Tejada. 

"La vislón'estadista de Sebastián Lerdo de Tejada, hizo posible tal· 
realización orgánica a tono con las ideas del diputado Francisco Zarco, 
cuando en el Constituyente de 1857 se opuso a que fuese suprimida la· 
instancia senatorial."78 

.. Ts:xtn de lqs refonnps del p de no\·jembn; de 1874 a la Constitución Es:deml d~ 105 Estgdos Vnjdos 
\lc,kanns s.lt: 18<i7. Red Juridica de la Suprema Corte de Justicia de la ~ación, Folio.VIP [BASEl.~FOJ. 
i.:1,11'iultada el l J de diciembre de :!001. 
·, llrc\"c Jl1stllria de h1 Cámara de Djputados en :\1éxifº• \'er supra nota 66. 
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La reforma antes mencionada ordenó que el Poder Legislativo de la Nación 

se depositaria en un Congreso General, que se dividirla en dos Cámaras, una de 

Diputados y otra de Senadores (articulo.51 ). 

La Cáma~a de Diputado~ se compondrta 'de: representa~lEi~· d~·~ 1~' N8ción, 

electos en su totalidad cada dos años, por los ciudadanos l11exica~6s, (afti6úí~ 52), 

nombrándose un diputado por cada 40,000 habitantes o por cacia'.fr'accíÓn. que •.· 
'. :.· .. - '""'"'; . 

pasara de 20,000 (articulo 53), haciéndose la elección de manera :i_ndirecta .. en 

primer grado y en escrutinio secreto (articulo 55). 

El Senado se compondria de dos Senadores por cada Est~do_y)ios_por el 

Distrito Federal, haciéndose la elección de manera indirecta en pririlé(grad_o, 7 r;io 

haciendo referencia al escrutinio- (articulo 58, inciso A), y renovándose por mitad 

cada dos años (articulo 58. inciso 8). 

7. El texto original de la Constitución de 1917 

Después de la Decena Trágica, Carranza hubo de entregarse a la tarea de 

reconstruir el Estado nacional, pero ahora deberla adoptar una forma hasta cierto 

punto diferente de la que imperaba en el régimen porfirista. Habia que crear 

nuevas instituciones, incluir en el esquema de representación a los grupos 

popu_lares y asegurar un gobierno minimamente capaz de tomar en cuenta los 

reclamos de obreros y campesinos. Carranza cumplió su palabra de adicionar 

transformaciones sociales al proceso revolucionario. 

En 1916 el Primer Jefe convocó a un Congreso que reformulara la Ley 

Fundamental, discutiera las reformas decretadas durante la lucha armada y los 

moldes y el camino que deberla tomar el nuevo Estado. 
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La efeivescencia ·partidista fue muy marcada, unos. eran alentados •por .el 

Primer Jefe .Y .otros_ por la naciente estrella de ·poder: Alvaro;Obregón. Sin 

embargo, los diputados del Congreso Constituyente no eran simples delega<fos de 

los caudillo;;, pues t~nlan buenas dosis de independencia y cubrlan u~a gran 

gama de posiciones pollticas e ideológicas. Por su extracción y antecEÍd~ntes era 

un grupo heterogéneo, pero la mayorla provenla de sectores dE! cias'e ·media ya 

fuese civil o militar: profesionistas, mineros, negociantes, poetas· ~eriodistás, 
rancheros, profesores, trabajadores, etcétera. Sesionaron del 1 º de. diciembre de. 

1916 al 31 de enero de 1917 en Querétaro. 

El resultado fue innovador y Mezcló las diversas orientaciones.ideológlcas: 

la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, qUe '.reform~.~·1~ de 5 . .. _,. ::--'· :-. _-, 

de febrero de 1857, fue promulgada en la misma fecha pero d~;°1917, entrando.en 
vigor el 1 ºde mayo siguiente.79 • '· ~-. :• ·.• . . • 

---~ . 

El sistema politice mexicano no sufrió grandes cambios, pues se conserva 

en esencia la misma estructú~~ que en la Constitución de. 1857; de hecho, la 

redacción de los articules· 39, 40 y 41, en los que se consagra la soberania 

nacional y se esta:·t,¡¡;~9- ¡~--forma de gobierno republicano, representativo. 

democrático y fed~r~l;~'.~~I~ J11i~ma en las Constituciones de 1857 y de 1917. 
-:;_·:-

Se mantu0d:~~::~·ecisión de que el Supremo Poder de la Federación se 
· ••• ,1 

divide, para -su ejerCii:io; en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, no pudiéndose reunir 

dos o más de ·es.os poderes en una persona o corporación, ni depositarse el 

Legislativo en un individuo, introduciéndose el caso excepcional de las facultades 

extraordinarias otorgadas al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el 

articulo 29 (articulo 49). 

Constjtución Política de Jo<; Estados l fnjdos :\lexicanos sancjonada d 5 de fchrcrn de 1917. LI.a!Q. 
~· lnstiluto de lnvcstigac1ones Jurídicas, L'~t\M, :\léxico. intt:mt!t: 
l.!.!W \\" \\ jundü:a..;.unam.111." ~nliur \cg·consh1!<.t pdf' 1917.pdf, consultado el 11 de dicicmbn: de :?OOI. 
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El Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos. se depositó en un 

Congreso General; que admitió su división en dos Cámaras, una dei.Diputados·y 

otra de Sen.adores (artículo 50). 

La Cámara de Diputados se compondría de representantes de la Nación -

siendo la prir:iera vez. que . se emplea esta expresión para referirse a los 

diputados-, electos en sú totalidad cada dos años por los ciudadanos mexicanos 

(artículo 51 ), a razón de• un diputado por cada 60,000 habitantes, o por cada 

fracción que pasara de 20,000 (artículo 52); dicha elección sería directa en los 

términos de la ley electoral. 

La Cámara de Senadores se compondría de dos miembros por cada Estado 

y dos por el Distrito Federal, nombrados en elección directa (articulo 56), durando 

en su encargo •cuatro años, fenovándose por mitad la Cámara cada dos años 

(articulo 58 ). 
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CAPITULO SEGUNDO 

LA REPRESENTACIÓN POLÍT!CA EN EL DERECHO COMPARADO 

VIGENTE 

l. Comparación de la regulación de la representación política en 

los países Europeos 

A. Inglaterra 

En el derecho constitucional británico, la Constitución del Estado "es un 

desarrollo de decisiones parciales que se extienden desde la Carta Magna hasta 

nuestros dias, y de usos y costumbres formados lentamente y sin fecha de 

n11cimiento precisa";80 por ello, no existe un documento especifico que pueda ser 

llamado "constitución británica", sino que dicha designación se atribuye a aquel 

cúmulo de decisiones y principios jurldico-pollticos fundamentales que constituyen 

el Estado británico, sean sus bases liberales (derechos individuales, el "rule of 

law", la separación de poderes}, ya sean los principios democráticos que rigen su 

organización estatal. En este apartado nos referiremos a este último aspecto. 

En la actualidad, la forma de gobierno británica es el sistema parlamentario, 

con un acentuado dominio por parte del Gobierno. El Parlamento, formalmente 

está compuesto por la Corona, por un lado, y por la Cámara de los Lores ·y la 

Cámara de los Comunes, por otro (es bicameral). No obstante; 'las funciones. 

desarrolladas por el Rey son meramente formales, y las realizadas por la Cámara 

·•· G.-\RCiA~PELA \'O, ~l:muel. CJp. cit .• pág. 277. Entre otros documenlos escritos importantes en la 1radkh111 
~1111~11tucional ingli:sa. figuran 111 p,!tition o.f Rights ( 1628). el Hill t?f R~l,Jhts ( 1689 ». c:l .-l«t o( S•!tth•ntl'llt 
1 171)1 ). las Actas Je Unión de Escocia y de Irlanda ( 1707 y 1800). la Parlicnnt·m ALI ( 1911 y 19..¡ql. IJ~ 
d11i:1cn1cs Rt!pn'.H!ltl11tio11.,· vf rhe Peop/e .-le/.\ (la de 1948 suprimió la antigua rcprc:-scn1ación curporJll\J. 
111h:grada por 7 rcpn:scnumtcs de lus Universidades Je Oxford, Cambridg~ y LondrcsJ, y d E~1a1u1u ti~ 
\V c~tmmstcr ( t 93 1 ). 

------··¡ 
iESIS CON 

FALLA DE ORIGEN 5.3 



FANUl!I. ~tARTiN1:z LÓPEZ 

de los Lores81 son bastante reducidas en cuanto a la función legislativa y de 

control politice: En consecuencia, el Parlamento se funda real y esencialmente .en 

la Cámara de los Comunes, siendo este órgano el depositario del supremo poder' 

británico,82 del que se ha dicho, es titular de la soberanla en . virtud del 

extraordinario poder que detenta. 

pues. 

Pero es pertinente destacar que tal soberanla del Parlamento no existe, 

"En primer lugar, el poder del Parlamento no es originario, sino 
derivado del pueblo; no es permanente, sino limitado en el tiempo, pues 
aunque puede prolongar su duración, es claro que una prolongación 
indefinida alterarla su sustancia. Estas y otras razones han dado lugar a la 
distinción entre soberanla legal, que ciertamente puede corresponder al 
Parlamento, y soberania polJtlca, entendida como poder supremo, cuya 
voluntad es obedecida en último término y que radica en el pueblo.""' 

En tales condiciones, observamos que aún en la tradición constitucional 

británica, y sin que ningún documento asi lo estipule, el titular de la soberanla es 

el pueblo, y por tanto opera también en este sistema la representación politica, 

pues para traducir la voluntad popular e institucionalizarla en última instancia, es 

menester recurrir a mecanismos indirectos de ejercicio del poder. El Parlamento 

(Cámara de los Comunes) desempeña esta función. 

Al respecto, la Cámara de los Comunes se elige (son aproximadamente 650 

integrantes), cada cinco años mediante sufragio universal y directo, "sobre la base 

de colegios uninominales con sistema mayoritario a una sola vuelta."84 

" Cti· FIX·Z.-\~IL'DIO. Hé-ctor y \'ALE!':CIA CAR.\10!'J'A. Salvador. Oerecho constitucjonal mexh:ann v 
.. :ompaqt!o. fatuonal Pornh1. S.A.-U~A~1. ~tCxtco. 1999. p<igs. 300·315. 
• · S111 ..:mbargo. debemos aclarar que existe una marcada des\'iación <le poder hada el ~obierno (Primer 
\111u .. uo y ~u Gabmctt!). el que a su \"cz se encuentra dominado por d panido político mayoritario en la 
t ·á111ara Je los Cumunes. y un tanto por la oposición. Vid. VERGOlTI~l. Giuseppe de. ~ 
1.'t1n .. 111uc1011>1l comp•mtdn. Tr. e intr. de Pablo Lucas Vcrdú. Espasa·Calpc. S.A .. ~ladrid. 1983. píigs . ..J31· 
~~~ 

•' CiARCi.·\·PELA \"O, :-..1anucl. op. cit .. pág. J 10 . 
... \'ERGO íTl~I. Giuscppc de. op ("lf .• piig.43-t 
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Excepcionalmente, el Parlamento puede ser disuelto, o bien, prolongado, pero en 

todo caso, son los ciudadanos quienes· aprueban o.; rechazan · la poli ti ca 

gubernamental o legislativa, lo cua'I manifiestan al momento del s~fragio, dándole 

mayorfa a uno u otro partido en el Parlamento, con.lo qÚe cóíisecuentemente, 

aprueban o rechazan también la Integración del. G6bi~r:.no':,.< .··' 
'?<~·.:·;·~,:· ·~=.~:·.::>;;-:~:/. 

Ello nos da la' pauta para advertir. que no existe:en 'el deiecho británico el 

principio de· representación proporcional: por:•10;,qu~·\,;5;iJ~~·ciJ la~ grandes 

demandas de los partidos minoritarios; en v,irtud ,de ·q~e7s~n 'ellos.Jos partidos 

pequeños, quienes no han tenido· opéirtunÍ~~'clJ;·ci~:,o' ~~~c~r,;n-;és 'dentro del 

Parlamento, es decir, dentro de la .Cámara· ci~'.16s:có~une~:iE~ la actualidad, 

existe solamente el sistema de. mayorfa ;'relatf~~;~º~i~t~ina q~e·fa~o~ece' 'a los 

partidos gran.des, y por ello ~~ qúe: sÍ~~~' ., • _, 

bipartidismo.85 

Por su parte, la Cámara de los Lores, (de origen aristocrático. si. bien en la 

actualidad ya no lo es propiamente), está formada por integrantes -denom.inados 

"pares"-, que no son elegidos a través de sufragio universal y directo, sino que, en 

contrapartida, se trata de miembros hereditarios, espirituales y vitalicios. Aunque la 

Cámara de los Lores es la más antigua y tuvo gran influencia, sus facultades se 

han venido reduciendo de manera evidente. 

Dicha cámara también desempeña una función representativa, no obstante. 

de manera más restringida, pues sólo aplica tal representatividad respecto de la 

parte rica de la población. de la riqueza territorial, y desde luego, del partido 

conservador. 

"~ En csh! sistema bipurtidista c:ncontramos por un lado, al Partido taborista. )' por otro. al Parthlo 
Conser\'ador. El Partido Laborista. se encuentra en la acmalidad en d poJer. con TlnlY Bla1r. y por 11llll.:'h11:<ri 
:.t1)t>s c-stu\'n d Partido Conscr\'ador con :\largaret Tatchc:r y con John :\laycr. 
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Atinente a·su competencia legislativa, formalmente es casi igual a la de la· 

Cámara de: los Comun'es: • las propuestas de ley pueden ser iniciadas 

indistintam~nt~: .~n·.~~al~~ie.ra .de las cámaras, y deben ser aprobadas entre 

ambas; Sin 'émba'rg'o/el presupuesto y las leyes fiscales corresponden sólo a la 
' ~ .. ;'.~ - " ,- ' ~~- ' : ' --

Cámara de los·coniúnes, por lo que ese tipo de leyes son votadas por ésta última, 
•'.' o• • •°' • • :;~· '••"' ••; 

y no es neces;:friíi ía'intervencjón de aquélla. De cualquier forma, el asentimiento 

de la Cámaié1\i~?16'~: Lores siempre se da y es meramente formal. Tiene más . . ' . :~ .. -- -.. 
importancia,,su .. fu.ncipn judicial, pues actúa como supremo tribunal de apelación, 

siendo la última instancia en los procesos civiles y penales, atribución desarrollada 

por los llam~d~~ 16r~~jurldicos. 

Por ¿tra' parte.; otro aspecto importante que debemos destacar, es que en la 

actualidad ya noJÍay un dollli~io del Parlamento sobre el Gobierno, aún cuando al 

ser elegido. el :p.í,ifü~r.9/Lind}~ectamente se elige el segundo de entre los 

parlamentarios integrantes d~I partido vencedor, sino que el dominio en la relación 

entre ambos institutOs británicos se .ha invertido, teniéndolo ahora el Gobierno 

sobre el Parlamento. 

dentro de ciertos limites y condiciones, es el Gobierno quien 
domina al Parlamento. y no al revés; quien generalmente inicia las leyes y 
quien decide por si mismo la polltica y las medidas gubernamentales. no 
quedando, en general, al Parlamento otro derecho que el de la critica. De 
este modo lo que verdaderamente se plantea an las elecciones y lo que 
decide los sufragios del ciudadano británico es la designación del equipo 
gobernante de los próximos cinco años ... De este modo la democracia 
inglesa se aproxima al tipo de democracia plebiscitaria. corregido por la 
serie de frenos caracteristica de la constitución británica.""6 

De cualquier forma, es importante subrayar por ahora, que en principio el 

pueblo británico tiene en sus manos, por lo menos formal e indirectamente, el 

poder de elegir a sus representantes, mismos que han de ejercer el poder, ya sea 

con un Parlamento fuerte o dominado por el Gobierno, y éste a su vez, por el 

partido mayoritario; trasciende entonces, el hecho de que sea el pueblo mismo 

'' GARCtA-PELA YO. :-1anucL op. cit .. p:ig. 285. 
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quien decida a través de las elecciones la forma o el modo de cómo ha.de llevarse . 

la vida pública, aunque surja la duda de si es o no soberano, y su ejercicio 

materialmente pueda ser atribuido al Gobierno. 

B. Francia 

El sistema que rige actualmente en Francia es el de la Quinta República, 

que surge a partir de la Constitución vigente de 1958;87 esta ConsUtució~ . se 

expide como una reacción en contra de la enorme inestabilidad de los gÓbiérnos 

que caracterizaron a la Tercera República (1875-1940) y a la éuarta Ré~úbiica 
(1946-1958). 

El objetivo fundamental de esa Constitución fue el de debilitar a la 

Asamblea Nacional y do fortalecer al Poder Ejecutivo pará' ~vita~ la caída 

recurrente de los gobiernos. De este modo surgió lo que hoy conocemos como 

sistema semi-presidencial francés. Se trata de un sistema que combina 

instituciones tipicas de un sistema parlamentario, por un lado, e instituciones del 

régimen presidencial, en particular, la figura del Presidente de la República. 

existiendo por ende un Poder Ejecutivo dual. Por ello sei ha dado en llamar semi

presidencial. 

Inscrito en este sistema semipresidencial, formalmente el pueblo francés 

proclama en la Constitución de 1958, Título Primero, denominado De la soberanía. 

que Francia es. una República indivisible, laica, democrática y social (articulo 1 ). 

que su principio es "gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo" (articulo 

2). y que la soberania nacional reside en el pueblo, que la ejerce a través de sus 

.- Cnns1itttcitin de la República Frpncc~a de ICJ5S. DirC"cción de Prensa. Jnformai:1ú11 y Comu11icJc1ún d\.'I 
\linistcrio de Asuntos Extenurcs y del Departamento de Asuntos EuropC'us dC' la Asamblea '\;J...:1unal 
lnu:rnC"t: ~' ª''~111hli;c-11;nionJh.-.fr t.•.,r;wnl .l\hh :1 .. p, consultado cl l '" JC' fehn:ro de .1110.:?. 
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representantes y por medio del referéndum, prohib.iendo que cualquier sector del 

pueblo o individuo pueda arrogarse su ejercicio (artículo 3). 

La disposición contenida en el artículo 3, de manera singular dispone que la 

soberanían~cional es ejercida a través de· ios.~e'pr~~·~~tantes designados para tal 

. efecto, pero además dispone que será eíer~id~·;por medio del referéndum; esto 

implica un ejercicio, hasta cierto punto, dÍrecto, o' bien, semidirecto de la soberanía 

por parte de su propio titular meclíante :di~ha ·.· institúción. Tái como aparece 

redactada la disposición en comentoo podr.ía. desprenderse que dicho ejercicio 

debe realizarse de manera conjúnta\i no' sep'arada, es decir, en tocios los' casOs · . 

mediante la representaciión y ~¡ referéndum. Consideramos · .. que·· no. 

necesarianíent~·.debe•.·ser,'.ci~>~se; ';,,oda; de conformidad con 1a·•norÍT1ati~1c:l~c:J• 
aplicable -aúnfapropia-Co~stit~ciélni, ya que ánte todo, .debe proclJ~~rs~· un 

orden con~~~~nci6J,!~~'iiri~~iíífci'Cí~~s _có~stitucionales,. y circun~cribiéi:i&~1~~~ª ·.su 

respectivo ámbito· .de; aplicación; En·• tales· circunstancias podrlamos: calificar lá 

democracia franci~'s~~;;~:~~fr:~~ci :. ¡;~·p:i;;seníativa,· e é'on~','.t~~ci~;:;~.ia''-·· a' •·rá 
semirepresentativ;;;; ci~ aC::uardo;¡;o'n 'º P'reC:eptu~cio en 'ª pro~r~ constitución; 

··":>.<·=-~.-.. --·-: ,,.·-. . 

De acuerdo. con. lo dispuesta· por. fa propia Constitución francesa, el 

referéndum puede ser legislativo: 
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"Articulo 11. 
El Presidente de la República, a propuesta del Gobierno y mientras 

dure el periodo de sesiones, o a propuesta conjunla de las dos asambleas. 
publicadas en el Journal Officiel (Boletín Oficial), podrá someter a 
referéndum cualquier proyecto de ley que verse sobre la organización de 
los poderes públicos. sobre reformas relativas a la polltica económica y 
social de la Nación y a los servicios públicos que concurren en ella. o que 
proponga la ratificación de un tratado que, sin ser conlrario a la 
Conslitución, pudiera tener incidencias en el funcionamiento de las 
insliluciones. 

Cuando se organice el referéndum a propuesta del Gobierno, éste 
presentará ante cada asamblea una declaración que será seguida de un 
deba le. 

Cuando el referéndum concluya con la aprobación del proyecto de 
ley, el Presidente de la República promulgará la ley dentro de los quince 
dlas siguientes a la proclamación de los resultados de la consulta.· 
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Pero además, el referéndum puede ser aplicado para realizar una reforma 

constituciona.1,88 atendiendo al contenido del articulo 89: . . 

"Articulo 89. • 
La iniciativa de la reforma de la Constitución corresponde 

conjuntamente al Presidente de la República, a propuesta 'del Primer 
Ministro, y a los miembros del Parlamento. 

El proyecto o proposición de reforma deberá ser votado por las dos 
asambleas en términos idénticos. La reforma será definitiva después de ser 
aprobada por referéndum. 

No obstante. el proyecto de reforma no será sometido a referéndum 
cuando el Presidente de la República decida someterlo al Parlamento 
convocado en Congreso; en este caso, el proyecto de reforma sólo 
quedará aprobado si obtuviere mayorla de tres quintos de los votos 
emitidos. La Mesa del Congreso será la de la Asamblea Nacional. 

No podrá iniciarse ni proseguirse ningún procedimiento de reforma 
mientras sufra menoscabo la integridad del territorio. 

No podrá la forma republicana de gobierno ser objeto de reforma." 

Por otra parte y en consona.ncia con este esquema, se establece 

constitucionalmente que el sufragio podrá ser directo o indirecto en las 

condiciones previstas en la norma fundamental y será siempre universal, igual y 

secreto (artículo 3), y que los partidos pollticos y las agrupaciones pollticas 

concurren a la expresión del sufragio, ordenando que deberán:.constituirse y 

ejercer su actividad libremente dentro del respeto a los principios dé' la soberanía 

nacional y de la democracia (artículo 4). 

Como en otros sistemas jurídico-pollticos, el sufragio y elrecónocimiento de 

los partidos polltlcos· y demás agrupaciones políticas, son el cond.ucto mediante el 

cual ha de constituirse uno de los órganos del Estado francés: el Parlamento. 

" El 2..J de septiembre de 2000 fue la primera vez que se empleó el referCndum. de confonnidad con lo 
di..,pui:sh1 por d articulo 89 para reformar In Constitución francesa de;: 1958. En él. se sorrn:tió u considcrac10n 
popular la reducción del mandato presidencial de siete a cinco años. Aunque el proceso se caracterizó por un 
'-·k·,·ado indice de abstencionismo (6Q1~ó). la propuesta fue acogida por un aleo indice de aprobación (7~ 11-i1). 
l 'id. VAZQUEZ ALFARO. José Luis. "El rl!feréndum del quinquenio en Francia··. C111..>.Hio11e\· 
C"11.\/iWC'in11t1/t!.\'. Revisla ~texicana de Derecho Constitucional. (México, D. F.). nllm. 5. JUlio·dici~mbn~ 1.li: 
:?001. p.igs. 305-315. 
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El Parlam.ento francés es bicameral, y comprende la Asamblea Nacional y 

él Senado (articulo 24), siendo nulo todo mandato imperativo (articulo 27). La 

forma de elección de los integrantes de cada una de las Cámaras es distinta: los 

diputados, integrantes de la Cámara baja, son elegidos por sufragio directo por 

cinco años89 "mediante colegios uninominales con sistema mayoritario a dos 

vueltas.''90 ·.El Senado es elegido mediante sufragio indirecto, y asume la 

representación de las entidades territoriales y de los franceses establecidos fuera 

de Francia; "se elige por nueve años renovándose un tercio cada tres años, con un 

procedimiento en dos fases, en colegios coincidentes con los departamentos, por 

un colegio electoral formado por los diputados, los miembros de los consejos de 

departamento y por delegados de los consejos municipales."91 

Excepcionalmente, diputados y senadores pueden sesionar conjuntamente 

constituyendo el Congreso del Parlamento, dirigiendo los trabajos el Presidente de 

la Asamblea Nacional. A partir de la Quinta República, el Congreso se reúne 

únicamente para aprobar los proyectos de reforma constitucional, cuando el 

Presidente de la República decida no someterlos a referéndum, caso en que el 

proyecto de reforma quedará aprobado sólo si obtiene una mayoría de tres quintos 

de los votos emitidos (articulo 89). 

El Parlamento francés <>e caracteriza por la preponderancia de la Asamblea 

Nacional frente al Senado, no sólo en lo que atañe al control polltic~,d~lg~bie~~~.· 
en que a aquélla Cámara corresponde otorgar confianza .al Primer Ministro para 

que pueda desarrollar funciones gubernamentales, o bien censurar y derribar al 

gobierno, sino que también tiene preeminencia en relación con la votación de las 

leyes en caso de desacuerdo. 

··· Sm embargo. este periodo puede reducirse cuando la Asamblea Nacional es disucha por el Presidi:nte de la 
Rcpliblica 1asi sucedió en 196:?.. 1968. 1.981. 1986 y 1997). La última elección se desarrolló el 25 di: mayo 
1 p1 micra \'Uc:lta) y el l ... de junio de 1997 (segunda vuelta). La próxima elección debe celebrarse en 2002. 
''" \"ERGOTTl~l. Giuseppe de. op. cir .. pág. 480. El sistema de doble vuelca electoral o ballmtugl.! consiste en 
..¡uc para ser elegido. debe obtenerse la mayoría absoluta de los votos (más de la mitad de tus \.otos) en una 
primera n11.dta elt!'eloral. n en su caso, la mayoría relativa (el mayor número de votos) en la segunda n1elta. 
'
1 /hi,/i..•111. 

(JI) 

• ...J.\ 
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No obstante estasuperioridad .de la Asamblea Nacional frente al Senado; el. 

peso politice del Parlamento francés cede ante el predominio d~I Poder Ejecutivo. 

Por referir tan sólo· urí : c~so, la legislación paria menta ria, queda limitada a las 

materias señaladas por la Constitución -y ello, frjando sólo los principios 

fundamentales en la mayoría de los casos- (artículo J4}, te~i~rid6 ~arácter 
reglamentario todas las materias distintas de las pertenecientes ~I ám,bitC:Í;d,~la ley 

(articulo 37), es decir, a cargo del gobierno quedan las materias no,previ~t~~ con 

exclusividad para el Parlamento. 

Finalmente, consideramos pertinente destacar que algunas'·,;u~dib'nes que 

desarrolla el . Consejo Constitucional, están directamente vinculadas con l_os 

procesos electorales y de control constitucional. 

En efe~to, es Ei1 Órgano encargado de velar por la regularidad de la elección 

del Presiden!~ 'de la República (artículo 58), de pronunciarse, en caso de 

impugnación, sobre la regulari?ad de la elección de los diputados y senadores 

(articulo 59), y de velar por la regularidad de las operaciones de referéndum. y 

proclamar sus resultados (artículo 60), además de que puede pronunciarse a 

petición de parte legitima, en relación con las leyes antes de su promulgación 

sobre su conformidad con la Constitución (artículo 61 ). 

C. España 

La Constitución española actualmente en vigor, fue publicada en el Boletín 

Oficial del Estado ·el 29 de diciembre de 1978,92 vigente a partir de ese mismo dia 

··: La Constitm:1ón espa11ola actualmente en vigor fue aprobada por las Cortes en Sesiones Pknanas t.h.•I 
Con};teso de los Dipulados y dd Senado. celebradas el 31 de octubre de 1978, ratificada por d pueblu cspJ1)ol 
i:n 1cferCndum de 6 de diciembre de 1978, y sancionada por el Rey ante las Cones el 27 Je dicicmli1i: de 
1978. ConstitucjOn Española de 1978. Centro de Información Admi111strat1\'a dt:I ~tint!.lcno dt.• 
..\Jministraciones Pliblicas de España, intemet: hnp::'www.jgs;.ip nmp t.'!- d1•i.:~ 1.:1J,.di .. po ..;1111~1;1u !1r~u. 
i:onsultado el 1 :- de frbrero de 2002. 
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e~ :onformidad con la Disposición Final del propio texto constitucional. En el 

Pr0árnbulo se expresa que la Nación española proclama su voluntad de consolidar 

un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la 

voluntad popular y garantice una convivencia social democrática dentro de la 

Constitución. 

En dicho documento se establece en el Titulo Preliminar que España se 

constituye en un Estado democrático de Derecho (articulo 1 :1)., de ahi que 

además se proclame la soberanía del pueblo español del que emanan los poderes 

del Estado, adoptando como forma politica la Monarquia parlamentaria ,(Estado 

monárqUico, gobierno parlamentario, articulo 1.2), y perl"(litie~cÍo en· sU Titulo VIII 

De la Organización Territorial del Estado un sistéÍna ,auto~_óÍnlbo b~~ado en la 

organización territorial de municipios: provincias y comunidades autónomas que se 

constituyan (articulo}3?);•, ,~,,. ·,., _:.:'· :;\ ,,, . ,_ 

Por otra parte, ~~ áC:~p~a~~¡-~id~ali~n:;'6¡:,611tico (articulo 1.1 ), y se permite la 

participación ciudacia'riaf: oe~tró ciS, ul1,''86nt~xto '11erio de libertades individuales 

traducidas colecti\íamente',en''el. antedicho principio de soberanía popular. que 

opera instrumentalnieritá·a;_través del principio de proporcionalidad -en efecto, 

reconociendo el r~gp~to 'a las minarlas-, es posible concluir además, que el 

régimen constitucional español establece una democracia representativa que 

admite algunas formas de participación directa. 

El pluralismo politice es uno de los valores superiores del ordenamiento 

juridico español (articulo 1) y aparece concretamente en los artícu,los 6 y, 7 

constitucionales, los cuales son tenor literal siguiente: 
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"Articulo 6. 
Los partidos políticos expresan el pluralismo polltico, concurren a la 

formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento 
fundamental para la participación polltlca. Su creación y el ejercicio de su 
actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su 
estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos." 
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"Articulo 7. 
Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales 

contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y 
sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son 
libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y 
funcionamiento deberán ser democráticos." 

De lo anterior se colige que constitucionalmente los partidos politices, los 

sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales dentro de este marco 

de pluralismo politice encarnan el reconocimiento de grupos intermedios y 

formaciones sociales intermedias entre el individuo y el Estado que favorecen la 

vida y el desarrollo de la convivencia politica a efecto de permitir. la ,Participación 

en la formación de la voluntad popular, lo que deja entrever sin lugar. a dudas q~e. 

al lado del sistema de representación politica ciudadana existe uno de 

representaci.ón funcional, pero siempre con arreglo a los principios democrá.ticos. 

Como instrumento tlpico de la democracia representativa que ordena . la 

Constitución española, se prevé la figura del sufragio activo y pasivo (articulo 23), 

ya que establece que los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos 

públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en 

elecciones periódicas por sufragio universal, además del derecho de acceder en 

condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que 

señalen las leyes. :::icho precepto marca la pauta para acceder a cargos públicos, 

el que nos interesa en este caso es el de miembro de las Cortes Generales. 

Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por 

el Congreso de los Diputados y el Senado (articulo 66.1 ), ejercen la potestad 

legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos y controlan la acción del 

Gobierno, entre otras competencias (articulo 66.2). 

En relación con este órgano del Estado español el articulo 67 de la 

Constitución establece las siguientes reglas generales: 

1
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"Articulo 67. . . . . , , .. 
1. Nadie podrá ser miembro de ras· dos Cámaras simultáneamente, 

ni acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de 
Diputado al Congreso. · ,. .. . · . · 

2. Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por 
mandato imperativo. 

3. Las reuniones de Parlamentarios que se celebren sin 
convocatoria reglamentaria no vincularán a las Cámaras, y no. podrán •. 
ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios." 

Es pertinente hacer énfasis en el punto 2 del precepto transcrito, á virtud de 

que no recae en los miembros de las Cortes un mandato imperativo;vi~6ura'cÍo' al 

derecho privado, sino un mandato representativo que de lnmediáto., co~figura la 

institución de la representación polltica (en derecho público). 

Por lo que respecta a la integración y regulación especifica d.e cada' una. de 

las Cámaras. la Constitución española establece en relación con ef.Congreso de 

los Diputados lo siguiente: 

"Articulo 68. 
1. El Congreso se compone de un mlnimo de 300 y un máximo de 

400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, directo y secreto, en 
los términos que establezca la ley. 

2. La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de 
Ceuta y Malilla estarán representadas cada una de ellas por un Diputado. 
La ley distribuirá el número total de Diputados, asignando una 
representación mlnima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los 
demás en proporción a la población. 

3. La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a 
criterios de representación proporcional. 

4. El Congreso es elegido por cuatro años. El mandato de los 
Diputados termina cuatro años después de su elección o el día de la 
disolución de la Cámara. 

5. Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno 
uso de sus derechos políticos. La ley reconocerá y el Estado facilitará el 
ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera 
del territorio de España. 

6. Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días 
desde la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser 
convocado dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las 
elecciones." 

. TESIS CON 
F~.LA DE ÓfUGEN 



l.A llEPftESENTACIÓN ror.i ílC'A FN EL Dl!REC'llO COMPAKAl>O \'ICil:!'; r1~ 

De· acuerdo con lo anterior, el Congreso de los Diputados es electo de 

manera directa por los ciudádarios en circunscripciones provinciales para periodos 

de 4 años, utilizando la fórmÚla electoral de la proporción en la variante de. 

d'Hondt,93 destinada a i~teirpretar los datos numéricos de la elección como base . ' ' .. , 
de distribución legitima ~e. los escaños entre las candidaturas presentadas: Esta 

fórmula ofrece mayores ventajas que la de mayorla, teniendo en consideración 

que debe respetarse los principios democráticos y el pluralismo poiitico, a efecto 

de llevar a cabo una más auténtica representatividad en el marco de la 

representación polftica. 

En relación con el Senado, el articulo 69 de la Constitución española 

establece lo siguiente: 

"Articulo 69. 
1. El Senado es la Cámara de representación terntorial. 
2. En cada provincia se elegirán cuatro Senadores por sufragio 

universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada una de 
ellas, en los términos que señale una ley orgánica. 

3. En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con 
Cabildo o Consejo Insular, constituirá una circunscripción a efectos de 
elección de Senadores, correspondiendo tres a cada una de las islas 
mayores -Gran Canaria, Mallorca y Tenerife- y uno a cada una de las 
siguientes islas o agrupaciones: lbiza-Formentera, Menorca, 
Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma. 

4. Las poblaciones de Cauta y Melilla elegirán cada una de ellas 
dos Senadores. 

5. Las Comunidades Autónomas designarán además un Senador y 
otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. La 
designación corresponderá a la Asamblea legislativa o, en su defecto, al 
órgano colegiado superior de la Comunidad Autónoma. de acuerdo con lo 
que establezcan los estatutos, que asegurarán, en todo caso. la adecuada 
representación proporcional. 

6. El Senado es elegido por cuatro años. El mandato de los 
Senadores termina cuatro años después de su elección o el dla de la 
disolución de la Cámara.'' 

•
1

• Con candidaturas en listas cerradas y bloqueadas. se divide el número de \'Otos que h.i obtemdo "·ada 
c;.111J1datura por la serie Je los nl1rneros naturales (l. :?, 3 ... ) hasta el de los cscai\os en litigio: Csto" .;e 
a1rihuycn a las candidaturas que tengan los mayores cocientes hasta el total disputado. En cin:unsc:ripci11nr..·s 
l.!randcs esta fórmula ofrc1.:e bastante proporcionalidad. pero perjudica a los partidos pequeños a medida qut!' 
~e n:duce la circunscripción. 

. TESIS CON 
FALLA. DE ORlGEN 



í-ANUEL MARTÍNEZ l.Ól'l!Z 

Al respecto .coincidimos con el criterio expuesto por Santaolalla al enderezar 

una dura critica en contra del término "representación territorial", al decir que 

el articulo 69.1 es un enunciado parcialmente vaclo, que no 
debe ser especialmente valorado para la determinación del sujeto 
representado. Por un lado, la expresión 'representación territorial' está 
dotada de todo, excepto de rigor y precisión. La representación sólo se 
produce respecto de personas, flsicas o jurldicas, no de objetos como el 
territorio. La representación se produce para formar una voluntad que se 
imputa a otro sujeto, y es evidente que un objeto material como el territorio 
carece de voluntad."94 

Tal vez el constituyente español quiso establecer que el Senado constituye 

la representación de las comunidades autónomas. Lo cierto es que, en puridad, 

carece de naturaleza representativa de los entes autonómicos, pues los 

Senadores son electos. por una parte, de manera directa por los ciudadanos en 

relación con las· provincias, y de manera indirecta a través de las Asambleas 

Legislativas en relación con las Comunidades Autónomas. 

"El Senado es definido, como se ha visto, como órgano de 
representación popular, siendo elegidos la inmensa mayoria de sus 
componentes ( ... ) por sufragio popular y directo. Estas notas básicas son 
comunes al Congreso de los Diputados. Y, sin embargo, el nivel de 
atribuciones constitucionales de una y otra Cámara es sensiblemente 
diferente. Sin duda, lo que ha determinado esta diferencia es que el 
Congreso es elegido en base a un sistema que representa 
proporcionalmente a la población (art. 68.2) y a los partidos politices (art. 
68.3) mientras que los distintos (sic) electorales del Senado se configuran 
en base a un criterio igualitario ( ... arts. 69.2 y 4). que impide una 
distribución proporcional de escaños entre las fuerzas politices. Todo ello 
con el resultado final para el Senado de no reflejar de modo tan fiel como el 
Congreso las preferencias partidistas del cuerpo electoral, favoreciéndose 
una fisonomía "conservadora" en su composición, consecuencia de que las 
provincias menos pobladas, consideradas como más conservadoras. 
eligen el mismo número de representantes que las más populosas. donde 
los partidos de izquierda suelen tener más votos."95 

·~ S.-\~TAOL.-\LLA. Fc:rnando. Oen:d10 parlam1.'ntario espa1Jo!. E~pasJ-Calpl.!'. S.A .. \tadriJ. 1990, pág. 6~. 
··· hh·m. pags. 65 y hú. 
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En fin, la elecció'n-de(Senado selleva a cabo para periodos de 4 años. La 

fórmula establecida por la_ ley para las elecciones al Senado es la de mayorla 

relativa, aspecto que excluye por completo la representación proporcional que si 

encarna el C_ongreso de los _Dip~tados. 

Por otra parte, ' debemos hacer referencia a una de las formas de 

participación directa de los ciudadanos que admite la Constitución española,96 que 

por ende, no constituye representación política y que atempera los defectos en 

que incurre la misma: se trata del referénd~m. y consiste en el sometimiento a 

votación popular de la a_probación de una propuesta (un texto normativo o una 

decisión polltlca). 

Asf, de _acuerdo con el articulo 92.1 de fa Co_nstitución: española, las 

decisiones poHtica·l> de especial trascendencia podrán ser.so.:rietidas ·-~·referéndum 
consultivo9~-.de !()dosJos ciudadanos. J?icho precepto, en el púnti::) 2,' ordena que 

este tipo de'~referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del 

Presidente •:J~tt~~bl~rno; previamente autorizada por ·el Congreso de los 

Diputad()~·. É!: pJfüC?.3~ remite a una Ley Orgánica que regulará las distintas 

modalidad~s 'cie: referéndum previstas en la Constitución, por lo que debemos 

aclarar ,que. al Jácio: del referéndum consultivo existen otras formas como el 

referéndum :·norr.-:iitivo, que por su naturaleza es vinculante; el referéndum 

municipal qu~ p~evén algunos estatutos de autonomfa, y de mayor jerarquía. el 

referéndum cón~tÚuyente. 

·>(. ~1argmalmentc mencionamos el régimen de concejo ahieno. establecido constituctonalmeme en el artii:ulo 
l-10. que corresponde a la Administración Local; dicha fomu1 de panicipación Jin:cta regulada en ley. opera 
pJra la elección de los Alcaldes de los ~hmicipius. en caso de no ser electo dit.:ho funcionario por lo~ 
Concejales; es dl!'cír. opera de manera subsidiaria . 
. ,- Asi calificado por la propia Constitución cspa1"\ola de 1978, no siendo vmcula1m:. Al n:spccto es thlic1l 
pensar 4uc una po~tura emitida por el titular de la soberanía sea tomada en cuenta solamente como 111dil:at1\a 
n cnnsult1\"J y no Je manl.:'rn impcrall\"a. Cuando el pueblo habla o mejor dicho se l'Xpn:sa. no aconScJ~t. 111 
sugiere o recomienda: decide. El hecho de reducir esa expresión directa de \"oluntad a un mcrn consi:jn b11.'11 
pul.:'1.h..· "·01b111uir una enajenación de la sobcrania. En todo caso, existe otros indii..·Jdores para conoci:r la 
llp1111ú11 plihfü:a. por CJcmplo, los sondeos de opm1ón, más baratos cconómka y politu:amenk•. 
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El referéndum constituyente está previsto en los artlculos 167.3 y 168.3, 

que respectivamente establecen: 

"Articulo 167. 
1. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados 

por una mayorla de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no 
hubiera acuerdo entre ambas. se intentará obtenerlo mediante la creación 
de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores. que 
presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado. 

2. De no haberse logrado la aprobación mediante el procedimiento 
del apartado anterior. y siempre que el texto hubiere obtenido el voto 
favorable de la mayoria absoluta del Senado, el Congreso. por mayoría de 
dos tercios. podrá aprobar la reforma. 

3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a 
referéndum para su ratificación cuando asl lo soliciten, dentro de los quince 
dlas siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de 
cualquiera de las Cámaras." 

"Articulo 168. 
1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una 

parcial que afecte al Titulo preliminar, al Capitulo segundo, Sección 
primera del Titulo l. o al Titulo 11, se procederá a la aprobación del pnnc1p10 
por mayorla de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de 
las Cortes. 

2. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al 
estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por 
mayorla de dos tercios de ambas Cámaras. 

· 3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a· 
referéndum para su ratificación." 

Por último, hacemos referencia a la iniciativa popular, otra forma de 

participación directa admitida por la Constitución española en su artículo 87.3, en 

el que se establece que una Ley Orgánica regulará las formas de ejercicio y 

requisitos para la presentación de proposiciones de ley, acotando su procedencia 

constitucionalmente, estableciendo que se exigirán no menos de 500,000 firmas 

acreditadas, y su improcedencia en materias propias de Ley Orgánica,98 tributarias 

o de carácter internacional, y en relación a la prerrogativa de gracia. 

1
- lndtudas en este caso las h!)'CS org<inicas de rcforc!ndum y la propia dt.• iniciativ01 popul01r. 
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11. La representación política en los Estados Unidos de América 

Ya en el capítulo de antecedentes habíamos referido que para la 

conformación del actual Estado norteamericano, se asumieron varios 

compromisos politices para conciliar las distintas ideologías; dichos compromisos 

fueron los siguientes: el compromiso entre federalistas y antifederalístas. el 

compromiso entre Estados grandes y pequeños. el compromiso entre el norte y el 

sur (libres y esclavistas) y el compromiso entre la democracia y los intereses de 

las clases ricas. 

La Constitución norteamericana y el espíritu democrático contenido en ella 

son resultado de esos cuatro grandes compromisos políticos adquiridos al 

momento de surgir el pacto federal en 1787, lo cual permitió estructurar un reparto 

y ejercicio -más o menos- equilibrado del poder, y lodo un estilo de vida fundado 

en la democracia, ya sea a nivel individual o colectivo. 

El contenido y función ideológica de la democracia riorteamericanil sólo 

puede tener lugar si se ve en ella algo más que un puro método de' fó~maéíónde la 
, -- ~~--" ,~-- :-.,:---"-'' "' '·,-"'' 

voluntad del Estado. Esta concepción tiene gran trascendenda ·'si. consid.eramos 

que se concibe a la Constitución norteamericana como' el ~upüe'stoy'~Í~tesis .de 

esa forma de vida democrática que le dio origen.99 ' 
~:;·:·:-·~f. -~:.~ .··,,: __ :_.~ 

Por ahora, vamos a concretarnos al aspecto. técnico,,q~e·. propicia la 

conformación de la voluntad estatal dentro del marco :.cónstitucional . - ·.~ '' 

norteamericano. 

La ley fundamental actualmente vigente en los Estados Unidos de América 

es la Constitución de 1787 (con 7 articules originalmente) y sus 27 enmiendas, too 

· 1 i.\Rt ·i_.\.PEL...\ YO. ~1anucl. o¡i. L'lf .• págs. J46._"t . .¡7. 
"< ·011-.1i1udón de los Estados L'ni<los de- Ami:rka Je J"'.'Si v sus Enmiendas. Instituto de Jnvcstit!ai:iunes 

l1111d1~:;-!'I. -l ~A~I. ~léxko. lllh~rnct: huv; __ .:~'-!.'.''..;..~~1.1_~~-1_1_~!!1_1~_~_1_!_,~•g;_ ... -~11J,:: __ 1_1 ... ~~--:-P. .. ~!~_l1!!!l· .:onsuhado l!'-1 J 1 Je 
... ·111:10 dt..• 2U02. 
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que a pesar de su longevidad debemos apuntar que no se ha mantenido inerte 

con el paso del tiempo, sino qÚe se. ha mantenido vigente merced a· las.' distintas 

fuentes integradoras e interpretativas a que ella misma .da lugar .. ta.les como la 

legislación, la costumbrey la jurisprudencia. •• · ·. · . 
; ,.,:,>>6.<· "'<_.:i.:ó::~' 

De manera lmpllcita, ia 'c~nstitüción nortearTiericana;e~t~ble'ci~'·ai ~rincipio · 
de división de poderes -1e9151aii&o~ e]ecútivó ·y iüdi:?i~1'.,;/~~~¡Lii1.1tiF~ciris":~enir~ si Pº~ 
todo un sistema de. frenos 'y ·'coritrapesos; ".con•· .. J~a ::forí!lél ;de ·gobierno 

presidencialista. 

Concretamente, todos los poderes legislativos otorgado~ en la. Constitución 

federal corresponderán a un Congreso de los· Estados Unidos, compuesto por un 

Senado y una· Cámara de Representantes (art. 1, secc. 1). De este modo, el 

sistema bicameral norteamericano responde a ese compromiso entre Estados 

grandes y pequeños: 

" ... los primeros querlan un Congreso en el que los Estados 
estuvieran representados en proporción a su población; los segundos eran 
partidarios de una representación de tipo confedera!. El resultado fue un 
sistema bicameral en el que la Cámara de los Representantes estarla 
compuesta por un número de diputados proporcional a la población de 
cada Estado. mientras que el Senado se compondrla de dos 
representantes por Estado, cualquiera que fuera su magnitud."'º' 

La Cámara de Representantes está formada por miembros elegidos cada 

dos años por los habitantes de los diversos Estados, que se prorratearán de 

acuerdo con la población respectiva, en la que se tomará en cuenta el número 

total de personas que haya en cada Estado (art. 1, secc. 11, 1 y 3, y enmienda 

XIV). El Senado de los Estados Unidos se compone de dos Senadores por cada 

Estado, elegidos por los habitantes del mismo por seis años (enmienda XVII}, 102 

renovándose por tercios cada dos años (art. 1, secc. 111, 1 y 3). 

'. l 1.\Rl ·1.\.JJEL.-\ YO. ~lam1cl. op. cll., p:ig. 336. 
' ll1d1a l..'1111111:11Ja reformó el anterior criterio de dccchin indirecta de los imccrantcs del Scnndo. contenido 

1:11 d •1rtkulu 1 . .;ccc. 111. l. d ~ual c~t;iblecia que el s~nado se componJria de d~s Scnar.Jun!s por ..:ada Estado . 
.... 11.:g1d11-. ¡wr sl..'1s ail.os pur la legislatura del mismo. Jispo1111:ndo cada senador de un vo10. 
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Recientemente ·-y no pocas veces-, se ha suscitado el debate político 

referente a la discusión de a quién representan los Senadores, a virtud de que su 

forma de elec.ción . es ya prácticamente igual a la de Jos representantes, y se 

suprimió)a elección por parte de las respectivas legislaturas de los Estados. Es 

decir, existe .un debate constitucional acerca de a quién representan los 

Senadores en los Estados Unidos, debate que también existe en nuestro propio 

sistema constítuclonaJ.1º3 

No .obstante que en Ja actualidad ambas Cámaras del Congreso 

norteamericano tienen el mismo origen popular, de acuerdo con su funcionamiento 

y atribuciones104 tienen una importancia y significación distintos. Al respecto 

'' ~ S[R:\.-\ DE LA GARZA. Ju~.: ~IJ.ma. Ss)luU lV'. perecho Compgrado dd Poder Leg1slg11vo ... Scmmano 
di: Derecho Constitw.:iunal y Parlamentario del Nuc\'o Milenio (Segunda Generación} ... Comisión de EstuJios 
Lcg1slati\'P'i de la L \'11 Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Uniún e ln:-.rnutu dt..• 
ln\'cstigaciones Jundicas. eNAM. M~xico. del 7 de junio al 3 de agosto de 2000. '"El debate 111e.x1cano csrú 1..•11 
c1crla formJ vinculado al debate noncamcricano. Cuando se creó el Senado por primera \"<:l. en ma.·!'.t10 
si!:<ot1.:111a ;uridico·politico -Constinición de 1824- los Senadores se clegian a tran:s de un s1sh:ma 111'-hl't.."t..'tn. 1..·~ 
decir. a travCs de las lc.:g1slaruras Je los Estados. Lo que ha suct:dido en ~1ex1co es 4uc .,e hit 1du 
'd1..•3dibuj~indo' la 11.ituralcza esencialmente federalista del Senado. Es posible a.,cvcrnr lo antermr. en\ 11ttal 
de que existen prud>as lustórico~juriJicas que asi lo demuestran. Por ejemplo. con la Constitución ccnlr.ih~ta 
de 11'.36. sc abolió el -;btema fodcral, pero a pcsar de ello. se conser\"Ó al Senado~ en aquel momc1110 d 
Sen.Jdo J1..·scmpe1)aba otra función. por tanto. no era una instinición que pudiera \"Íncularse de alguna 111~1111..•1a 
1.:011 las 1..•ntulades fcdcrall\"as. puesto que no exis1ian al no prc\·erse un s1s1ema Jl:dt:ral. Dcspuc ... con la 
C1111~t1tuc1U11 de 185".", se i.:stablee1ó un sistema federalista qut: en principio. instituyó un C.011grcso un1'-·an11:1al: 
1..•I SenaUo fue ~reado dcspuCs, en el t:squcma dt: la Constitución de 1857. con la rt..•fonna di!' JS74. Aquella 
n.:forma fuc promo\ ida por Lerdo de Tejada. misma que se habia proput!sto desde la Cpoca de Juárez. St: crea 
1..•I Si.:nadn. no tanto como una 111stanc1a dt: rt:prcsentación de las entidades federall\"aS. smo como un ek·mcnto 
de cqu1hhno de poder; no tanto por un prurito federalista. sino por un elemento de control interno que 
1..•qu1hhrara las relaciones entre el Poder Legislall\'O y el Poder Ejecutivo. Fmalmcn11..•. se crt:•1 la figura dt..· lo!>. 
S1..•nai.Jorc" ·de h!tta"; se hace una sola lista nacional que propom:n los partidos políticos. y de ella "iurgen 
St..•11>1durcs que nn n:prcscntan ya a ningún Estado. sino que provienen de estas hstas que propont..•n los 
pJntdus ":ada sea-; JJ)os. y que son votadas por c:I cuerpo electoral. Ahora bien. ¡,a quién represen1an cso'i 
ScnJdori::.'! D1fictlmi:ntc podriamos decir que a las entidades federatl\"as, o d1Jkllmcntc podria uno dc ~.-lh.'!'a 
111\ ocar qui! rt:"prcscnlan a tal o cual Estado. Son Senadores que provienen de una lista phmnonunal muca a 
111\l.'I nacional. Por ello C!t que se ha ido "desdibujando' ese carácter federalista del Senado." 
1 "~ Es oponuno sellalar aquí que el Congreso de los Estados Unido!t de AmCrica de!tarrolla facuhadc:-. 1l 

poderes contemplados en el art. 1. secc. VIII de la Constin1ción noneamt:ncana. que ~e clas1fo.:a11 en 
enumerados u explicitas {emmteratt.•d powers) e implícitos (impbed powen ): Cs1ns últimos se co11t1encn en d 
numeral 18 del prt·ceplo aludido. y establece que el Congreso lendroi facultad "para C'Xpedir todas las lt.·~C"" 
que '!.Can necesarias y con\'cnientes para llevar a efecto los poderes anteriores .. .''; este pánafo es conu'-·1do 
como la "Cláusula de lo nt:'ccsario y adecuado" (Neces.sary ami Proper Clamf.'). C./i-. FIX·Z.-\~1CDIO. flCctor 
y \'ALE:-.:CIA C.·\R.\10:-.:A, Sal\'ador. op cit., pags. 321-322. 
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consideramos algunas de las atinadas diferencias que advierte el profesor Manuel 

Garcla-Pelayo: 105 

'.'<: ·. " 
1. El he.cho de que el cargo de los representantes dure dos años, mientras 

que ·e·I de los senadores dure seis, otorga a éstos más experiencia y 

tiempo para dedicarse a los problemas generales de política que· a los 

representantes, que inmediatamente de ser elegidos tienen que pensar en 

la reelección. 
' ;,' 

·. ~ ,:._ -.' '. ' 

2. El localismo de los representantes limita la amplitud de)s~lecCión ylleva 

consigo la mediocridad de la Cámara, mientras·: qci~: ¡~~·}'senadores 
, .. , ./ '.' ·~' . "" . ' . 

representan Circunscripciones más amplias y su candidatí'.ira'es.'resultado 

de un proceso selectivo. 

3. La Cámara·.'de .Representantes ·se renueva totalmente cada dos años, 

mientras· q~~ ~I Senado lo es por tercios, lo que le da mayor continuidad y 

unidad. 

4. Esta unidad se acrece si se tiene en cuenta el menor número de 

integrantes del Senado, factor que le provee una intimidad de que carece 

la oi1..s Cámára. 

5. El Senado. tiene: sobre la otra Cámara los poderes de sanción de tratados 

por dos tercios y la confirmación de los nombramientos, temas aptos para 

hacer critica de la política presidencial y atraer la atención del público. 

6. En fin, mientras que las discusiones del pleno de la Cámara de 

Representantes son puramente formales. las del Senado son auténticos 

1
"' ti:\RCÍA·PELA YO. Manuel. op. dt .. p:ig. 400. 
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debates politices; agregamos que ello se debe gracias a los enormes 

poderes que detenta. 

Las dife'rencias apuntadas• permiten advertir que es el Senado la Cámara 

que mantiene el 'dominio poUtico ·en el Congreso norteamericano, y tal parece que 

aún en)i:iate'ria,c:le répre~entación; desarrolla una mayor representatividad que la 

propia Cámara de. Representantes. A diferencia de otros paises, el Senado del 

Cong~eso de.Ío~:Estados Unidos de América desempeña un papel preponderante 

en la actividad'polftica y legislativa. 

Dichas actividades en ambas Cámaras se enmarcan 'con el importante 

trabajo que llevan a cabo las Comisiones en el Congreso norteamericano, .y a una 

actividad extra legislativa muy vinculada con ellas, auspiciada por grupos ·de 

presión: el cabildeo o /obbying. 

Las Comisiones que se forman al interior del Congreso norteamericano 

desarrollan funciones especificas con relación a la materia legislativa de que se· 

trate, teniendo entre ellas la misma importancia formalmente, aunque en realidad 

existen unas más importantes que otras: existen comisiones de carácter 

permanente (standing commitees), que atienden áreas prioritarias, tales como · 

agricultura, finanzas, operaciones gubernamentales, relaciones exteriores, 

etcétera; otras se constituyen temporalmente para atender asuntos especiales o 

investigar problemas especificas (select commitees); otras atienden asuntos 

complejos que requieren la intervención conjunta de legisladores de ambas 

Cámaras Uoint commitees); y finalmente, existen comisiones creadas para 

resolver las discrepancias entre las Cámaras con relación a alguna iniciativa de ley 

(conference commitees). 

Las Comisiones constituyen una parte medular en la estructura del 

Congreso, no sólo porque responden al fundamental principio de división del 

trabajo que permite una mayor especialización y la consiguiente calidad en el 
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quehacer legislativo, sino porque en ellas es en donde se da impulso o se detiene 

por tiempo . indefinido una iniciativa de ley, en donde se dan los debates 

importantes.tanto técnicos como pollticos, tanto a favor como en contra de una 

iniciativa de ley. A'qul es justamente en donde se da el contacto con los grupos de 

presión que·.están promoviendo o atacando una legislación o un proyecto de ley 

que afecta a sus intereses. Las Comisiones, son canales de acceso para los 

grupos de presión. 

Ahora bien, el trabajo legislativo de los miembros del Congreso 

norteamericano, y consecuentemente el trabajo de las Comisiones parlamentarias, 

se ve influenciado por la actividad desarrollada por grupos de presión que 

defienden intereses especificos, a efecto de proveer una producción legislativa 

acorde con los mismos. 

Esta actividad de gestión politica en torno al Congreso de los Estados 

Unidos de América se ha institucionalizado y reconocido legalmente'ºª por su 

enorme trascendencia en la aprobación de normas emanadas del poder 

legislativo. En aquel pais recibe la designación de lobbying. Esta actividad es 

desarrollada por un agente o gestor (lobbyist) de un grupo de presión cercano a 

los legisladores, que se compromete a defender la causa que se le encomiende,107 

a cambio de una compensación en dinero. 

"En todo caso, su significado en la vida constitucional americana es 
tan extraordinario que se ha podido afirmar que constituyen una especie de 
representación funcional destinada a complementar la territorial y dotada 
de mucha mayor sensibilidad y flexibilidad para los intereses de las gentes 
que los partidos políticos, los cuales son indiferentes en muchos casos a 

1 ·~· El cui:rpo nom1ativo encargado Je regular esta actividad es la Rt•g11/atio11 of lohhying Act. mismot que 
forma parte de la legislati\•e Reorga11i=atio11 Acr. que data de 1946. 
11

•• Algunas de las causas más frecuentemente encomendadas a un /ohby1s1. y que se relacionan con el trabajo 
kgü.latavo son: preparación de proyectos de ley; preparación de argumentos a favor o i:n contra de los 
proyectos lc:gislativos para que sean utilizados por Jos legisladores involucrados: estudio de to .. proyectos de 
ky para c\·aluar en qu¿ medida favorecen o perjudican los intereses del grupo: preparación de las campañas 
<le propaganda. en conexión con las actividades del Congreso: y una muy importante es la de mantener 
contacto personal con los legisloidores en ambas Cámaras. principalmen1e a través de loi organización de 
c\·cntos ~rn:ioilcs. 
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una serle. de. problemas' de primera importanc::1a,' al ·.menos para ciertos 
núcleos de gentes.".'~~ • '' 

Asl las ~osas, la. reprf_)'se'ritcición • polltica''dóll :r~JaciÓn al· Poder Legislativo 

norteameric~~~ ~e\:i~~árroli~. i~StÍt~cÍ~n'~ln:¡E!nt~. '¡:íor' J~ l~dc'.i, 'por el Congreso de 

los Estado~ Unidos' (desarrollando una representación polftica ciudadana) y, por 

otro, por los grupos de presión (desarrollando una representación politica 

funcional). que a decir verdad constituyen un importante factor real de poder en la 

estructura estatal norteamericana. 

111. La representación política en los países latinoamericanos 

A. Argentina 

La Constitución de la Nación Argentina data del año 1853, circunstancia 

que le valió la denominación de Constitución histórica. Sin embargo, mediante la 

Ley de Declaratoria de la Necesidad de la Reforma Constitucional (Ley 24.309), de 

29 de diciembre .de. 1993, se dispuso la reforma de la Constitución Nacional. 

misma que se' coneretó en 1994. 109 

Pese a los intentos infructuosos de establecer un sistema· de gobierno 

mixto"º -siguiendo los lineamientos del régimen francés-. la reforma• aludida. 

instauró un régimen presidencial, en el que la Nación Argentina adopta para su 

gobierno la forma representativa republicana federal (articulo 1 ). 

1
'" P. IIERRING: lobby. en ta Enq·dopat?,lia ofSodal Scie11ce.\·, tomo IX. pügs. 567·.568. Cil. por 0.-\fU"J..\. 

PELA YO. ~l•utuel. op. cit .. pág . .i 16. 
1
"·

1 Lt reforma a Ja Constitución de la Nación Argentina fue sancionada por Ja Con\'ención Constiruyt:nh: d ~.! 
do: ag.u~to de 199.i. publtca<la en el Bolerin Ojicial el 23 de agosto. y entrando en vigor d 24 del 1111s1111l nh ..... ~ 
Ji\u. Con~qtucjón dL" la ~ación Arnenuna de 1994, Centro de Oocumenlación e Información del :\.h111'oh:n11 dt..' 
Ei:unornia de la República Argeutina (Área de lnfom1ac1ón Legis.Jativa y Docun11.!'ntal J. 111t.:1w.:1 
)H1p· 111foh..·\! 111;.~n111.um· .• 1r 1'1norma Ctlthlitfü·ion'."aC"ion;if.111111, consultado el 1º de fchrcro de .200.!. 
11 '' (11·. SERNA DE 1.A GARZA. Josc!- :'\.faria. l..a rcfowa de) Estado en Am~rica ( ~11111a: lo., c;1so<i di: 1\1.1 .. 11 
..\r"t..'111111.:i v \1~\ico. lnsututo de lnn:stigacion~s Jurídicas. UNA~1. ~léxico. 1998. p<lg l .!<J 
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A tono . con.· esta ;declanaclóri, ·se. dispone que el pueblo no delibera ni 

gobierna, sino, por m~dlo 'de sus representantes y autoridades creadas por la 

Constitución (articulo 22); .además, se garantiza el pleno ejercicio de los derechos 
.-_;":,· · :-- ·:;.~"·· r>.V.<•·.;:~_::. ~-- ·.·,,:" _ 

politices, con arreglo al:'principio'de la soberanla popular y de las leyes que se 

dicten en ccmsec~eric1a:·;sÍ,~~do el sufragio universal, igual, secreto y. obl!gatorio 

(artlculo 37). 
-~~~ 

A partir de Ja reforma, la norma fundamental argentina prevé a nivel 

constitucional la existencia de los partidos politicos, 1 11 definiendo su naturaleza 

como instituciones fundamentales del sistema democrático, permitiendo su 

creación y el ejercicio de sus actividades en un ámbito de libertad dentro del 

respeto a la Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento 

democráticos, la representación de las minarlas, la competencia para la 

postulación de candidatos a los cargos públicos electivos, el acceso a la 

información pública y la difusión de sus ideas (articulo 38). 

Además, se admiten mecanismos de democracia semidirecta como la 

iniciativa popular ante la Cámara de Diputados (articulo 39) y la consulta popular, 

también a iniciativa de dicha Cámara (articulo 40). Resulta comprensible que estos 

mecanismos tengan estrecho vinculo con la Cámara baja, pues ésta es la que, en 

principio, ejerce la representación directa del pueblo, y la más interesada en dar 

cauce a Jos intereses enarbolados por el titular de la soberanía. 

En función del esquema representativo grosso modo referido, atenuado con 

mecanismos democráticos semidirectos, se concreta en el Estado argentino una 

de las autoridades de la Nación: el Congreso, compuesto de dos Cámaras, una de 

Diputados de la Nación y otra de Senadores de las provincias y de la Ciudad de 

Buenos Aires, investido del Poder Legislativo de la Nación (articulo 44). 

"
1 Son n:gulados a ni\'el nacional por medio ele la Ley Org¡inica de los Panjdos Polirjcos tLr:y ~n. 23~98). 

sa111.:ionotda d 30 de sr:pticmbrc <le 1985, y publicada en el Bo/eti11 Ojicia/ el 25 de: ocmbre de ese mismo ai\o, 
ordenamiento que sL· compli:mc:nta con otras leyes posteriores y diversos decretos . 

.r -:.·.r 

.i.' 
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La Cámara de Di~utados está compue°¡¡ta 'pc;ir··representantes '·.elegidos 

directamenie a pluralidad de'sufrágios en las·provincias.yen la.Ciudad.deBuenos 

Aires, las cuales se consid~ran co~o ili~trit~s ~ié~t~~ai~5'':c~rtfcu1i)4s): En la 

actualidad, para ia E!1edcióíád~ 'diputados', rige el sistem~'.:qu'é?~~tablece la 

proporcionalidad, de 'c~rÍf¿;¡:mÍd-;~%~' l~:~ariable D'Hondt:. ~~Í9i~rici6~~ ·~~· .. ·~mbral . ·. _,- .,_., .. , .. :. ;- .. · .. 
minimo del 3% de los vótos•del padrón de cada distrito para que.ünalista'pueda 

' • •• <- ' 'í~ .. , "'" . 

entrar en el cómputo; Duran en su cargo cuatro años, pudiendo· reelegirse/pero la 

Cámara se renueva por mitad cada dos años (articulo 50). 

Por su parte, el Senado se compone de tres Senadores por cáda: provincia 

y tres por la Ciudad de Buenos Aires, elegidos en forma di~.ec:ií~;y cor'Ú~nta, 
correspondiendo dos bancas al partido que obtenga el mayor número de votos, y 

la restante, al partido polltico que le siga en número de votos (articulo 54). Los 

Senadores duran en su encargo seis años y son reelegibles indefinidamente, pero 

la Cámara se renueva a razón de una tercera parte de los distritos electorales 

cada dos años (articulo 56). 

Las elecciones del' 14 de octubre de 2001, activaron el mecanismo definitivo 

que consagra la .. Constitución Nacional, luego de la reforma de 1994. En efecto, 

desde la mencionada reforma y hasta las elecciones aludidas, el texto 

constitucional detérniinó un sistema transitorio de elección, que concluyó con el 

mandato de todos los Senadores el 9 de diciembre de 2001, y dispuso el.· 

comienzo de una nueva etapa. 

Por ello, cabe señalar que todos los Senadores correspondientes a un 

mismo distrito deben concluir su cargo conjuntamente, ya que es la única forma de 

poder elegir dos representantes por el partido que gane la elección y uno por el 

que quede en segundo lugar. 
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Como podei;nos ver, se sustituyó el sistema de elección indirecta que 

preveía la Constitüciór1cen ·su redacción anterior, por el de sufragio directo del 

electorado de cada distrito . 

.. " ... con la elección Indirecta, la designación de los senadores en el 
interior . de_ las legislaturas era el resultado de una férrea disciplina 
manejada por los partidos en favor de los Intereses de los gobernadores y 
de los notables polltlcos locales de cada uno de los grandes partidos 
nacionales ... 

... el pronunciamiento directo del electorado permitirá hacer más 
transparente la designación de los miembros de la Cámara Alta del 
Congreso, pues, en última instancia dejará la decisión en las manos de los 
representados y no en la de grupos de conmilitones que a través de 
acuerdos, la mayoria de las veces incomprensibles para los destinatarios 
del poder, deciden quienes serán los representantes de cada provincia en 
el Senado de la Nación. El aferrarse a posturas federalistas. impide ver el 
fondo de la cuestión ... Es decir. la pérdida del carácter de Camara federal 
que ha experimentado el Senado y las desviaciones derivadas de los 
procedimientos indirectos, los que en definitiva redundan en la designación 
de representantes de partidos politices y no de las dutonomias 
provinciales, sin garantizar en modo alguno la defensa de las mismas.'" 12 

Merced a la composición plural del Congreso, en que básicamente se 

implementa un sistema proporcional, se supone una estructura de singulares 

caracteristicas, ya que, el partido que circunstancialmente se encuentre en el 

gobierno y cuente con la mayoria en la Cámara de Diputados, puede carecer de 

ella en el Senado. Es en esta estructura donde puede advertirse en su máxima 

dimensión la importancia del régimen democrático representativo, ya que dadas 

las circunstancias apuntadas, puede pasar a influir en forma decisiva sobre las 

votaciones, un eventual equilibrio de fuerzas pollticas. 113 

Aún cuando no logró establecerse en Argentina un sistema de gobierno 

mixto que atemperara los vicios arrastrados y provocados por el presidencialismo, 

el equilibrio de poderes que se ha venido dando fortalece el sistema 

ii: SABSAY. Daniel Alberto. ••Elecciones y partidos luego de la refom1a <le la Constitución Argentina". 
Jmuda Elec101·al. Revista del Tribunal Federal Electoral (México, D.F.), vol. IV. núm. 6, 1995. pp. 129-142. 
11 ~ Documento de jnlbrmaci6n h;gjslativa. Honorable Senado de la ~ación (Argentina). internet: 
l.illp. '' '' '' ."JL'n.do "º''.ilr, consultado el 1° de marzo de 2002. 
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representativo, independientemente de las etapas de crisis acaecidas en otros 

ámbitos. Por esta razón, el Congreso argentino, en esta .etapa más que nunca, 

debe hallarse con plena capacidad· para lograr acuerdos sobre diversos aspect~s. 
de su competencia, y hacer valer el voto de la mayorla, respetando,lcís.derechos. 

de las minorías. 
.. 

En la práctica, la gestión parlamentaria',resuÍtá\sJ~a;ri~¡,~e:/~~~pleja, 
máxime si se• consideran las posibllidades:;ci~;tdi~~n~6¿ttj'¿i(/sLli~e~· de la 

proporcionalidad· política representada en Jcada;,:.cámara·;;:No'·,obstarite' dicha 
- . . ,_' •· --.,-.;._~·,·.· .. )\';".::·:-~.::::,./:=;,,'.>',_::::;::::~:--·-::-·.;.;,,,. . . 

complejidad en los trabajos parlamentarios,· el Congreso· cumplirá su cometido en 

la medida en que en su. seno mismo s~ réspet~n'Jo~;p~incÍplós' democráticos más 

básicos -como lo • ~s la ~epre~~~·t~·c'1¿~\)5~~p~{~¡-~;::(~Íi; ~ efecto de lograr la 
- - -· ' . " . ·- . - .,,,-,.. . . . ~··' '. - -· . - . 

adopción de decisiones polfticam~nte represeritatlyas'y operativamente viables. 

·'5"' ,.·,, .· . •' ·~·::. ~"~ . 

B. Brasil 

La Constitución de la República Federal del Brasilde 1988,114 actualmente 

vigente, es producto de los trabajosre¡alizados d_es~~'princlp,ios de. 1987 poi; un 

Congreso Nacional electo para tal efecto; lnvesÍido con poderes de Asanib!ea 

Nacional Constituyente, en un entorno politice que marcó la transición .de una 

dictadura militar a la democracia. 

Al mismo tiempo, el constituyente se vio influenciado por las propuestas y .el 

cabildeo de numerosas organizaciones y grupos sociales pertenecientes a los 

distintos estratos sociales, movilización que permitió reflejar de mejor manera los 

variados intereses de la población. Al decir del doctor Serna de la Garza, la 

Constitución brasileña de 1988 es un claro ejemplo de lo que la doctrina ha 

iu ('ons1jnu:ui11 d.:- la Ri:püblic::i Ecdcrntiva del Brasil de 1988. Base de Datos Políticos de las AmCr11 .. ·J". 
Gi:orgi:town Umvcrsily Organization uf American State'i. m11..•r111:1. 

h!tr "\ '' "" ·•-.:11r"~'h"'' 11.i:du pdha l '1111 .. tit11tinn"' Bra·,,.il·hrní'il1N 111111\, consultado el 14 de fcbn:ro Je: 2002. 
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identificado como:6onstituciones programáticas. 115 En buena manera, y no sin 

razón, si aquella influencia social contribuyó a introducir un esplritu democratizante 

en la ConstitUciém;',también provocó una serie de incoherencias, redundancias y 

confusiones~.qu_e.>:se ven reflejados en la estructura formal del texto 

constitucio~al;116 :·· .: • 

Ahora ble~>a :nuestro parecer, la democracia brasileña formalmente puede 

situarse derí~r~-:.'d{{una democracia representativa, con cierta tendencia a la 

democracia sen:d-dkecta, de acuerdo con lo que analizaremos enseguida. 

La · R.e~9~~lic~;) Federal del Brasil se constituye en Estado Democrático de 

Derecho (artkul_o._1\ que prevé la división de poderes en Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial (Titulo )V de la Constitución, denominado De la organización de los 

poderes}, con u~. régimen presidencial "mitigado"; 117 el Poder Legislativo es 

ejercido por el Congreso Nacional, que se compone de la Cámara de Diputados y 

del Senado Federal(articulo 44). 

La Cámara de Diputados se compone de:. representantes del pueblo, 

elegidos a través de un sistema proporcional\a ·1~·; ~~blación en cada Estado, 

Territorio y el Distrito Federal, de modo que.ningt'n'a. de aquellas entidades tenga 

menos de Ocho ni más de sesenta diputados (articulo 45); cada legislatura tendrá 

una duración de cuatro años. 

Por su parte, el Senado Federal se compone de representantes de los 

Estados y del Distrito Federal, eligiendo cada una de dichas e!ltidades a tres 

11
• SEH.Sr\ DE LA GARZA. José !\-faria. La tt:fmma del Estado en América Lalina: los casos dL• Brasil 

·\n.!1.!'nlma v \.féxjco. Póg. 41. Precisa como notas características de este tipo de Constituciones las siguientc:s: 
a 1 Ul.!'11\~11 una ambición globalizante. es decir. se refieren no solamente a la politic;;:a, sino 3 la vida ci:onómica y 
-.oi:rnl de un país; b) su razón de ser radica en programar transformaciones sociales profundas. y e) procuran la 
mtrodui:ción de mecanismos destinados a hacer efectivas dichas transformaciones. 
1 

lh l>ALLARI. Dalrno A ... Constitución para un Brasil nue\·o". Re\•isfll Dt!reclw. Fai:uhad de D~n:cho de la 
Ponuticia t:nivc:rsidad Católica del Pcrü. (Lima. Perú). núms. 42-43, dicit:mbn: 19~'>·<liciembre 1990. pp. -i<>. 
5:-\ 
'i · Sl:R='A DE LA GARZA. JosC: Maria. op. cit .. pág. 48. 
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senadores para un mandato de ocho años, renovándose la Cámara en uno y dos 

tercios alternativament_e cada cuatro años, conforme a un sistema mayoritario 

(articulo ~.6):, ,.,. 
~·-·.:i.\/ ,:_:~ ' .... ; ' .. ,,_. ,.::,.;. 

Pára iíi conf~,;~ación · d~I .·Órgano· Jeglslativo, · la cóíisiit~gióí( brasileña 

~:;;~~~d~~do~i~~sJg~~=~;~?~·~3~~i:l~·eleré~\~~r~~=~~~~tf~/~f,~l~.~~~;Ji1~~=s~ 
los derechos funcÍ~n;ent~Jes de Ja.perso~a humana (articulo H). · . 

Dicho Congreso Nacional ejerce la potestad legislativa del Estado 

cumpliendo una función representativa y de control en relación con los .otros 

poderes. Pero además. en Ja propia Constitución se introduce elemento.s . 

innovadores y francamente democráticos, que no pertenecen propiamente a una 

democracia representativa sino a una semidirecta. Lo anterior, es posible 

corroborarlo a partir de la lectura de su articulo 1, parágrafo único, en. el que se -

declara que "Todo el poder emana del pueblo, que lo ejerce por medio .de 

representantes elegidos o directamente, en los términos de esta Constitución." De 

ello se colige que además de la institución representativa por antonomasia 

instituida para el ejercicio del poder dentro de su competencia, se admiten otros 

mecanismos para el ejercicio de la soberania. 

Así, tenemos que el articulo 14 de la Constitución brasileña establece lo 

siguiente: 

"Art. 14. La soberania popular será ejercida por sufragio universal y 
por voto directo y secreto, con valor igual para todos, y, en los términos de 
la ley mediante: 

l. Plebiscito; 118 

11
' El articulo 2 transitOrio de Ja Constitución brasill!ña de 1988, dispuso que c.!I dia 7 de: scptkmbn: J"· JtJ'J.1 

(cinco ai'\os despuC:s de su promulgación}, el electorado d!!finiría mediante un plebiscito. la forma (1cpuhhti:OJ ,, 
monarquía constitucionul) y el sistema de gobierno (parlam!!ntarismo o presidencialismo> que di:bían '""'!:!Ir 1i..•n 
el pais. 
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JI. Referéndum; 

111. Iniciativa popular." 

• ... la Constitución creó tres nuevas formas de intervención de la 
ciudadanla en el plano de las decisiones pollticas: el plebiscito, adoptado 
normalmente para modificaciones en la organización poiltico-territorial a 
nivel estatal y municipal (articulo 18) y, con carácter excepcional y en fecha 
prefijada, para decidir sobre la forma de Estado y de gobierno; el 
referéndum, a aplicarse en situaciones no especificadas (articulo 49, XV). y 
la iniciativa popular en materia de legislación complementaria y ordinaria, 
en la esfera federal y municipal (articulo 61 )."119 

Pese a la redacción de los últimos dos preceptos citados, advertimos que 

estos mecanismos de participación directa del pueblo funcionan como 

coadyuvantes y no como sustitutos del órgano legislativo, y en ciertos campos y 

para la toma de ciertas decisiones, pero de ningún modo sustituyen la función 

constitucional que desempeña el Congreso Nacional. 

Aunque el texto constitucional parte del principio de que el poder emana del 

pueblo -el cual -,o ejerce por medio de representantes electos o directamente-, 

dicha afirmación no es del todo exacta. 

"Esto empieza por la exclusión de la intervención popular en 
materia constitucional, sigue con la limitación que Impone a los 
instrumentos de democracia directa y su subordinación a la iniciativa ylo 
decisión final del propio aparato de Estado, y culmina con el carácter 
insuficiente, limitativo o hasta prohibitivo de las disposiciones sobre la 
participación popular en la gestión y control de la economia y del Estado, 
asl como en la formulación y acompañamiento de las politices públicas. Es 
por ello que la presencia de la vertiente democrática burguesa en la 
Constitución de 1988, que es su aspecto más novedoso. no llega a 
contrariar su esencia liberal."',º 

Observamos, pues, que la Constitución brasileña de 1988 ha tenido como 

uno de sus objetivos, establecer un sistema de gobierno un tanto más equilibrado 

-a modo de acabar con los resquicios dictatoriales-, que permite nuevas 

• 
1

·• \1ARl~l. Ruy :\lauro. "'Liberalismo y democracia: la refonna cons1ituciom1I en Urasil". Rc!1'i.uu E.uudim 
t..11111owtu.·ric:t1110.\·, (México. D. F.). nuc\'a época, año 11. núm. 4. julio·dicicmbrc de t9CJS, pp. 91-114. 
,:· Jl•ilÍL'IU. 
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posibilidades de participación política del pueblo' al lado 'del régimen 

representativo, aunque no con la· amplitud .necesaÍ"la ·para' ot,orgarle' dema'siada 

injerencia en 1.á .tenía de decisiones importantes. 

·Pese 'a' ello, 'es preciso estimular e informar al pueblo pa.;a despertar su 

interés por la participación. De este modo, podrá generarse gran influencia popular 

en la legislación y las decisiones gubernamentales con el uso intensivo de los 

mecanismos de consulta del pueblo y que podrfan disminuir y hasta impedir las 

decisiones contrarias al interés público. 121 

C. Colombfa 

Sin duda, el marco constitucional colombiano se presenta como un proyecto 

político Limbicioso y novedoso en todos los ámbitos estatales; el régimen 

democrático, y en consecuencia, el sistema representati;,o no son la excepción. La 

Constitución Polftica de Colombia de 1991,122 establece un Estado social de 

Derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, 

democrática, participativa y pluralista (artfculo 1 ), que a nuestro parecer intenta 

establecer también un sistema de gobierno mixto. Además, declara que la 

soberanía reside exclusivamente en el pueblo. del cual emana el poder público. y 

que la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos 

que la Constitución establece (artfculo 3). 

Parece ser que estas declaraciones fundamentales marcan la pauta para 

transitar de una democracia meramente representativa, a una democracia que 

t:i DALLARI. Dalmo A. op. cit. 
i:: Cn11s1imcjón Polítka de Colomhia de 1991. Base de Datos Politicos de las Américas. Gcorgt:I0\\11 
L'mvcrsitv Organization of American Sta tes, intcrncl: 
~\\ .••s;ori>clm\·11.t·du ndha C'on ... ritutjnn-. Coh, ... mhi:l co!97.html. consultado el 13 de fc:brcro de 200.:?. 
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incluye figuras propias· de. la democracia semldirecta;. algunos tratadistas la 

denominan de¡mocrac:;ia particlpativa.123 

En e~~e;Upb,:d~d~'~oc'racia desempeñan un rol Importante, tanto el órgano 

legislativo in'stituld~':'~en t~nto representación del pueblo-, como la actividad 

directa desarrolláda Pºí' el pÚeblo a través de distintos ~ecanismos. Veamos 

ambos caso's; 

El Congreso ;de la República, fue objeto de grandes reformas por la 

Asamblea Co~stit~y~~te de 1991, y en términos generales se le confirió la facultad 

de reformarla Constitución, hélcer las leyes y ejercer c_ontrol~ polltico sobre el 

Gobierno y I~ 'admÍni~tr~·ción (articulo 114 ) •. 

En e_I, CÓngr~s~ :c_olombiano Impera un sistema bicam_eral, en que los 

senadores y representantes son elegidos para un periodo de cuatro años (artículo 

132), y como miembros de un cuerpo colegiado de elección directa, representan al 

pueblo, debiendo actuar consultando la justicia y el bien común; el elegido es 

responsable ante la sociedad y frente a sus electores del cumplimiento de las 

obligaciones propias de su investidura (articulo 133). 

Estas díspQsiciones reforman sustancialmente la concepción democrática, 

hasta entonces consagrada en la Constitución, pues se introducen instituciones 

que permiten la participación directa del pueblo. 

'··\RA:'\'.10 ~IESA. Vlaúimiro ... Congreso. democracia participativa y refrrendo abrogatorio'". Extl!l'1twlo. 
RI..'\ 1s1a Juridka de la Universidad Exten1ado de Colombia (Bogotá. Col.). vol. 6. nllm. J. eni:ro-jumo de 
l 1J9.2. pp. 11 S-131. Al respecto. apunta que por tal se entiende aquella en la cual la pa11icipación ciudadana no 

....... hmua a elegir. cada cierto tiempo. a unos representantes o mandatarios. a los cualt"s confiere. mediante d 
,·010. un mandalo inevocable para que actúen en nombre del conjunto de la población -de la ~acilin-; "iilllO 
qui: Je: pcnnitc al ciudadano elector ejercer un control m.iis directo y pcrmanenh! sobl"e d elegido. haci~mlo 
1..'li:cuva la u.·sponsabilidad políticn que Cste adquiere frente a aquél por t"( \'en:dicto de las urnas, hasta llegar a 
la n.•\"OL'atoria Jt:I mandato. en caso de su incumplimiento. 
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En primer lugar, el representante ha de actuaí"consultando la justicia y el 

bien común", y no sólCI "en ·conciencia y libremente"; dichos conceptos' son muy 

amplios y hasta.cierto punto ambiguos, y difícilmente podrá deterl11inarse si un 

legislador·· c~riduc~ ;~¿ ~ctividad parlamentaria de conformidad·· con , ~llos: De ·. 

cualquier forrl'l~~;;~e "e's!aÍJl~ce que los legisladores quedan vinculados~por. un< 

mand~t6: lrn~~i~ti~Ó . y~no representativo; esta aseveración se refuerza, con lá 

introdUcció~ri'C'J~':¿~' ~eg0ndo elemento para el caso de que el represent~nte no 

cumpla cori '.s~'i::ornetido' d~ acuerdo a dichos principios, y más especlficamente; 

con el programa: propuesto en campaña, pues en tal sentido, es responsable 

pollticame~t~' ~~t~·~us electores, responsabilidad que podrá reclamarse en· todo 

tiempo, y ~o :;iéJ16~ en época de elecciones. Será el electorado quien decida en 

última , irÍst~ncia: 'si .el legislador cumple con su función y los compromisos 

adquiridos en e·i: proceso electoral, pues de lo contrario, puede ser revocádo el 

mandato a_'éJC:_ori~érÍdo. 124 

Hábiendo···.déstacado estas importantes modificaciones constitucionales 

respecto de ambas Cámaras, nos remitimos a cada una de ellas. 

El Senado de la República se Integra por 100 miembros elegidos en 

circunscripción nacional -permitiendo la participación de los colombianos 

residentes en el exterior--. nombrándose dos más en circunscripción nacional 

especial por comunidades indígenas (artículo 171 ). Ello implica que los Senadores 

sean electos directamente, y no sólo eso, sino que se le otorga representación 

especial a los pueblos indígenas, para efecto de que tengan voz y sean 

escuchados Institucionalmente en el Senado, en defensa de sus intereses. 

i;.¡ ..-\demás de la revocación del ma11da10. se consagra en la Constitución colombiana la.1 /1L;rd11/11 1h• /11 
ittl"t'.\tlflttrlt. sanción que puede llevar a la pérdida del cargo. e impuesta a los legisladores. no por el puchln . 
.. 1110 por el Consejo de Estado (organismo judicinl). Algunas de las causales que pueden llevar a la pCrd1JJ d1.• 
la in\"cslidura son: \'iolación al régimen de inhabilidades e incompa1ibilidades;. o del rCgimcn de cunllh.:10 de 
rntcrcscs; inasis1encia en un mismo periodo de sesiones. a 6 reuniones plenarias en las que se vo1cn pro~ ccto~ 
t.lc acto legislali\'o. de ley o mociones de censura: por indebida destinación de dineros públicos: por náfo:u de 
mtlucncias debidamente probado. 

r-~~~~~~---------~ 
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Por su parte, la Cámara de Representantes se elegirá en circunscripciones 

territoriales (constituidas por cada Departamento y la capital Bogotá), y especiales; 

habrá dos representantes para cada circunscripción territorial, y uno más por cada 

250,000 habitantes o fracción mayor de 125,000 que tengan en exceso sobre los 

primeros 250,000 'habitantes; además podrá establecerse una circunscripción 

especial en la que. se elijan hasta cinco representantes, que asegure la 

participación. de los grupos étnicos, las minarlas pollticas y los colombianos 

residentes en e.1 exterior (articulo 176). 

No obstante. el establecimiento de un órgano representativo, ya antes 

hablamos mencionado que el pueblo, en quien reside la soberanla. puede 

ejercerla directamente. En este sentido, 

"La Carta Constitucional de 1991 ... Incorpora una amplia gama de 
formas alterniltivas de participación ciudadana (plebiscito. referéndum. 
consulta popular, iniciativa legislativa de los ciudadanos, revocatoria del 
mandato y cabildo abierto) para trascender el mero derecho de elegir y ser 
elegido (lo que Sartori denomina la democracia electoral)... Estas son 
apenas algunas de las principales innovaciones de la nueva Constitución, 
que desde su proclamación ha suscitado una fuerte controversia pero que 
en términos generales representa el marco de las posibilidades para que 
Colombia se constituya en una democracia real, para que el pais pueda 
avanzar por la senda del fortalecimiento democratico."125 

De lo anterior se colige que, constitucionalmente, el pueblo colombiano ha 

decidido inscribirse en la era de la participación ciudadana a pesar del esfuerzo 

que ello implicará a la colectividad en los próximos años, sin que la representación 

politica haya dejado de ser un canal importante, no obstante los vicios que viene 

arrastrando. 

1 =~ '.\ll 'RILLO CASTAÑO. Gabriel ... Representación, ciudadanía y nueva Constitución en Colombia ... :\'ut:\11 

Soc 11•1/cu/ (Caracas. Ven.), núm. 160. marzo.abril de 1999, pp. 47~57. Al respecto. algunos prei:cp1os 
l.'.1,1i-.11tm.·1onah:s hacen rel'ert!'ncia u cada una de dichas instituciones. por cjt:mplo: plt!'biscito. ~O. 103. 141: 
11..·fi:rCwlum. 40. 103. 170. 241. 307. 374. 377, 378. 379: consulta popular. 40. 103. 24L 31'J. 321. 371>: 
11111:1.iti\·a legislativa de los ciudadanos. 40. 103. ts-i. 155, 159: revocatoria del mandato. 40. 103~ y cahildo 
Jb1c11u. 10). 



LA REPRESENTACIÓN POLiTICA EN EL DERECHO COMPARADO VIGE~TE 

Pese a las consideraciones y motivaciones que impulsaron aí constituyente 

colombiano a establecer disposiciones vanguardistas en materia democrática, no 

podemos soslayar la situación real actual en aquel pais: 

puede decirse que la gobernabilidad se limita cuando la 
representación de intereses es deficiente y restringida, y cuando la 
participación ciudadana es precaria. La carencia en estas dos dimensiones 
centrales de la politica incide en el debilitamiento de la democracia. 
Cuando la representación y la participación fallan, la gobernabilidad se 
aleja de su principal concomitante, que es la democracia. La situación 
política en Colombia suele refiejar una cns1s aguda tanto de la 
representación como de la participación. Las estructuras representativas 
han perdido credibilidad frente a los electores, que cada vez votan menos y 
están viendo sus libertades ciudadanas amenazadas por las fuerzas 
antisistema que protagonizan la violencia. Las instituciones participativas 
se encuentran en un estado de desafección y de indiferencia por parte de 
la mayorla de los colombianos, que no sólo votan en forma decreciente 
sino que avanzan muy lentamente en el proceso de apropiación del nuevo 
marco institucional del Estado social de derecho." 126 

Precisamente por estas y otras deficiencias en el sistema democrático, que 

por ahora tienen Jugar en Colombia, no debe tenerse Ja equívoca creencia de que 

representación y participación son dos etapas divisibles y escalonadas en el 

sendero de Ja progresión democrática, sino que la correlación e interdependencia 

entre ambos institutos constituye un factor determinante en el fortalecimiento 

democrático y pilares básicos del conjunto de instituciones en el marco de una 

soberanía µ.:Jpular. 

D. Venezuela 

En nuestro estudio, el marco constitucional venezolano es el más reciente. 

Su proceso constituyente viene a concluir una etapa desarrollada a partir de 1958 

en la que se estableció un Estado Democrático Centralizado de Partidos, que 

finalmente degeneró en una partidocracia. Como reacción a esta situación, y 

1 ~ 11 :VlURJLLO CASTA~O. Gabriel. op. cu. 
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teniendo como suste'nto una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la cual 

se dedujo Ja :posibilidád de convocar a un reféréndum consultivo sobre la 

convocatoriaél.Eiuri"a-_~samblea constituyente, mediante dicha vla el 25 de abril de 

1999, se_ :~st~bl~-6ió)'u~a Asamblea Nacional Constituyente. 127 En nombre y 

representació.~:}fel :·pueblo soberano de Venezuela, en ejercicio del poder 

constituyenfe~orlgii;ia:rio otorgado por éste, dicho constituyente expidió la vigente 

ConstitucióA'de·ia''República Bolivariana de Venezuela de 1999.128 
'i·t',,':.·' 

Esta:.: Constitución establece en su Titulo denominado Principios 

Fundament'?ies; que la República Bolivariana de Venezuela se constituye en un 

Estado de~~~rático y social de Derecho y de Justicia, que pugna como valores 

superiores.-:~-~ su ordenamiento jurldico y de su actuación, entre otros, la 

democracia;:>Ja responsabilidad social, los derechos humanos, la ética y el 

pluralismo polltico (articulo 2), teniendo como fines esenciales, entre otros, la 

defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio 

democrático• de la voluntad popular y la garantla del cumplimiento de los 

principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (articulo 3). 

Declara que la soberanla reside intransferiblemente en el pueblo, quien la 

ejerce directamente en la forma prevista en la Constitución y en la ley, e 

indirectamente; mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el poder polltico; 

los órganos del Estado emanan de la soberanla popular y a ella están sometidos 

(articulo 5). El gobierno de la República será siempre democrático, participativo; 

i:- URE\\'ER-CARÍAS. Allan R. La Constjtución de 1999 fcon el ti:xto oficial di: la Constjtucitlnl, Editorial 
.\1h.·. Carac:.is.1000. págs. 15-37. 
·:~ Constitución de la Repl1blica Bolivariana de Venezuela. fue aprobada por lu Asamblea !':acional 
Con~t11uyentc el 16 de noviembre de 1999, y por referéndum el 1 S de diciembre de ese mismo ª''º· Fue 
pt01.:lamaJa el .:!O de diciembre de 1999 por la antedicha constituyente. y confonne a la única disposición final 
dd textu ..:unstitucional. entró en vigor el mismo Jía de su publicación en la Gaceta Oficial dc la República de 
\·..:111."2ucla. lo cual se realizó el 30 de diciembre de 1999. Constjmcjón de la Rc:pliblica Bo!ivarjanp de 
\·1.·111..•.tucla de !ll91>. Base de Datos Politices de las Américas. GeorgetO\\n Uni\'crsity : Organization nf 
.\ml.'nc.m States. intcrnet: lmn: \\\\ \\ .ueou;ctown l'd!l 'ptlha lon-.tjtupnn"' \ ~.1 Vl.'11191)1> html. 
1.·u11'ultadu d 6 de t~brero de :?002. 
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electivo, descentralizado; alternativo, responsable, pluralista y de mandatos 

revocables (articulo 6): 

En ·1os··párrafos precedentes se sintetiza la estructura esenCial .y ·los 

principios que. en adelante deberán regir al Estado venezolano, qÜe dentro del 

~onstitucionali~mo contemporáneo invariablemente admite el' ~om::~ptci'•: ci~· la 

representación polltlca, pues al establecer en la Constitución• ~¡i~rin~lpio· Í:le la 

soberánia popular, necesariamente también introduce elsisterna de iá'deinocr~cia 
representativa, pues constituyen conceptos o institucion~s consust.anc;ial7s que se 

implican mutuamente en el ejercicio del poder público. : Pero: el,io}/no' implica ia 

omisión, sino, por .. el contrario, la admisión de institúciones<que · permiten la 

participación diÍecta del pueblo en el ejercicio directo ét~ la sob~~a~f~; que lejos de 

rivalizar o sustituir ~ las instituciones rep~~sentativa~·. la~ é:61TI¡J1f3inf3~t~n. · 
"' , .. , . ~ ".;7 ... ·.'.·:.'~ ~-~-::.~~ '.:::~~;- ~. : ~~-.. ~:~:? .>~·:· .~~ --~·-

El poder público en Venezuela, se:.di~tribuye;en.;poder';rnunic.ipal,,poder. 

estada1 y poder nacional -distribuCión'verticaí.::.. Yeste:a'Xsu~·ve'ziiise;dlvide .en· 

1egis1ativo. ejecutivo. judicial, ciudaéianó y 01ectora1 ;-di~!~1Í:>Ga6;J ~o~iz6nta1-
(art1cu10 136). Evidentemente esta disposición modifica la tradiciÓnal división de 

poderes tripartita y le agrega dos más, el poder ciudadano y el poder electoral. 

De acuerdo con Ir nueva estructura orgánica del Estado fundada en varios 

principios, en modo alguno opera el esquema del balance de pesos y contrapesos 

en relación con los poderes agregados, ya que estamos en presencia de un poder 

legislativo con marcada preeminencia en relación con el poder judicial, el poder 

ciudadano y el poder electoral, pues los órganos de éstos dependen de aquél. 

Como podemos ver, se trata más bien de una distribución orgánica y funcional. 

Donde si opera un sistema de equilibrio -o por lo menos eso se intenta-. es 

en la relación entre poder legislativo y poder ejecutivo, aunque encontramos que la 

nueva Constitución venezolana opta por un régimen de gobierno presidencial. con 
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ciertos pigmentos .del -:parlamentarismo -dados los controles politices entre 

ambos-, que no obstante, denota un cierto predominio del ejecutivo. 

Ah()ra bien; dentro de este organigrama constitucional, el poder legislativo 

es ejercid~ porlá Asamblea Nacional en un cuerpo unicameral. De primera vista, 

al ser Venezúela un .Estado federal descentralizado (articulo 4), pareciere una 

contradicción' ~I h~cho de establecer un legislativo unicameral, pues en todo caso 

harla falta un.Senado que constituyera representación de las entidades estadales. 

Consideramc:'s que no existe tal contradicción, pues como apuntamos en la parte 

conducente del apartado correspondiente a los Estados Unidos de América, en su 

evolución histórica el Senado ha ido perdiendo su carácter federalista al dejar de 

representar exclusivamente entidades federales, 129 para representar también, en 

la actualidad; al pueblo que !o elige de manera directa y no solo a dichas 

entidades. Aunque de manera fusionada, esto sucede en la Asamblea Nacional, 

pues sus. integrantes -los diputados-. son representantes del pueblo y de los 

Estados en su conjunto (articulo 201 ). 

La Asamblea - Nacional está integrada por diputados elegidos en cada 

entidad federal por_ votación universal, directa, personalizada y secreta, con 

representación proporcional, según una base poblacional del 1.1 % de la población 

total del pals, eligiendo· cada entidad federal, además, tres diputados, y los 

pueblos indigenas Úes diputados también (articulo 186). 130 Los integrantes de este 

cuerpo colegiado duran cinco años en el ejercicio de sus funciones, operando la 

reelección por dos periodos como máximo (articulo 192). 

· ... l .,d. wpra nota 103. cxposiciün del Dr. José ~laria Serna de la Garza. 
1 ~ .. l..1 Asamblea ~adonal está conformada por 165 diputados y diputadas. electos el 30 de julm de 2000. Esus 
a~ambh.•i!>tas integran un cuerpo colegiado llamado "Plenaria". La Plenaria. sesiona dos veces por scmana 
(martes en la ma1lana y juc\'CS en la tarde), o cuando sea con\'ocada bien por la direcll\'a. bicn por d 
Pre~1dc1ttc de la Rcpl1blica. en el Salón de Sesiones (antigua Cámara de Diputado$) del Palacio Federal 
l.eg1slalivo. Oncumcnto de jnfo1mación legislativa. Asamblea Nacional de la República Bolivariana Je 
\ c111!z111:la. interne!: Jmp: '"'"'"ªo;a111hlci111a1.:itlllóll.giw.vl.·, consultado el 28 de fehrcro de 2002. 
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Los diputados; no están sujetos a mandatos ni instrucciones, sino sólo a su 

conciencia (articulo 201). No obstante, están obllgaé:kis•a cumpliré;Us''iab~res a 

dedicación exclusiva, e.ri. benefido ele los intereses del pu~blo.y a:rpantener üna · 

vinculación permanente con•·• • sUs electores;· ... áte'ndiellé!ó'';=;á~(':¿pi~iohes y 

sugerencias, y manteniéndol~s, 1nfor111aclos acerca de\~u :g~siié'?)'y~ lanJe .. la 

Asamblea. Deben dar é~enta··an'ual;.¡,~nte de 5¿~g~Jtió·n;:·i 1d~;~1ect6r~s2 cie 1a 

circunscripción, por la cual flleron elegldi'ís y estarán ·~bmeti~osVai•.;efer~rido 
revocatorio del mandato en los términos previstos ·en la Cons~i~udÓn /9¡;· '¡~· 1~y de 

la materia (articulo 197). 

Estas disposiciones también parecen envolver una contradicción p¡¡'~cíno.es 
asl. No es lo mismo recibir órdenes directamente de los electores, qlÍe ac'tüar de 

acuerdo con ·sus intereses. Se proscribe el mandato imperativo,'."_ pero• se· 

establecen obligaciones para los legisladores a efecto de que se mantenga un 

vinculo y una relación constante entre representantes y representados que, de 

incumplirse, actualizan la sanción de re~ocación del mandato (ar)lculo 72). 

Esta institución da pauta para hacer referencia a los mecanismos 

consagrados en la Constitución venezolana que permiten la participación directa 

del pueblo e;, i'a éonducción de los asuntos públicos y la toma de decisiones, y 

subsanar el.;iunas deficiencias del sistema representativo. 

Asi pues, todos los ciudadanos tienen el derecho de participar libremente 

en los asuntos públicos directamente (articulo 62). Y precisamente para ese 

propósito, se establecen como medios de participación y protagonismo del pueblo 

en ejercicio de su soberanla, en lo polltico: la elección de cargos públicos, el 

referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, 

constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos 

cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros. La Constitución remite 

a una ley secundaria la regulación del efectivo funcionamiento de dichos medios 

de participación (artículo 70). 
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Sin embargo, a .nuestro. parecer, .es. la propia Constitución la que limita 

sobremanera la participa9lón d.ire~ta del_ pueblo, tornando i-n~s~quible o. casi nula 

esa efectividad en el funcion~mlerit() ~~ los supracltados medios de participación. 

Corroboramos esta .élselÍeracÍÓn. en los márgenes mlnimos .de electores 

inscritos en el. registro . civi( ,y·. ·~-lectora! que se requieren para· hacer la 

correspondiente solicitud; y, consecuentemente, dar validez al procedimiento de 

participación directa. Por; ejemplo, rpara el caso de referendo consultivo, se 

requiere como mínimo, que sea solicitado por el 10% del electorado Inscrito en el 

registro (articulo. 71 ); para· referendo revocatorio -revocación de mandato-, se 

requiere de la concurrencia de un número igual o superior al 20% de los electores. 

inscritos (articulo 72); para referendo aprobatorio -siempre que sea solicitado por 

lo menos por dos terceras partes de la Asamblea Nacional, en uno de los casos-, 

se requiere un si aprobatorio de por lo menos 25% de los electores inscritos en el 

registro; y para referendo abrogatorio, se requiere de una solicitud de un número 

no menor del 10% de los electores registrados, y de una concurrencia del 40% de 

los electores inscritos en el registro. 

Como pod13n;ios observar, materialmente y en términos reales, son 

márgenes altisimos'que por lo pronto y en los próximos años, hacen nugatoria la 

participación dire:ct~' del pueblo. Lo cierto, es que en Colombia ya se admiten esta 

clase de rneca11i~1l1()S y procedimientos que formalmente permiten al pueblo 

intervenir directamente en la torna de decisiones, coadyuvando con el sistema 

representativo. s~·rá' •. cuestión de tiempo y educación cívica, entre otros factores 

los que permitan materializar y llevar a la práctica democrática dichos mecanismos 

para que no permanezcan como letra muerta en la Constitución o buenas 

intenciones del constituyente. 



CAPfTULO TERCERO 

LA REPRESENTACIÓN.POLfTICA Y LA DEMOCRACIA 

REPRESENTATIVA EN EL CONGRESO GENERAL Y EN LOS 

ÓRGANOS LEGISLATIVOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

l. La representación política y la democracia representativa en el 

Congreso General 

En el presente capitulo abordaremos ya el caso de Ja representación 

politica vinculada con el régimen democrático representativo en México: haremos 

referencia al marco jurídico vigente aplicable a la institución representativa en Jos 

ordenes federal y local de gobierno, y finalmente relacionaremos nuestro tema con· 

el Ejecutivo Federal y Ja problemática que ello implica dentro de un sistema 

presidencial como el nuestro: además, realizaremos una breve referencia a 

algunas figuras conexas al régimen representativo, de modo que nos seél'~psible. 
insertarlas en un contexto juridico-politico positivo. >:~ ':- , 

Ya en el capitulo primero mencionamos que el "gobierno del pueblo, por el 

pueblo y para el pueblo", tiene sus orlgenes en Ja polis griega, y llega a 

establecerse como Jo conocemos en la actualidad, institucionalmente a partir de la 

Revolución france.sa (Con~titución de 1791),131 y de la independencia de los 

Estados Unidos de América (Constitución de 1787). 

Seguimos el aún vigente pensamiento rusoniano respecto de la concepción 

sintetizada y el .significado que la democracia ha adquirido en sus dos 

dimensiones: en sentido material o sustancial, dentro de la cual, democracia es 

sinónimo de igualdad de todos Jos seres humanos ante la ley, y de libertad para 

todos: y otra dimensión en sentido formal, dentro de Ja cual, existe para Jos seres 

1
•

1 ~o pasamos por alto que el antecedente inmediato que alimenta el espíritu de li.1 propia Rc\'nh1¡;11Jn 
fiancesa lo c:oncontramos sintetizado en la Declaración de los Derechos del llombrc y dc:-1Ciudadano1.lc:o 17SlJ 
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. . 
humanos una igualdad polltica; es decir, que todos gozan de los _derechos de un 

ciudadano.y t;ln con.sec~encia,de la unlversalid~ddel der~cho activo.y pasivo de 

voto en relaci6~·-6~n.t~~-~~ 1~~ ~~¿rÍto~c~,.~~;~·¡~dos 10~ ~~fgo~ ~úbÍl~o~. 132' .· •.. 
:_ .. ,. ;~ '~ :r:::.::. ·:::;:.;;:~\;~::· \/;;;.:~ . .:··~,.-~~~;/~' '.:"{,,._·. ·,."·:.:' ~". i ~ . . :-.::~ .. ,. '·.; ; · ... '· ;'.i,i.:<,J:;;;. ··:.··}',:.,\:·;;.-.... :,'~-~: 

::::,º~:~~f !iji'l~~f ¿.:~:::·~::·:;:;:i:t~~~~t:.~: 
también de¡J~m'?cl_º iiJe ~ida que no sólo involucra al aparato estataleii.eJ ejercicio 

del poder, s!n,?. él la ~?ciedad entera. Esta segunda acepción la encontramos ahora 

inmersa dentío·del liberalismo y el constitucionalismo contemporáneos; que a la 

par, deben contribuir para darle al régimen democrático un contenido social.· 

"En· alguna manera podemos resumir los supuestos de la 
democracia en tres condicionamientos: 1) el poder proviene del pueblo, 
libremente manifestado; 2) la persona es reconocida en plenitud de sus 
derechos ÍUndamentales, que el ordenamiento JUridiCO tutela y los 
mecanismos del poder reconocen; 3) igualdad de posibilidades para 
alcanzar los bienes de la sociedad, en relación al esfuerzo que cada uno 
hace para lograrlos. Sobre la base de estos tres requisitos podemos referir 
que 'la democracia es hoy una filosofia, una manera de vivir, una religión y, 
casi accesoriamente, una forma de gobierno."133 

Teniendo estas nociones de lo que es, o por lo menos lo que se quiere que 

sea la democracia en general, debemos encuadrar de manera más precisa 

nuestro marco conceptual. En este sentido, la democracia denominada 

"representativa", ya sea indirecta o semidirecta -con el afán de que cumpla dichos 

condicionamientos-. es la forma en que se ha manifestado en el Estado 

contemporáneo el sistema de gobierno, en atención a la imposibilidad fáctica de 

practicarla directamente; no dejamos de considerar que en vez de elaborar una 

división tajante, resulta más conveniente tomar en cuenta atenuantes -que en su 

momento referiremos- para tornarla, de un rlgido calificativo "representativa" a un 

i ··: I ·ut .wpra nota 6 .. 
1'~ ;r\AT.-\LE. Alberto A. Derecho pn!itico. 2" ed .• actualizada. Ediciones Dcpa1ma. Buenos Aires. 1998. p;ig, 
51. 
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flexible y operativo "participativa'', considerando figuras propias de la denominada 

democracia representativa semidirecta. 

Por ahora nos limitaremos a dejar en claro que, la representación politica es 

un mecanismo viable dentro de un régi.men repre~entativo, mismo que ha sido 

encarnado en México en los distintos: ordenes de. gobierno, qu_e en nuestro 

particular punto de vista en modo alguno está contrapÚesto con un sistema en el 

que se otorgara una más directa participación polftica a la ciudadanfa. 

Lo ·anterior se dice fácil pero en realidad no es tan sencillo llevarlo a la 

práctica, ·pues una modificación en el sistema actual implicarla una . refÓrma 

constituciÓn~I a una de las decisiones fundamentales que se ha ~antenido int~cta 
en las Constituciones que estuvieron vigentes en el México indep~;~~ient~':;Por lo 

mismo, debemos reflexionar un poco si actualmente un cambi8 ;;f(3~;~5iJ~.:Tla~nitud 
traerla beneficios, o por el contrario vendrla siendo perjÚdicial'·para ,·nuestra 

incipiente democracia. 

La representación politica -y nuestro slstem_a r~pr~~~~t~tiva':... entendida en 

el sentido que. tiene en nuestra Constitución vig~nte, ha favorecido el surgimiento 

de vicios en su seno_ y.en el sistema politice; no obstante, es una institución que 

dificilmente puede regenerarse o sustituirse por otra más efectiva y confiable en el 

ejercicio del poder. Más que sustituirla o inventar nuevas formas de ejercicio del 

poder. debemos considerar opciones viables que ayuden a reforzar los 

mecanismos tendientes a conformar la voluntad estatal y en consecuencia. la 

toma de decisiones. 

Si consideramos nuestro régimen representativo tal y como está previsto en 

nuestra Ley Fundamental, cabria hacernos la siguiente pregunta: ¿Realmente 

cumple con su objetivo la democracia representativa, y por consiguiente, la 

institución de Ja representación politica? Citamos a continuación dos puntos de 

TESIS COÍ~-¡ 
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vista que· pueden servir- de respuesta a esta interrogante, en el entendido -como 

ya dijimos-, de que se considere nuestro marcci constitucional vigente: 

"Scipione Maffei, quien publicó en Venecia en el año de 1736 un 
ensayo extraordinario: Conslglio Polltico, en el que explicó que los Estados 
italianos habrlan perecido si no se hubiese encontrado un expediente que 
interesara a la población en la marcha del gobierno; ese expediente, es la 
idea de la representación, la que de verdad no constituye 'una participación 
real y propia de los ciudadanos en el gobierno, sino que es una especie de 
engaño y de ficción', lo que no impide que sea un expediente que cumple 
su propósito de 'crear en los ciudadanos la impresión de que oarticipan en 
alguna medida en la vida del Estado."134 

" ... la burguesia, que carecla de tradición y de ideales, y que era un 
advenedizo de los reinos, carecia también de valor para afirmar la 
existencia de un derecho de las fuerzas económicas para gobernar a las 
clases desposeldas, y si gobernó y continúa gobernando, lo hace 
ocultamente, detrás de las invenciones de la doctrina de la representación y 
de una nueva teoria del Estado, que hace posible la afirmación de que no 
es ella, sino el pueblo o un ente abstracto supremo, quien ejerce el 
poder.""º 

Tal parece que las afirmaciones anteriores no pierden vigencia, y ponen de 

manifiesto que el sistema representativo indirecto favorece prácticas y un sistema 

juridico-politico que contrastan con la contemporánea idea de democracia. Con 

ambos razonamientos se llega a la conclusión de que, si el objetivo original de la 

democracia representativa -y el de la representación política- es el ejercicio del 

poder del pueblo a través de sus representantes, no se ha podido traducir en 

nuestra realidad de la manera esperada, y por el contrario, ha sido el medio 

idóneo para engañar al pueblo y usarlo en beneficio de las clases dominantes, 136 

que por muchos años han ejercido un auténtico poder de facto. 

··i ( ·t_·E\',\ .. \lario de la. up. di .. pñg. 18. 
· ,. ldem. püg. 84. 
1 ''Al decir del doctor Carboncll. los \'erdadcros poderes en :V1éxico son 7: los altos funcionano:-. bmocrát11.:n'i. 
Jo, lideres sindicales, los que controlan las acumulaciones de capital (millonanos). IJ aha jrran.1uia 
edc!'>1.ts11ca tiglesia), los que: controlan los medios masivos de comunicación. el cjCrcnu y algunos fuctllrl!s Je 
L.t ~l1t.:11.:ú•1d internacional (principalmente Estados Unidos de Américu). C.r\RllONF.LL. ;\1igucl. Srsjón !: 
Dl.·rcchu Con5tjtucmnal \lcxkano. "'Si:minario de Derecho Constitucioual y Parlamcntuno Ud Sucvo Milenio 
1 Segunda Gcncración)", Comisión de Estudios Legislativos de la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados 
dl.'I 11. C'u111..?rcso d.: la Unión e Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAZ\1, ~1éxico. del 7 de ju111u al 3 Je 
.1:;0-.hl de .:!ÜOO. . . _.... ·. 
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En ello radica pues, uno de los grandes problemas de la moderna 

representación politica, y en nuestro pals no se da la excepción: se· trata' de la 

disyuntiva existente entre la legitimidad de las instituciones represe~t~ti~~i/y ·su 

eficiencia y racionalidad; Sartori propone que debe conciliarse e~tre_'.ambos 
sentidos en que debe ser entendida la representación, al · exp·li~~r su 

desenvolvimiento en dos vertientes, tanto como represerÍtati~Ídad \'como 

responsabilidad. 137 
.- ' ' - ;_-',~--- "-'' 

_·_ .':" ,-;. '··<:~:' :·-
No obstante los problemas que puedan surgir en torno a la representación 

politica, se trata de un mecanismo actual vigente que seg~lrá siendo p~r ;,;~cho el 

principio dé mediación entre el poder politice ejercido a t~avés el~ íás Ínstituclone~ 
constitucionales y la ciudadania, en tanto no se desc~bra u'n ~uevo sistema q~e la 

sustituya. Más que pensar en llegar a sustituir el mecani~rrio d~ la.repres'entación. 

reiteramos, habrá que· idear la manera de complementar su funcionamiento con 

elemeritcis participativos que, en modo alguno, son desconocidos, y gÚe bien 

empleados si beneficiarian a los destinatarios de la acción gubernamental. 

El_ ejercicio_ de una representación de contenido, sustantiva, requiere para 

ser auténÚ~a.:qJe"~I pueblo se identifique con los representantes, situación que a 

su vez deponde.de la sensibilidad de éstos hacia los intereses de aquéllos. 
'•r •:••,' 

·.;.'. nuestro pals vive una situación diferente a las décadas 
anteriores~ Los partidos de oposición se han desarrollado y gobiernan 
segmentos Importantes de la vida pública. Los ciudadanos son más criticas 
y las diferencias ideológicas han creado un sistema de partido altamente 
competitivo. 

( ... ) . 
... La nación. diversa y plural, requiere de formas más directas de 

expresión y su representante popular debe estar a la altura de estas 
nuevas necesidades. 

ir SARTORl 9 GiO\'anni. op. cit .. págs. 37-49. rnsrscoNl 
FALLA DE Ofil~j 
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( ... ). 

reformar el poder significa un · presidencialismo sujeto 
estrictamente a los limites constitucionales de su origen republicano y 
democrático, significa también fortalecer y respetar las atribuciones del 
Congreso Federal."138 

A. Regulación vigente en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

La Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 en su 

texto vigente, 139 establece los principios básicos que configuran el actual Estado 

mexicano; algunos de los que a nosotros interesan por el momento se contienen 

en el Titulo Segundo, Capitulo 1, denominado De la Soberanía Nacional y de la 

Forma de Gobierno. 

Este capitulo inicia con.. un precepto que contiene declaraciones 

trascendentales para el sistema juridico-poHtÍco mexican().·y,es'del texto siguiente: 
;;·o 

- ~- . '., .,.-;,; ,. J ,. , \' ,-·~·'·-·· .. 

"Articulo 39.- La. soberanfa na~ional reside ' esencial y 
originariamente en el pueblo .. Todo poder público dimana del pueblo y se 
instituye para beneficio de· éste: El· pueblo Uene' en' todo tiempo el 
inalienable derecho de alterar o modificar la forma de.su gobierno." 

,. ... . .. ,·_,.;",,..-. -, -

Es importante destac~r qUe el pueblo mismo a través dél ·constituyente se 

arroga el titulo de soberano para efecto de ejercer el poder público -de manera 
,. - ;· . ,_ " 

indirecta como se verá niés)1delante-, de tal forma.quE!,p§é~.~ d~,d~ir .. li~remente 
en cualquier momento que forma de gobierno ha de adóptar/·consid~rando desde 

luego las prevenciones que para una reforma con~tÍtúclonal ·~~~·req~~rÍda~. 

RODRÍGl:Ez LOZANO. Amador. 1 a reforrng , al Podc:r 1.Sg¡,Jt\1jvo Cn ~téxjco. (Cuadernos 
l 1111 .. 11tw;1onalt!'s \ICxh;o-C'cntrnamCrica. nlun. ,:\2), Instituto de Investigaciones Jurídicas, l ~A~t. ~lchico. 
JlJ 1>S. págc;; . .20<!:'. . 

< \m.-.tt1u-=i1.,11 PolitH:a dt> los Fstados l'njdos \.Je:s:jcanos. (Texto \'igcnlt: con l.is últimas reforma!>). 
Putih~ada en el /Jwrio 0/idul ,f,• fa F<:d<.·rm.:itiu el 5 de febrero de 1917. R~d Juridica de la Suprema Corte.• d~ 
111 .. 11~1;¡ de.· la s~1ci1-m. cU:mpilaciOn ile leyes. :\léxico. consultado el 26 de abril de 100.! . 
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Si todo poder públil::o fundamentado constitucionalmente tiene su origen en 

la potestad soberana del pueblo y se instituye para su beneficio,· podemos 

aseverar que en realidad es un medio y no un fin en si mismo; .asi. puede 

consid~rarse como un instrumento que en .todo inomento h~ de ·~.~r e~pl~~do para 

su propio beneficio, para el bien cor:riúri. 
. . - . . . 
<),·,:.;_~~!-:·;.o: 

En aras de esa soberanla que el pU~blo. mismo declara constitucionalmente 

ser indi~cutiblei, titul~~:·y·;~·~¡9~~;.;~icpr~~a 'su voluntad para establecer el gobierno 

que a si mlsm~ se dará/como se dijo antes, para su propio beneficio, sin dejar de 

considerar que ~IE~t~dd e~:la:~~p~e~iÓn institucionalizada del gobierno. 

Los caracteres de dicho gobierno se contienen en el precepto siguiente: 

"Articulo 40.- Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una 
República representativa, democrilltica, federal, compuesta de Estados 
libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero 
unidos en una federación establecida según los principios de esta ley 
fundamental." 

Esta disposición desarrolla los principios bésicos contenidos en el articulo 

39 constitucional, y constituye el fundamento supremo de nuestro régimen politice 

calificándolo como republicano. representativo, democrático y federal. 

Ahora bien, el sistema democrático representativo que establece nuestra 

Constitución es la forma clásica, que tiene uno de sus antecedentes más remotos 

en la Constitución francesa de 17g1. Se adopta un sistema representativo 

indirecto, en el que se establece la existencia de representantes del pueblo qué 

expresarán la voluntad nacional, sin intervención directa del propio titular de la 

soberanía. Dicho sistema tiene las características siguientes: 

"a) El representante lo es de todo el pueblo, de toda la nación. El 
representante en su actuación es independiente de sus electores. 

b) El representante es pagado por el Estado y no por Jos 
volantes. 

TESIS CON 
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c) Los electores no pueden hacer renunciar al representante a 
través de la idea de revocar el mandato. 

d) El representante no está obligado a rendir cuentas a los 
ciudadanos que Jo eligieron. 

e) La elección del representante se basa en la noción del voto 
individual: consigue el cargo el que haya acumulado la mayorla de votos 
en un distrito determinado."""º 

Como se puede observar, este sistema es bastante rígido en cuanto que no 

permite la injerencia directa del pueblo, sino que sólo Je toma en consideración 

para otorgar legitimidad a los poderes públicos instituidos mediante elección 

popular. Precisamente, este es uno de los aspectos que resulta cuestionable a la 

luz de las más recientes corrientes democratizadoras que influyen en el 

constitucionalismo contemporáneo .. 

En e~te sentido. rios E!~.'p~s.ible aseverar que la representación polltica 

entendida del modo em qué.fue; plasmada en nuestro marco constitucional vigente. 

atraviesa por lin:morrieºnto.i:Je "crisis,· misma que se agudiza a medida que las 
"=',.:- --,,_,,_-·_¿:_-,,,··._.-_._-, -·- _· • 

demandas de d.erriocratlzación del sistema político se hacen más recurrentes. 

Para demostrar lo ~~~t~· a~ul mencionado apelamos a un ejemplo histórico. 

La Dec1a"r~6¡6~::i:Je los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 26. de 

agosto de 17s9 en g~an medida alimenta el esplritu de la Constitución francésa de 

1791: en aquella~·~~ contempla la posibilidad de establecer. un gobierno . 

representativo, ~a·~;~~~ indirecto o semidirecto; en ésta se decidió ¡,:¡;piantar un 

mecanismo de repre~é'ritación indirecto. 

Hacemos·é~f:J¡~·en; lo anterior, porque nos sirve para entender que dicha 

Constitución fran8~.¿~{·é:onsagró un sistema· representativo acorde con la teoria 

clásica -existlend~:p~r."ende ún mandato representativo y no uno imperativo-. y 

. _l ':\Rl'IZO. Jorge. Estudios constitucjonalcs. 7o1 ed., Editorial Pom·1a. S.A.-lj~A~I. ~1¿x1cu. JQ<N. pag. 
¡='='· 
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que virtualmente fue copiado por el constituyente mexicano de 1916-1917, 

teniendo también como precedentes los anteriores textos constitucionales. 

Referlamos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 

pues resulta interesante advertir que aún cuando sirvió de base fu~damental para 

el constitucionalismo moderno, se haya soslayado en su momento lo dispuesto por 

su articulo 6ª, mismo que establece la posibilidad de.que la ciudadania interviniera 

activamente en la toma de decisiones: el texto referido es el siguiente: 

"Articulo 6º- La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los 
ciudadanos tienen derecho a participar en su elaboración, personalmente o 
por medio de sus representantes. La ley.debe.ser igual para todos, tanto 
para proteger como para castigar. Puesto que todos los ciudadanos son 
iguales ante la ley, cada cual puede aspirar a todas las dignidades, puestos 
y cargos públicos, según su capacidad y sl.n más distinción que la de sus 
virtudes y talentos.""' · · 

Ante la palpable actualidad del precepto, transcrito, a pesar de haber sido 

redactado desde hace más de dos siglo;~;·se;~o\ige ,que, atento a los reclamos 

ciudadanos de nuestros dias -y que ya i:ie,hianifestaban desde entonces-. cobra 

aplicación nitida dicha declaración en ,Ei1:~~:~tldo d~que el pueblo demanda. no sin 

razón, una intervención activáfV¿6~~ii~ie'~n los procesos politices que atañen a 
, - • e· ".·.' \~· .~ ' "· •• .,. ' 

la sociedad, exigiendo en consecuencia la reforma y flexibilización del sistema 

representativo vigente; .. ~;rriMí';;~cie'cibrí~trui~ un régimen democrático participativo, 
: < .. '.- ·,•.:,«~;":~~· .. ;"'.X~:;~:;':'.!!:~.:,_-.;;~·.';'. ,~.- . 

que venga a complemer¡~ai'..el arcaico esquema clásico. 
- . • . - ~,. . _.;:·' " 'i . , ~-. :' .-o' -'-·-?' .. ~::~: .. · ·, ·., 

Porotrapá~~;:~Ladic8ic141'de la Constitución General de la República. en 

la parte conducenie'esíél'b1ece lo siguiente: 

"Articulo. 41.-,.EI pueblo ejerce su soberanía por medio de los 
Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de 
los Estados, en. lo que toca a sus reglmenes interiores, en los términos 

'H Pcdaración de lo~ derechos del hpmhre y del ciudadano de 1<, de ;.u.:o'ito de: 17Sl}, \lmisl~rio dt: IJ Ju~11i:1.1 
J .. · la Ri:pltblica Franccs01. inlcmet: http: \\\,.,, .1u .. t1q; .. •011v.fr t·~p:.1°1wl 1.·~.h!!tlun. t.:(111sultado ~I )O d1.• ma~o 
di! 200:!. 
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respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal· y fas 
particulares de los Estados,las que en ningún caso podrán contravenir las 
estipulaciones del Pacto Federal. · 

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará 
mediante elecciones libres, auténticas· y periódicas, conforme a las 
siguientes bases: · · .. 

( ... )." 

En atención a la disposición anterior, se concluye que la soberanía, cuyo 

titular es el pueblo, no es un atributo del que pueda disponer libremente en tanto 

"pueblo", sino que ha de ejercitarse mediante los poderes públicos instituidos, de 

acuerdo con '1a. dist~ibJciÓn de competencias que la propia Constitución· Federal 

estabiece:·:es'd~eq)r/si bien el pueblo es titular esencial y originariamente de la 

soberania, ésia' es';.ejercida por su representante institucionalizad.o juridlca y 

politicame~te, q~~ es él Estado mexicano. . . 

Es a trav~;l'clé· dicho ente juridic~7~~.llU~o,,niedi~nte' sus ,c>rganos de 

gobierno como esté·. "representado" el pueblo;·: ánte 1a·dmpósibi1iéfáci :C!e que por si 

mismo y directamente ~Jercite el poder 6~igi~~rio ~:J~ i~ c6rr'esponde. 

De acuerdo con la Constitución Federal, no existe otra manera de que el 

pueblo pueda ejercer su poder soberano si no es a través de los poderes públicos 

instituidos por ella misma, y en sus respectivos ámbitc...: de competencia, ya sea 

en el orden federal, ya sea en el orden local y municipal. 

El modo de instituir a los poderes públicos representativos -Ejecutivo y 

Legislativo-, es mediante el procedimiento electoral que la propia Ley 

Fundamental establece, momento clave en que la ciudadania tiene 

excepcionalmente la posibilidad de "decidir" quienes serán los elegidos 

encargados del gobierno (en sentido amplio). 
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Lo anterior nos permite referir la tradicional división formal tripartita en que 

se ejerce el poder, conforme al artículo referido, en el orden . federal. El 

fundamento constitucional lo encontramos en el articulo 49, cuyo texto expresa 

literalmente lo siguiente: 

.. Articulo 49.- El Supremo Poder de la Federación se divide para su 
ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola 
persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo. salvo 
el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a 
lo dispuesto en el articulo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el 
segundo párrafo del articulo 131, se otorgarán facultades extraordinarias 
para legislar." 

El transcrito dispositivo de nuestra Constitución Federal establece que el 

Supremo Poder de la Federación se divide, para. su ejercicio, en Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial. Una de esas tres manifestaciones del poder (ya que no 

división, porque el poder es uno y no se divide), es el Poder Legislativo, que de 

acuerdo con el segundo párrafo no podrá depositarse en un solo individuo, salvo 

las excepciones que el mismo establece. El párrafo primero nos permite constatar 

de nueva cuenta, que el régimen imperante en el sistema politice mexicano es el 

de la democracia representativa indirecta, y no la semidirecta o la directa. 

Por antonomasia, el Poder Legislativo es el órgano estatal que desempeña 

en estricto sentido la función representativa del pueblo mexicano a nivel federal -o 

si se quiere nacional-, al ser el único legitimado constitucionalmente para expresar 

la voluntad del pueblo a través de la elaboración de las leyes que han de regir en 

consonancia con el Pacto Federal. 

Finalmente, para referirnos en concreto a la institución representativa 

federal. transcribimos el contenido del articulo 50 constitucional: 
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·"Articulo 50.- El poder legislativo de.los Estados Unldos·Mexic<mos 
se deposita en .un Congreso general, que se dividirá en dos Cámaras: una 
de diputados y otra.de senadores." . -. .. ,-.n:,,c -.,-.·,:·. ·:,_, .... . . . - . 

· .. ,,.·),j · 1.v 

Comó se pÚe~e < observ~r, . el Congreso 13,eneral :~s ~el/depC>sit~rÍo. de la 

~~i:~~~~Ii jf f i~~~r~~1!~~~f 1~t~t~¡;r~~j;~"~:~~~= 
,"!'";_'.:':.--!~;~-,'":,~; .:·~;:/:k;~<'J,,~"' '>'·.f ,;[e ';":~~' ".>". ·'· > 

El mi1>f!í.o'"'Cl!s~ositi\ló constitucional expresamente establece el sistema 

bicameral, instituy~~do una Cámara baja y una Cámara alta,. que corresponden 

respectiva~ente a la de Diputados y a la de Senadores, sistema que obedece 

históricamente a diversas circunstancias. A continuación, procedemos a realizar 

un breve estudio en relación con cada una de ellas. 

1. Cámara de senadores 

En una de las primeras etapas del constitucionalismo mexicano 

(Constitución de 1824 ), la existencia de la Cámara de Senadores fue equiparada 

con la llamada "representación territorial'", concretamente dentro del sistema 

federado, en el que se otorga representación a las entidades que forman parte de 

la Federación; como lo pudimos advertir en el capitulo primero, no necesariamente 

una Cámara alta está ligada con un sistema federal, pues en México existió aún 

cuando se implantó el centralismo. Si pudiéramos ofrecer una razón de ser o 

fundamento para la existencia del Senado, podríamos encontrarla en el mayor 

número de ventajas. que reporta un órgano legislativo bicameral controlado 

internamente y moderado, que si se tratara de un Congreso unicameral: 

concretamente, en la correspondencia que debe existir entre su integración y las 

funciones que desempeña. 
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La supervivencia de la Cámara alta se debe fundamentalmente a que se ha 

roto con la tendencia aristocratizante y de sitio de privilegio, para abrir su 

composición a los principios que inspiran la democracia de nuestros dias. En la 

medida en que la soberanía popular define la integración del Senado, y en la 

medida en que se propicia el pluralismo de este órgano legislativo, es que se 

pueden justificar las funciones del Senado, con fundamento en una legitimidad 

democrática. 

No obstante la falta de un dispositivo constitucional expreso que otorgue a 

la Cámara de Senadores un carácter representativo especifico, en la actual 

realidad política de nuestro pais, ésta desempeña un nuevo papel determinado por 

la tendencia democrática del pluralismo polltico. Ha pasado de ser una Cámara de 

mera representación territorial -y de formal expresión del federalismo-, a .una 

Cámara de auténtica representación popular, merced a su forma de integración. 

De conformidad con lo establecido por el articulo 41 constitucional, la 

renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo debe realizarse mediante 

elecciones libres, auténticas y periódicas; específicamente en el caso del Senado, 

dicha elección se realiza directamente por el cuerpo electoral en las entidades 

federativas, en que tres cuartas partes de sus integrantes se eligen localmente, 

rero no por ello podemos afirmar que represente a dichos entes federados. 

Al respecto, el vigente articulo 56 constitucional reformado en agosto de 

1996, dispone el modo en que se ha de integrar la Cámara alta de nuestro 

Congreso General; dicho precepto dispone lo siguiente: 

"Articulo 56.- La Cámara de Senadores se integrará por ciento 
veintiocho senadores. de los cuales, en cada Estado y en el Distrito 
Federal, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria 
relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos. los 
partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de 
candidatos. La senadurla de primera minoría le será asignada a la fórmula 
de candidatos que encabece la lista del partido político que. por si mismo. 
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haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que 
se trate. · ·· · · · ·· · 

L6s iielnta y dos senadora~ restante~ ~~ré~ el~~ÍdÍ:>s 'según el 
principio de· representación ·proporcional, ·mediante· el.' sistema; de· 'listas·· 
votadas ;:en'•.· uria ,:sola: :cirt;unscrlpción .· plúrlnominál ;:¡'nacional/ .·La.: _ley 
establecerá las reglas y fórmulas para ·estos éféctos';C::j:'e.::.·:,c.: --}~·: ... ~ •. > .·; 

l:a ¿:~~~~~··~·~ s~~ad6r~~se ~~~º~~/¡:.:r~:·iu:'t~-t~i~~~~.caci~·sei~ 
añoS."::· "<:: ;::: +:::~'{-.;~-'} · .. r-=· :~·f:o;.:_¿-~":·::_;:··. ·:·;.-.: -·~:;J~:~~'.~;~_:~: .. \:-~:<?i?}·- ·>!~>1.:-,,~:.hJ:\(_=·~\~!~·:.:~~~ :-_'.· ":: ---::_'.~;/ ." :--~: 

.··- ... ., -~ •' ~; :·:: . 

De lo anterior pcideÍTios ~dvertir tr~s si~temas para la elección de senadores 

en México,. los .cuales :son el. de .mayoría relativa (se eligen· 64 integrantes por 

medio de esÍe sistema); eL de· pri;nera minoría (32 integrantes), y el de 

representaciónproporcional (32 integrantes); éste último sistema resulta novedoso 

en tratándose del Senado, y con Ja Inclusión de dichos sistemas se rompe 

definitivamente con el atavismo de Ja llamada representación territorial tornándola 

netamente popular, permitiendo Ja existencia de una Cámara de Senadores plural 

que alberga en su seno una diversidad ideológica, gracias al acceso de candidatos 

pertenecientes a partidos políticos minoritarios. 

"Una primera consecuencia es que el princ1p10 de representación 
paritaria de las 32 entidades federativas, que tradicionalmente habla 
caracterizado la conformación del Senado, deja de aplicarse en todo su 
rigor y extensión, pues ahora sólo 96 de los 128 senadores responden 
plenamente a esta lógica, en tanto que los 32 restantes seran electos por 
el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas 
votadas en una sola circunscripción plurinominal de cobertura nacional. 

En segundo término, además de que la representación paritaria de 
las entidades federativas se aplica sólo a 96 de los 128 senadores. al 
corresponderle a cada una de ellas la elección de tres senadores, tenemos 
ahora que dos de ellos serán elegidos en cada entidad federativa según el 
principio de votación mayoritaria relativa (anteriormente eran tres), en tanto 
que el tercero será asignado a la primera minarla, es decir, a la fórmula de 
candidatos que encabece la lista del partido politice que, por si mismo. 
ocupe la segunda posición por el número de votos obtenidos en la entidad 
de que se trate (se conserva esta fórmula que fue incorporada por la 
reforma constitucional de 1993)."142 

1 
.; El .;1<.;1cma pnlitico c!t:ctoral mexicano. AGORA SET 97ª2000. México. intc:mi:t: 

l.1..JU"..-~t..:i11r~t.!..1r••.111'< dlK"t111H.;1ll<"- sjst;•ma.h~. consultado el IS de mayo dt: 2002. 
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En consecuencia, los senadores electos mediante los sistemas de mayorla 

relativa y de primera minarla, aunque son electos en las entidades federativas, 

consideradas como circunscripciones territoriales para efectos electorales, no 

representan a los Estados. Esto se reafirma con el hecho de que no se trata de 

expresar la voluntad del Estado correspondiente, sino la de los ciudadanos 

electores residentes en ellos, que finalmente contribuirá para la formación de la 

voluntad del Estado federal; a esta apreciación, se suma la circunstancia de que 

cada senador al interior. del órgano legislativo emite su voto individualmente y no 

por ·"su" Estado, situación que con la introducción del sistema de representación 

proporcional para su integración resulta imposible, considerando que los miembros 

electos median!~· ~ste. ·~1ii¡;ma se eligen a través de listas votadas en una sola 

circunscripción pÍ~rin~mi;,~I nacional. 
'··· ·::.:,;·:-:: 

En d13.fjni.ti1¡~;' no obstante Ja inclusión de senadores electos mediante el 

sistema de representación proporcional para integrar Ja Cámara alta, México en la 

actualidad,si~uli"'~~ris~r\lando las caracieristicas de un Estado federal, que buscó 
,¡ •·,. . ''-.:'.·"~;·, ' , 

una representativ.ida·d más plural y que existiera una mayor discusión en los 

asuntos de s~· compe.tencia. 143 

Final~enti,Y~aremos referencia brevemente a la renovación de la Cámara 

de Senado;~:s.· :.~·~::;.atención al principio respectivo dispuesto por el articulo 41 

constitucio'r!a.1; . rnisrtjo . que ordena dicha renovación de los poderes federales 

mediante. elecdones libres, auténticas y periódicas. 

Con la reforma de 1986 se ordenó que la renovación se realizara por mitad 

cada tres años, correspondiendo a cada Senador un periodo de seis años; a partir 

de la reforma constitucional de 1993 y hasta nuestros dlas, en tratándose de la 

Cámara de Senadores se prevé en el último párrafo del transcrito articulo 56 

1
"' AGUA YO SILVA. Ja\'ier ... Composición del Senado en los Estados Unidos Mexicanos". en OROZCO 

llESRiQUEZ, J. Jesús (comp.). Dcmocrncja y remescntacjón en el umbral tJel .;jg!o XXI \kmo1ü dd 111 
Congreso lntcnuu;jonal de: Dcrcd10 Electoral. Tomo I, (Serie: Doctrina jurídica. núnt. 12). ln~111u10 de 
lnvestigadon~s Jurídicas. tJNA:Vt, ~léxico. 1999, pilg. 32. 
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constitucional;.que la renovación de dicha Cámara debe realizarse. ensu totalidad 

·cada seis años, haciéndose coincidir dicho suceso con la elección del Pr~sidente 

de la RepÚblica. Esta disposición tendrá aplicación plena por primera. ~~;z: para. el , 

año 2006, •a partir de las elecciones federales del año 2000, al igual :~ue.· las 

atinentes a la integración del Senado. que a partir de dicho ejercicio eleC!Oral, 

contemplan los tres sistemas referidos para su elección. 

2. Cámara de diputados 

. . 
Históricamente, y por excelencia, ésta es la Cámara que detenta la 

. ' 
representación popular y que, por ende, emplea el mecanismo ·de la 

representación polltica para "hacer presentes" a aquellos que por· im'posibiiidad 

material se ven impedidos para ejercitar por si mismos el poder. 

Expresamente el articulo 51 de nuestra Ley Fundamental dispone que "la 

Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la Nación, electos en 

su totalidad cada tres años ... " 

Del precepto aludido se desprende la influencia francesa que antes 

referimos. En este sentido, tendrlamos que considerar a la Nación como un ente 

abstracto, distinto de la suma de sus miembros, de entre los cuales corresponde a 

unos cuantos la capacidad de expresarse por ella; en tal caso, necesitaríamos 

reconocer la existencia jurldica de la Nación, lo cual en derecho constitucional 

mexicano resulta ser un absurdo, pues no existe la Nación como persona, sino 

que se acude a dicho término en un sentido sociológico, que no denota en realidad 

el sentido auténtico que inspira la norma. 

Luego entonces, parece existir un contrasentido entre la norma 

constitucional aludida y las demás que guardan relación con ella, pues incurre en 

una imprecisión terminológica; ciertamente busca expresar el carácter 
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representativo popular que detenta la Cámara de Diputados -recordemos que el 

titular de la soberanía en México es el pueblo y no la Nación-, y en este sentido, 

consideramos que radica la incorrecta designación que se hace respecto de los 

diputados como "representantes de la Nación", en virtud de que no representan a 

la Nación, (ente abstracto, irreal y sin reconocimiento juridico-polltico en el 

ordenamiento mexicano), sino al pueblo que los eligió, como conjunto social real y 

activo, de quien reciben su legitimidad. 

La expresión "representación nacional" guarda en si una connotación de 

órgano legislativo, pero no recoge la idea de Nación como ente abstracto a ser 

representado, puesto que debemos tener en claro que el origen inmediato de la 

soberania es el pueblo, luego entonces, debemos considerar que en el 

ordenamiento constitucional mexicano se consagra una soberanla popular y no 

nacional, que se ejerce institucionalmente a través de las instancias 

correspondientes. 

De acuerdo con la convicción que nos permitimos emplear en la realización 

del presente trabajo, es importante destacar la diferenciación anterior, porque la 

democracia que se busca construir en el entorno juridico-polltico mexicano debe 

responder a los planteamientos de interés general con suficiente sustento, tanto 

material como formal, y no a declaraciones dogmáticas confusas que no 

corresponden a la actual realidad y que bien pueden ser utilizadas para negar al 

auténtico titular de la soberanla su derecho a gobernarse. 

La Cámara de Diputados resulta ser un órgano de composición plural que 

busca aglutinar las diversas corrientes ideológicas de los distintos sectores que 

componen al soberano. Tan es asi, que la integración de dicho órgano del 

Congreso General se ha ido adecuando con el paso del tiempo, respondiendo a 

demandas reales que buscan conseguir la representatividad de todos los sectores 

populares, incluyendo diversos mecanismos que permitan traducir de manera 

fidedigna aquellas demandas. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

l 
llllJ 



FANUEL MARTINEZ LÓPEZ 

En relación con la integración de)a cámara-. de Diputados,. el articulo 52 

constitucional establece: 

. _.· '2· 

"Articulo 52.- La 'Cámara de Diputados estará integrada' por 300 
diputados electos. según. el principio de votación mayoritaria .'relativa; 
mediante el sistema de distritos electorales unlnominales, y 200. diputados· .. 
que serán electos ·según el principio de representación proporcio.nal, 
mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en circi.mscripciones 
plurinominales." · 

La ele.cción de.los 300 diputados federales mediante el siste'ri{a<d~rri~yoria · 
relativa se realiza en' igual número de distritos uninominales, en .qú

0

e's.e/dlvi~e el 

territorio mexican~ para tales efectos. La distribución de los 3cio dl~triÍ;s'ehtr~ las' 

32 entidades federativas se calcula dividiendo la población totaÍ'd~l.pa.ls··enfre 
dicho número de distritos, para lo cual se deben considerar · 1c,; · ri35J1tác!os del 

censo de población y vivienda, que en México se realiza cada diez a~~s (~á~rafo 
primero del articulo 53 constitucional). 

Es importante destacar que de conformidad con la disposición 

constitucional referida en el párrafo precedente, bajo ninguna circunstancia la 

representación de una entidad federativa podrá ser menor de dos diputados de 

mayoria; esto es, deberá comprender cuando menos dos distritos uninominales. 

El criterio para la asignación de curules por el principio de mayorla relativa 

se fundamenta en el mayor número de votos obtenido por una fórmula de 

candidatos (titular y suplente) en la elección por el distrito correspondiente. 

La elección de los 200 diputados por el principio de representación 

proporcional se realiza al dividir el territorio nacional en circunscripciones 

plurinominales. En la actualidad existen cinco circunscripciones plurinominales, en 

cada una de las cuales se elige por igual a 40 diputados (párrafo segundo del 

articulo 53 constitucional). 
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Las reglas básicas a que debe sujetarse la designación de diputados se 

contienen en el artículo 54 constitucional, principalmente por lo que se· refiere al 

sistema de representación proporcional; en resumen, podem.os desprender las 

siguientes: 

a} Para que un partido político obtenga el registro de sus listas regionales 

debe acreditar que participa con candidatos a diputados por mayoria 

· relativa en por lo menos 200 de los 300 distritos uninominales (fracción 

1). 

b} Para adquirir el derecho a que le sean atribuidos diputados de 

representación proporcional, todo partido político debe alcanzar por lo 

menos el 2% del total de la votación emitida para las listas regionales de 

las.circunscripciones plurinominaies (fracción 11). 

c} Sobre esta base, la Constitución Federal ordena que al partido político 

que cumpla con los dos requisitos anteriores se le asignen dip'-!tados de 

representación proporcional de acuerdo con su votación nacionái.y, .en 

principio. de manera independiente de las diputaciones de :mayoria 

relativa que hubiesen obtenido sus candidatos (fracción 111). .., 

d} No obstante, el texto constitucional incorpora un mandato respecto a la 

integración de la Cámara de Diputados al disponer que ningún partido 

político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios, es 

decir, sumados los de mayoria relativa y de representación proporcional 

(fracción IV). 

e} Adicionalmente, como resultado de la reforma de 1996, se incorpora una 

disposición constitucional especialmente novedosa y relevante orientada 

a garantizar una mayor proporcionalidad en la relación votos-escaños, al 

prescribir que, como regla general, un partido politice no podrá contar 

con un número de diputados -por ambos principios- que representen un 

porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su 

porcentaje de votación nacional emitida (fracción V). 
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La propia norma . constitucional prevé como situación excepcional, 

aquella. en ¡,a, que un•·· partido . pollti~o ~tenga,, por ;su.s'. ,triu~f<;>s de 

mayorfa; relativa: en,\di~tritos úninominales, .un .P~rcentaje de é:urules 

sobre.e(\ot~l}le.1a:cémár~. superior a la suma,d~i·p9~c:~Íai_e)~ su 

votación nacional emiÍida más el 8%, único caso en que no ~~'aplicarla . 
la disposiciÓnder~ferencia (fracción V). :o ' . .. 

f) Finaim~~te;:e~l~s ·términos de lo establecido en las fraccio~~~JI); 1\1 y V 

del .. ·precepto en comento, las diputaciones de.. ~ei;>res,entación 
proporcional·. que resten después de asignar las . que corresp()ndan al. 

partidopolftico que se halle en los supuestos de las fra~ci6ri~~·ÍV o V, se 

adjudicarán a los demás partidos politices con dérec~éi.~.'~1'1~'eri cada 

una de las circunscripciones plurinominales, en proporciÓr;:·dir'ecta· con 
·, ' ·.···'. 

las respectivas votaciones nacionales efectivas de estos últimos 

(fracción VI). 

De esta forma, los. principios de pluralidad y proporcionalidad en la 

integración partidista de la Cámara de Diputados quedan asegurados, en primer 

término, por un. !Imite. máximo de representación de la fuerza de mayorfa que en 

ningún caso puede ser superior al 60% de los lugares, pero también, por el hecho 

de que, como •.regla general, en ningún caso el eventual nivel de 

sobrerrepresentación de un partido politice puede ser superior al 8%. 

Queda plenamente ratificado que ningún partido politice podrá contar por si 

solo con la mayorfa calificada de dos tercios de los escaños de la Cámara de 

Diputados (333) requerida para introducir cambios o adiciones al texto 

constitucional. Desde 1993, toda reforma constitucional debe ser resultado de un 

proceso de concertación y acuerdo pluripartidista o que, al menos, involucre a dos 

fuerzas pollticas distintas, cuya suma de votos implique la mayoria calificada 

requerida. 
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B. Regulación en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos 

1. La Ley Orgánica de 1979 y sus reformas de 1994 

En el texto original de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos de 1917, la elección de integrantes de la Cámara de Diputados se 

efectuaba solamente a travé~ del sistema de mayoría relativa, de modo que no 

existla representación canalizada a través de lo;; partidos politices minoritarios. 

de la 

-~ : . .' . 

Fue solamente hasta la reforma constitucional publicada en .~I Diado Oficial 

Federación el 22 de junié:i de 1963, que se otorgó 'représe~taCiÓi~; a las 

fuerzas politicas pártidistas min6ritarias a través de una. figur~ qJe;'~k:·d~~·é:imlnó 
"diputados de partido."144 Por primera vez se modificaba el si~t~i:i~ '~~p;e~~~tativ6 

. ''é'" . . ' ~ 

consagrado en nuestra,Ley Fundamental de 1917, y aunqUe.sLbieri·:se'irató. 

todavía de un sistema básicamente mayoritario, se observó· la·, preocúpacionde 

suplementario con · té~nicas que se acercaron bástanteFaL'1·\;i~tefu·~ de 

representación proporcional. 

El 6 de diciembre de 1977 surge otra muy importante reforma 

constitucional, con la que se suprime la figura de los "diputados de partido" y se 

establece un sistema mixto para la elección de diputados: al lado del 

predominante sistema de mayoria relativa se establece por primera vez el sistema 

de representación proporcional, y se otorga reconocimiento constitucional a los 

partidos políticos. 

i.u Cic.manu.mtc se toma una proporción de la \"Ola..:ión total -en principio el 2..5°/.1. y luego el 15u,n- para 
dt!'tcnninar quC partidos políticos dehen estar representados en la Cámara de Dipurndos. bajo este sistc:111•1. y 
un ¡mrcentajc!' tambiCn -el 0.5º/..- para prc!'cisar el nUmero de diputados de p;.irudo. desde cinco hasra un 1opc!' 
moix1mo de veinte. que incluye los diputados de base que obtengan los panidos por el sis1ema cli:ctorJI 
n1<1~tu11ario. Pero dt.~sde luego d dcmcmo principal ~ue impide!' al sistema ~cr proporcional C!; d tope moix11110 

de lo-. diputados de partido y el hecho de que en caso que un partido obtt:nga \'Cinte u más diputados de!' ha"lt: 
110 !'!C beneficia con el sistema de reprcscntacu'>n minorilaria. Asi pues. c:n el supuesto de qUt: los partidos 
ohlu\ u:ran todos una rcprcsentac1ón Je base de!' más de veinte diputados. d sistema ccsaria automiittcament< 
de ,1pcrar, rigiendo cmonccs el sistema mayoritario puro y simple. ~fADRID HURTADO. ~1iguel de IJ. 
··Reformas a la Constinu:ión Federal en materia de represl!'ntación". Rt.'l'i·''" tle! la Fm:ulhul de Derecho de 
.\k\luJ. (\h:·xil.:o. O.f.). 1e11110 XIII. nüm. 50, abril·JUnio. 1963. p;igs. 337-358. 
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De la exposición de motivos que envió .el entonces titular del .Poder 

Ejecutivo Federal, en materia de representación polltica nos perm.itimos destacar 

lo siguiente: 

"( ... ). 

Mediante la Reforma Polltica que ahora nos anima debemos buscar 
una mejor Integración del sistema de libertades y del sistema democrático 
que nos rigen, respetando el derecho de las minorías. a preservar ·su 
identidad y a manifestarse sin cortapisas. 

Hemos de tener presente que las mayorías son quienes· deben 
gobernar; pero debe evitarse el abuso de éstas, que surge cuando. se 
impide para todo la participación política de las minorías; el gobierno que 
excluye a las minarlas, así se funde en el principio de la mitad más. uno, 
únicamente en apariencia es popular. · ' · · · 

{ ... ). 
Creemos. que, sin debilitar el gobierno de las mayorías, el sistema 

mixto que se propone ampliará la representación nacional, haciendo 
posible que el modo de pensar de las minarlas esté presente en las 
decisiones de las mayorías."145 

En esencia, se buscó introducir de manera institucional en el órgano de 

representación popular, los avances correspondientes al perfeccionamiento de las 

instituciones democráticas y otorgar mayor impulso a la nueva cultura política en 

favor de sectores sociales abandonados pollticarmmte, cuya opinión discrepante 

empezó a considerarse formalmente a través de los partidos minoritarios que 

comenzaban a ganar escaños en la Cámara baja. 

Es dentro de este entorno polltico que aspiró a la renovación, a raiz de esta 

gran reforma polltica, que se expide la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 

••• ·<. , •• 

l-4' ESTADOS UNIDOS ~1EXICANOS, Poder Ej(!CUtivo Federal. HExposición de·ni~ti~~s 'ciu~ ac~mp~ñÓ a la 
111ic1ati\'a de rcfom1as constitucionales enviada al Congreso G~neral, el 6 de octub.re de 1977'.', Fúngió com'.1 
Cámara de: origen la de Diputados. Red Jurídica de la Suprema Cone de Justicia de la Noción. ;\·téxicu, 
.:on~ultaJo d 30 de mayo de 2002. · 
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de mayo de 1979,146 misma que en materia de representación politica respondió a 

las reformas constitucionales impulsadas por el Ejecutivo, y en la que se consagró 

a la letra la nueva integración de la Cámara de Diputados del órgano legislaÚvo 

federal: 300 diputados electos según el principio de mayoría relativa, mediante el 

sistema de distritos electorales unlnominales y hasta 100 diputados electos según 

el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas 

regionales, votadas en circunscripciones plurinominales. 

El .15 de diciembre de 1986. se; realiza otra reforma constitucional en la 

materia.Con dicha reformas~ au"1e~tÓ.dé rno a 200 el número de diputados 

electos p~rel principio de repre~~~Í~~¡J~,proporcional, dejando en 300 el número 

de diputados eiecilo~ ;~b·r.:ffi.a·t&'ri~~%1~ii~~'. Esta reforma es relevante porque 

además i~tr~duci; lo'qu~ ~~ c;~;;~ci66orno "cláusula de gobernabilidad."147 
' . l . - ·-· - .. ' 1 

.· :: . . : .. •_·:_::_.<· __ ,~.-·.~ .~~~~-'"/::X:.~/-· . . ~·:_ - ,- -- . ·:'"_·:. 

Con otra reforma constitucional, el 3 de septiembre de 1993 "se eliminó en 

cierto modo dicha 'cláu_sula', pero no totalmente, ya que el partido mayor.itario no 

podrá obtener más de trescientos quince escaños, si obtiene más del 60% de la 

votación total, ni más de trescientos, si obtiene menos del 60% de la votación total. 

con lo cual el partido mayoritario no puede llegar a constituir una mayoria 

absoluta ... "148 

En relación con la materia que a nosotros interesa, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación se pronunció del siguiente modo al emitir jurisprudencia, 

111
' J.s:v Orn?nica del Congreso G~neral de tos Es1ados Unidos Mexicanos. Publicada en el D111ria Otkilll 1fr la 

f·cdl•raciim s:l 25 de mayo de 1979. Red Juridica de la Suprema Corte de Justicia de la !':ac1tl11, CompilJ~,:1ú11 
de ls:yes. :\léxico. consultado el 26 de abril de 2002. 
1"'- Esta ••cJ.:iusula" consiste en que si uno o dos partidos logran 35°/o o m.:is de la votación nactonal pc1u 
mnguno alcanza 25 l constancias de mayoría (para entonces la Cámara de Diputados ~a se 1111egraba con :.011 
diputados. lo cual significaba alcanz<lr una mayoría absoluta). al que tenga m.:is constancias de ma) uria !>C le 
asignan d1pu1ados de representación proporcional hasta alcanzar 251 lugan:s de la Cámara. AL!icionalmcnh..· a 
esos 251 se le asignan dos más por cada punto porcentual que rebase de 35<?-ú, hasta menos dl· 60" ... E-.1c 
~1s11:ma pem1ite l(Ue un panido mayori1ario tome las decisiones en la Cámara, ganmtizando i:I gnh1crno di..' 
C~ta y su opc:rac1ün estable. A~DRADE s/\NCHEZ. Eduardo. "El sistema represenrnti\'o mexicano"'. H,·n·''ª 
.\ll'.\Ínuw de! Ej111d10.\ Padrm1t•11wnus. Instituto de Investigaciones Legislati\'us de la C.:imara de D1pui;1d~1' 
del 11. Congreso de la L:n1ón. (MCxico, D.F.), 1" época, vol. J, mim. 2. mayo-agosto de t 9<> l. p.:igs '>-.!:;. 
1
"'" PEDROZ,.\ DE LA U.AVE. Susana Thalia. op. cit .. p.:ig. 88. 
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criterio que. nos· sirve para .ilustrar lo hasta aquí mencionado con respecto al 

sistema denominado "cláusula degobernabilidad":. 

l lü 

"Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: XIII, Mayo de 2001 
Tesis: P./J. 73/2001 
Página: 625 

CLÁUSULA DE GOBERNABILIDAD. EL SISTEMA ASI 
CONOCIDO, QUE ASEGURABA EN LOS CONGRESOS LEGISLATIVOS 
LA GOBERNABILIDAD UNILATERAL DEL PARTIDO POLITICO 
MAYORITARIO, FUE MODIFICADO DESDE 1993, AL CULMINAR UNA 
SERIE DE REFORMAS CONSTITUCIONALES QUE TIENDEN A 
CONSOLIDAR EL SISTEMA DEMOCRÁTICO, ADOPTANDO EL 
SISTEMA DE GOBERNABILIDAD MULTILATERAL QUE. POR REGLA 
GENERAL, OBLIGA A BUSCAR EL CONSENSO DEL PARTIDO 
MAYORITARIO CON LOS MINORITARIOS (INTERPRETACIÓN 
TELEOLÓGICA DE LAS REFORMAS A LOS ARTICULOS 41, 52, 54 Y 
116 CONSTITUCIONALES). A partir de 1963 la Constitución Polltica de los 
Estauos Unido;; fvlt:tx1cano!:i 110 ltHuUu 1111µu1ld11lt::ti 1~ru1nic;as, principalmente 
en sus articules 41, 52, 54 y 116, que en el sistema político electoral han 
tenido la finalidad de lograr una mayor participación de los partidos 
politices en la vida democrática del país. Dentro de esa directriz, 
respaldada por las fuerzas populares, se introdujo, primero. la figura de los 
"diputados de partido", que permitía destinar un número determinado de 
escaños en el Congreso de la Unión a los partidos que hubiesen obtenido 
un porcentaje mlnimo de votación nacional en las elecciones. Esta apertura 
evolucionó posteriormente al sistema de representación proporcional, con 
lo cual se logró el pluralismo politice. dentro del cual tuvieron oportunidad 
de hacerse oir, en las Cámaras legislativas, todas las corrientes 
ideológicas de significación. No obstante, aún existía la llamada "cláusula 
de gobernabilidad" que consistla, básicamente. en otorgar al partido 
mayoritario que no habia alcanzado el cincuenta y uno por ciento de los 
escaños, los representantes necesarios para asegurar esta mayoría, 
resultando asi un sistema de gobernabilidad unilateral o unipolar, pues 
aunque en el seno del órgano legislativo se oyeran las voces de las 
minorias, el partido mayoritario, de antemano. tenia garantizado el triunfo 
de sus iniciativas, dictámenes y mociones. Dicho sistema de 
gobernabilidad unilateral fue modificado en 1993, pues a raiz de las 
reformas de ese año al artículo 54 constitucional, ya sólo puede subsistir 
por excepción. dado que la regla general del sistema actual es la 
gobernabilidad multilateral, que privilegia el consenso entre las diversas 
fuerzas politicas. tanto mayoritarias como minoritarias, como una fórmula 
que pretende consolidar el sistema democrático mexicano. Éstos son los 
valores que, según se deduce. resguardan las mencionadas reformas 
constitucionales, conforme a su interpretación teleológica. 



1 ... \ H.El'H.ESl:NTAC'IÓS l'O,l.iTIC"A \' l.A llEMOCfctAC'IA. Rl:rRr-SENTATl\'A liN l'.l.nlSGJU:~(J CiE!\'.fl(;\L \" I::'\; 1 '" 
Ol<GANO\ Ll:ülSl.A"l IVOS Dfi LAS HNTllli\Of::S l+l>l:H.ATJ\'.-\S 

Acción de inconstitucionalldad 13/2000. Diputados integrantes de la 
Cuadragésima Octava Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. 7 
de mayo de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente 
Aguinaco Alemán. Ponente: Juan Dlaz Romero. Secretario: Pedro Alberto 
Nava Malagón. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy diecisiete de 
mayo en curso, aprobó, con el número 73/2001, la tesis jurisprudencia! que 
antecede. México, Distrito Federal, a· diecisiete de.mayo de dos mil uno."''9 

,·, ... -

Siguiendo la prelación de reforni~~: 6bnstitucionales respecto de nuestro 

tema, y teniendo en consideración:·1a·.~~b1~ciÓh. que ha observado el sistema 

democrático mexicano, a continúación n'65 pe~mitimos citar las palabras asentadas• 

por la Doctora Pedroza ·de. la Úa\ie~. ya· que sintetizan de manera co~veríiente 
nuestro parecer en relación co~ 1ci:fi reformas acaecidas en el año de 1994 a la Ley 

Orgánica del Cong'reso General, que concretaron las reformas constitL1cionales del 

año anterior en la materia que nos ocupa: 

" ... el 20 de julio de 1994, fue publicado el Decreto que modifica y 
adiciona la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos considerado, por algunos, como la "Nueva Ley Orgánica del 
Congreso" y, para otros, simplemente como reformas a la Ley de 1979 ... Al 
igual que el texto de 1979, y en su mayor parte, también la reforma de 
1994 consistió en modificaciones y adiciones que se refirieron a la 
transcripción de las reformas constitucionales, o adecuación a las mismas, 
que se dieron a lo largo de 1982 a 1993."' 50 

En fin, y en función de las disposiciones constitucionales vigentes en aquel 

momento, esta ley introdujo importantes reformas al sistema jurídico-político 

mexicano, reflejo de una serie de modificaciones principalmente en la Integración 

del Poder Legislativo en el orden federal que respondió a las demandas en 

materia representativa. 

,. .. h1s :!OOJ. Red Jurídica '"ie la Suprema Conc de Justkia de la ~ación. Compilación de tesis, actualitatln J 

marzo de 2002. ~1Cxico, consuhado el 14 de mayo de 2002. 
1 ~" PEDROZA DE Lt\ LLAVE. Susana Thulia ... I.a nuev;i Ley Orgánica del Congreso Gencr~1l de 103 E~1ad11:
l"nidos :\lcxicanos de 1'>99 y su funcionamiento interno··. Ba/etÍll Afexicww 1/L' DerL'<lto Coi11¡111r111!0. 

t:\l.,:Oxico, D.F.). nuc\·a serie, afio XXXIII. núm. 99, septicmbn:-Jkicmhre Lle :woo. lns11tuh1 Je 
lm 1.•3tigadoncs Juridic.:is. mtcmet: h11p: · \\ '' ''. jurh!kJ.; 1111µ111.m'i, consultado d 5 de ma~ o d~ .2011~. 1.;,., 
1.:u1 !iol\ as son nuestras. 
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Por otra parte, la Cárnará de Senadores - también se vio afectada con 

cambios que, corno 9iJirnos ; citarnos textualmente, a la ley orgánica del Congreso 

General de' 1979 :::y\iJs -réfo~mas de 1994- pasaron textualniénte las_ reformas 

constitucionalesd~I ~erio'do aludido. 

_Corno_ originalmente se estableció en el articulo 56 constitucional, la 

integración de la_ Cámara de Senadores se mantuvo durante larg_o ti13rnpo en la 

elección de dos miembros por cada Estado y dos por el Distrito Federal (en total 

64 miembros); sin embargo con la reforma constitucional d_e-1993-s'~ modificó su 

composición para quedar de la siguiente manera: quedarfa integrada por. 96 

miembros electos según el principio de rnayorfa relativa, tres por. cada Estado y 

tres por el Distrito Federal, y 32 electos según el principio de representación 

proporcional, mediante el sistema de listas nacionales votadas en una 

circunscripción plurinominal (dando un total de 128 individuos). Por último, el 

vigente párrafo primero del articulo 56 constitucional reformado el 22 de ::igosto de 

1996, dispone el modo en que se ha de integrar la Cámara alta de nuestro 

Congreso General.15 ~ --

También el sistema de renovación del Senado fue objeto de modificaciones. 

En este sentido, con ias reformas constitucionales de 1986 se eliminó el sistema 
,,.;:; . 

de renovación -total\ cada -seis años, para regresar al procedimiento clásico 

plasmado en el te~'¡8\;;iginal de la Constitución de 1917: se renovarfa el Senado 
. «,-;-- .-. . . . 

por mitad de los integ-[an-tes de la Cámara cada tres años. 

En su rnornerito, -esta reforma respecto del Senado buscó. la continuidad de 
.. ,,. ' .,, 

los trabajos legislativos.y corno consecuencia, un mayor peso politice para esta 

Cámara, reforzando io~ lazos de unión entre sus integrantes y el electora_do, ya 

••
1 I ·11/ • . \U/Jl'll apartado di:no1{1im1Jo ••t. Cámara Je senadores ... 

··.·· .. 
! IS 
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que se argumentó la actualización del debate interno gracias a los planteamientos 

renovados recogidos durante la campaña electoral intermedia. 

Estos cambios duraron poco tiempo, ya que con la ·aludida reforma 

constitucional de 1993 ·se regresó al sistema de renovación total cada seis años, 

bajo el argumento 'de qúe el nuevo sistema mixto para la integración del Senado, 

seria incompátibfe·éon un sistema de renovación por mitad éada tres ai'los; ello por 

la imposibilidad .. cfe dividir la elección de tres senadores de mayorla relativa y la 

dificultad que· para conseguir los efectos de la representación proporcional . . 

implicarla la elección de 16 senadores por este último principio. 152 

2. La nueva Ley Orgánica de 1999 

Hacia 1995, dentro de un entorno de di.álogo nacional entre el Ejecutivo. 

Federal y las diferentes fuerzas políticas con representación en el Congreso 

General -a lo que se llamó mesa central para la reforma polltica del Estad O.:.,. se. 

asumió el compromiso de contribuir a la transformación de las institucio.nes 

políticas; de ello destacamos la pretensión de fortalecer la independen;i·a .del" 

Poder Legislativo y garantizar su integración atendiendo los legitimes rect¡,¡111os del 

pl•Jralismo polltico para traducir de manera fidedigna las distintas c.orrientes 

ideológicas. 

Dicha reforma polftica del Estado mexicano trajo como resultado la reforma 

constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 

1996 en materia electoral, misma que actualmente rige el sistema de 

representación polltica en México. Este proceso de reforma comprende cambios e 

innovaciones entre los que destacan, de nueva cuenta, la composición de los 

i~: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Cámara de Diputados del Congreso General d~ los Estados l."1mh1:-i 
\Jcxicanos. "E.xposición de motivos que acompnf\ó a la iniciativa de refom1as constitui:ionalc.; lramuad.i el 1 h 
di: agosto de 1989". Red Jurídica de fa Suprema Corte de Justicia de la Nación, :'\.1Cxíco. consultado c:l ·'º d1..• 
mayo dC' :!002. 

1
----

·1 r.;~lS 1.,,u~ 
FALLA DE ORIGEN 
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órganos de representación -espeéificamente la eliminación de la. "cláusula de 

gobernabilidad'' que afectaba la integración de la céma~~· d~ ':Óiput~~os, y la 
j• - _, - - • ' -. ~., ••••• < ••• , • ' ~ ·_:-. -·, 

introducción.del sistema de representación de primera:í111&oria paraintegrar la 

Cámara Alta,-, y el fortalecimiento de un régimen.de partido~.:p~litiélJs tjÜe permite 

una configuración cada vez más competitiva en el árTibit~\;IJ6to~~Í~;:' ·, ·. 
'»'.,;'.,'~,'-"'.~o~~~·'.-.- .. ~;·, .··1 

- ·,.;~,~;_¡,,:·:.:~:.;: t;;,:~(.'. /:··;·_-~; 

Es a raiz de esta reforma constitucional que,,~e,'e~J)ide> la vige~te ~ey 
Orgánica del Congreso General de los Estados Un.idos Mexicános.•publlcada en el 

Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 19gg'.~~:.: .-·. . . . . 

Principia esta' ley enunciando, al igual que la ConstitÚción Federal. que ·el 

Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos ~~ depo'~ita'er'I ur'I Congreso 

General, que se divide en dos Cámaras, una de Diputados y, otrade.Senadores 

(articulo 1 º, nu01eral 1J Por lo que respecta a la integración de dichas Cámaras 

del Congreso Generé.'1• expresamente en el articulo 2º, numeral 1 se hace un 

reenvio a lo dispuesto po/.1os articules 52 y 56 constitucionales, por lo que 

remitimos al·· 1e'ct6r · ~· 1bs '.apartados precedentes correspondientes. pues allá se 

hizo una breve ref~rencia. 

Ahora bien,· dentro de la actual ley orgánica del Congreso General se 

regulan de manera mejor estructurada que en la anterior, algunas figuras que al 

interior de nuestro Poder Legislativo permiten desarrollar técnica y materialmente 

funciones de representación politica. En este sentido advertimos la regulación de 

los Grupos Parlamentarios, la Junta de Coordinación Polltica y las Comisiones 

existentes en cada una las Cámaras. Nos referiremos brevemente a cada una de 

dichas figuras. 

i·: l.1.•\" Orn<inica del Congreso General de los Estados Unjdos !\:fexjc:mos. Publicada en el Diario Ojichll th• la 
fc,/erm.:ió11 el 3 de sepliernbrc de 1999, Red Juridica de Ja Suprema Corte de Justici;.1 tle la Nación. 
Compiladón de leyes, ~fCxico. consultado el 26 de ólbril de 2002. 

l.:?O 
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Los Grupos Parlamentarios son las formas de organización qüe .¡:>ueden 

adoptar -según se 'trate de la Cámara de Diputados o de Ja:_ Cámara de·· 

Senadores-, los parlamentarios "que se encuentran relacionado"s. entre· si. por su 

afiliación partidária o por su . vinculación política, el cual ejerce·. influend'a; en las 

cámaras del congreso de ía unión."154 
.. 

Estas· agrupaciones · de'niro de las Cámaras del Congreso General. 

desarrollan' aCtlvld~cÍes.pi:iliticas tendientes a la consecución de fines específicos 

en función de la·corriente ideológica que sostienen, principalmente determinada 

por el partido po.lfÍico al que pertenecen los parlamentarios. Materialmente, en ello 

radica la· importancia y el peso político de los Grupos Parlamentarios, pues 

constituyen ·u~o de los últimos reductos del ejercicio de la labor representativa, al 

constituir vínculos y auténticas células de poder al entablar las negociaciones 

inherentes a las tareas legislativas dentro de la respectiva Cámara. 

De hecho,· puede decirse que la agrupación parlamentaria constituye en 

verdad una extensión del partido, con la consiguiente preponderanciá de -éste 

sobre aquél; "los Parlamentos no actúan ya como voluntades libres:,., _a.Ci?aride 

hecho, simplemente como portavoces de su propio partido, como-someÜdos<a la 
·-' 'L . 

disciplina del grupo ·o de la fracción, eventualmente sometidos inclusa· él la 

disciplina, no ya del grupo o de la fracción sino de los órganos directo.res del 

partido que actúan fuera del ámbito parlamentario."155 

Algunas razones prácticas que pueden explicar el fenómeno descrito. son 

las siguientes: 156 

1 ""' PEDROZA DE LA LLAVE. Susana Thalía. El Congreso di!' la t Tajón. Ims:grqciün ,. rl't;t1lg>iún. p¡ig. l "iC1 
•~< Rt:BIO LLOJlE;o..!TE. Francisco. ··El Parlamento y la representación política ... 1 Jorn;ufa d1..· 01..0 h:1.:h" 
P~1!J1111..·111ario. \'al. l. longrs:so de los Diputados. !'v1adrid. !CJS4, pjg. 157. Cit. por SOTELO Ro.,_\S. 
Cuauh11..~mo..:. ''Los grupos parlamentarios y la rcprcsentai:icln política en el Estado reprcsc111at1\o ;.1..:111Jl'

0 

Rc11,ta ih· /11 Pc1,·ttlt11d d1..> DL·redw ih· ,\/f_;Xil·o. (~f¿xico. D.F.). tomo XL\'I. ninns. 201.2os. 111a~o-.1g11,111. 
l 99h. p.igs . .201-213. 
, ... SOTE LO ROSAS. Cuauhtémoc. op. cit .. poigs. 207 y 208. 
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- El partido designa al candidato, .lo incluye en .las .. listas electorales, lo 

apoya con. su prog~ama pollU,q~.y 'le> hace ganar, en. las ele¡:cione!; bajo su 

patrocinio econÓmi~~;· 
,¡·;;,::· ::;;~.~;.~~:·''.··- ··i;-.'~~:_:.:'.~.' i':c·-:···1-

. ''<; ::~.'.:\·-~:;):~ . .-/~:/ > ·:· ••• :..~::~:;";~:;. .·.'.::·~~·.--.~ •• ~·.: >,·;.· 

- Dado loanterio~y·•.coñtand~ con 'elde~eo del~~rlamentario'~e continuar 

en ascensión y·n<J t\.undar:;u :§~r~e[~·:IJ9íttic¿~ és!~·~~.~:6-0'hii;~e'~~~é~'~agente d~I 
partido politice que IO d~~Íg.~ó,;~t.;fÍ~t~~i~~d~ 1a''. cá.ri{ara 59¿~~~ie'rte en una· pieza 

de la maquinar!~ .·cíe1• Grup.~ ·:é~r.1~fo~~t~[F~~:¡:i~~'i~¡·~~d~ ';.~;~ha.C~r valer 

institucionalmente el conjunto de intereses colectivos que le han dado origen. 
' - -··' _.·, "'•<:·,,: ,i:"~:~~;)_:5'(j::·_i,.:,;:;f;'.-~.-~~.\"?'.:"~'é ... ~* >>.·~~··: -''.-.-· ' : 

·:-·:.-.<~,·\::<:~.:1>;'.r/:~-.:;·~ ~·/:;'. ,<: :/{}/ .-'.·. _., . 
- Los partidos fijan varios mecanismos'; destinados ~a establecer una 

su pre macla sobre los grupos. El. m~~· re~·~~~,~~t;tf~Ó\'re~~lt~ ~er eÍ que. para 

::::::~ :ni~~ ::ae::e~:iri~::c~~~i;j~~,f~l,·~t~~~~6~t§iti~\l'.jn;;:t~ haber 

- El partido subordina a los parlamentarios -como afiliados- a sus órganos 

rectores y limita su presencia en los organismos de dirección de la asociación. 

- Las cuotas aportadas por los parlamentarios a su partido. 

En sintesis, existe una indudable preponderancia del partido sobre el Grupo 

Parlamentario, misma que incide directamente en la conformación de la actividad 

representativa llevada a cabo por los legisladores, que, en consecuencia, se verá 

reflejada en la~. formación de la voluntad estatal proveniente de la act.ividad 

legislativa. 

Dentro de esta tónica, la ley orgánica del Congreso General propicia cierta 

autonomia en la toma de decisiones del respectivo Grupo Parlamentario, -merced 

a su reconocimiento constitucional-, y también canaliza institucionalmente las 

prácticas que en el devenir histórico se han consolidado, pero todo ello bajo la 
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directriz fundamental del partido político respectivo, obligando a la existencia de 

una rlgidá disciplina eritre sus miembros. 

Remitiéndonos al marco · normativo de los Grupos Parlamentarios, los 

articulas 70 constituéicinal y 26, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, constituyen el fundamento para la 

existencia de estas agrupaciones dentro de la Cámara de Diputados; 157 el numeral 

2 de dicho articulo legal establece que por lo menos deberán estar integrados con 

cinco diputados, y habrá un solo grupo parlamentario por cada partido politice: y, 

de acuerdo con el numeral 3 del mismo, cada grupo deberá entregar a la 

Secretaria General en la primera sesión ordinaria de la Legislatura la 

documentación ahi señalada para efectos de su constitución. 

Cada Grupo Parlamentario en la Cámara de Diputados tiene un coordinador 

que expresa la· voluntad de la agrupación, promueve los entendimientos 

necesarios para ia ~le~ciÓn de los integrántes de la Mesa Directiva, y participa con 

vo~ y voto en la Junta de' Coordinación Politica y en la Conferencia para la 

Dirección y Programación_ de los Trabajos Legislativos (articulo 27, numeral 1 de la 

ley orgánica). 

De acuerdo al número de integrantes del grupo, la Junta rfe Coordinación 

Politica debe acordar la asignación de recursos y locales adecuados (articulo 29, 

numeral 1 de la ley orgánica). Los espacios en el Salón de sesiones serán 

distribuidos por la Mesa Directiva de la Cámara, de manera que los integrantes de 

un mismo Grupo Parlamentario se ubiquen en un área regular y continua (articulo 

29, numeral 3 de· la ley orgánica). 

1 ~- La composición Je los Grupos Parlamc:nlarios de Ja LVIII Lcgislalura Je la Cúmara de Diputadu .. 1.·.;. l.1 
,1gu1c:nl1!: PRJ 209 integrances~ PAN 207~ PRO 52; PVE~1 16: PT 8: CDPP~ 1: PS'.'\: J: P:\S ~. i: 

111dcpc:ndicn1es 2. ESTADOS IDilDOS ~-tEXICANOS, Cámara de Diputados del IL Congr1.0 !-oo de: l;..i l "111011. 

Página de inteme1. h1m: \\"\\ w . .;:imanukdjput<ldos.goh.myjndcx l .html, consuh.ida el 1 Q Je mayo "k .!no.; 
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Finalmente; los . diputados ~ qué decidan no perte.necer. a un Grupo 

Parlamentario, será~ c¿nslderados 'como "d.iputados sin partido", a quienes se 

guardarán l13s m,is~~·s consideraciones que a los demás legislador~s. debierido 

contar también" con a'poyd conf~rme a las posibilidades de la Cámara, para que 
':\. ~: :,'· <·'.' ;; :'··' .. '· .- -~ -: -:,- .. : ~. -;· ' - ' . :_ '. ·. -. . . .. .· 

puedan de.sempeñar.~us'atribuciones como representantes populares (articulo 30; 

numeral 1·dé!i~ f~yorgénica). · . · 
'·• -.,·' 

':,•,:: • I -,~· ... '~¡;· 
. -. 

Por su parte, : fa Cámara de Senadores también cuenta con ·Grupos 
' .- ' - ::- - • .., > _,. • • ~ 

Parlamentarios, y su fundamento legal lo encontramos en el articulo 7'1, numeral .1 

de la ley orgánic~. 158 Las reglas enunciadas respecto . d~.t'fl~~~- c3'rupos 

Parlamentarios . de. la Cámara de Diputados en relación ca~; l~t·-i~~~gr~ción,. 
constitución, coordinación, y en este caso, los "senaddres ~in-~'~;tl~¿.;: ·Í~~bién 
aplican respecto de los Grupos Parlamentarios de la Cámara ··d~ ·s~ri.ad~res 
(articulas 71 a 76 de la ley orgánica). 

La Junta de Coordinación Polltica en cada una de las Cámaras del 

Congreso General, expresa la pluralidad en cada una de ellas, y en tal carácter es 

el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias 

políticas para alcanzar acuerdos y adoptar decisiones constitucional y legalmente 

establecidos (artfculos 33, numeral 1 y 80, numeral 1 de la ley orgánica. 

respectivament~' El llder de cada "bancada parlamentaria", expresa ant~ este 

órgano. la opinión y los acuerdos tomados al interior de su agrupación, que 

principalmente buscan dar solución a los conflictos y evitar que los trabajos 

legislativos se detengan o se tornen lentos. 

La Junta de Coordinación Polltica se integra en cada una de las Cámaras 

con los coordinadores de los respectivos Grupos Parlamentarios, y tratándose de 

la Cámara· de Senadores, adicionalmente serán integrantes de la misma dos 

1 ~~ Consideramos que aún cuando esta figura no cuenta con fundamento constitucional. si rcsuha convcni\:IHC 
..¡11 inclusión en la Ley Orgllnica del Congreso General de los Estados linidos Mexicano§; en tall!s 
~nndicioncs. seria pertinente su regulación a nivel constitucional. 
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senadores por el Grupo Parlamentario mayoritario y uno , por 'el Grupo 
,_ <' • ' < 

Parlamentario que, por si mismo, constituya la primera minór_la ·de la· legislatura 

(articules 31, numeral_1 y 81;numeral1 de la ley orgánica). 

Será presidente' de la Junta de Coordinación Política ,en;, Ja Óá~ará, de 

Diputados;- po'r -~1i, térriiino de una legislatura, el coordin~do~' del; Grupo 

Parlamerit~rio'cill~'.por'sl mismo cuente con la mayorla absolut~:en'la'Cámara 
(articulo 31 /nu'r'ri'e;af2 de la ley orgánica), y si no se tuviere dicha mayorla. la 

presidencia será'ánlla1;:encomendándose sucesivamente a los coordinadores: ele 

lo~ Grupb~ ~a'~1~·g~nt¡,;rl~s en orden decreciente del número de legisladores que 

los integ'réri ,'(~hf~ulo 31, numeral 3 de la ley orgánica); tratándose de la Cámara 
' ,:_:-·, 

de Seriadores;Jo·será por el término de una legislatura, el.coordinador del Grupo 

Parlamentario tjue, por si mismo, cuente con Ja mayorfa absoluta del voto 

ponderado de la Ju rita (articulo 81, numeral 4 de la ley orgánica),. y de rió contarse 

con dicha mayorfa, . la presidencia será, ejercida anual y altern-ad.amente;.: por los 

coordinadores de los Grupos Parlamentarios que cuenten con un número de 

senadores que representen al menos el 25% del total de la Cámara; el orden .será 

determinado por el coordinador. del Grupo Parlamentario de mayor número de 

senadores (articulo 81, numeral 5 de la ley orgánica). 

Por último, las Comisiones al interior de cada una de las': Cámaras del 

Congreso General, son' órganos constituidos -acorde con un principio._ de división 

del trabajo-, con el objeto de que desarrollen las funciones y atribuciones 

constitucionales y legales propias de fa institución representativa, mediante la 

elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones. 

"Las comisiones parlamentarias son desprendimientos del propio 
cuerpo legislativo, que en virtud del privilegio colectivo de toda asamblea 
de base popular para darse su reglamento o dictar las normas de su 
funcionamiento, desígnanse, ya sea de modo permanente o transitorio. o 
para misiones determinadas, con el objeto que asesoren al cuerpo 
mediante tareas especializadas, fiscalicen funciones administrativas de ta 
rama parlamentaria o investiguen hechos y circunstancias que el cuerpo ha 

1 'fLStS coNl 
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considerado necesario. para adoptar medidas ya en el plano de la 
responsabilidad de los funcionarios o en el ámbito de la legislación."~ 59 

La créación y el tipo de Comisiones establecidas en la .1.ey prgánica para 

cada una de las Cámaras se realiza atendiendo diversos criterios: en el.Congreso 

General existen las siguientes: Ordinarias {que generalmentese corresponden con 

alguna rama de la Administración Pública), Especiale~ /cte ·1n"ll~~~igación (articulos 

39 a 42 respecto de la Cámara de Diputados, y 85 aJ03 ?é,sp13cto de .la. Cámara 

de Senadores, de la ley orgánica). 

La Integración de las Comisiones .par1a01EíÍIÍ~rÍ~s :,en.cada Una de las 

Cámaras es diferente, pero el común denoinlnacÍ~~~~~--~~cué~!ra en la pretendida 

pluralidad y eficacia parlamentaria. que. se. b~~dá '.;".)·,'.~iFc·o_~JC>~ición,. misma que 

debe responder a criterios de proporcionalidad ~n,J~l~C,ión. ccm la integración del 

Pleno de la Cámara correspondiente, :·y 1 eillá_túációri::~d~L_pérfil~ profesional y la 

experiencia de sus miembros. "'Am~os ~r~E;ó,~.i,t~~}~,~.·~~nfirman en la fijación de 

limites al número de sus integrantés'<y;:, ~ªrtE!~l;!Qfia a estos cuerpos. La 

especialización es apoyada tánto,con la d~rádón'triánUal del encargo como con el 

perfil particular de los asuntos bajo ~ü]ü~i~cii6gÍ¿~;·:1~~··: , . . . 
.! - - -~.--"--_'..... ,. ·~ -· , ' • '-· ' - - ~ • .' 

;~::--~--·-

·_: _,;"·/'' -'.~)-:)~tfú~~~--~:~:__ ... 
Tratándose de la Cámara de Diputácl-o"s,_las co~isiones ordinarias tendrán 

hasta 30 miembros y el encargo duraré,: fo.~~ la, legislatura: en el Senado, las 

comisiones ordinarias tendrán hasta 15 mi~rl'lb~osy.la d~ración del cargo también 

durará toda la legislatura (art!culos 43, numeral 1 y .104, numeral 1 de la ley 

orgánica). Es importante destacar que la integración de las comisiones en una y 

otra Cámara, se realiza en función del peso pol!tico de los partidos que lograron 

representación: la respectiva Junta de Coordinación Politica deberá tomar en 

'' i:nc1ch1pctti:-i .lurittica Orw·ba. tomo 111. Buenos Aires. Drisk11l. 1985. pág. 371. por RO;\·IERO. Cés;u 
1"1111o..¡uc Cit. por BERLi~ VALE:"Zzt.:ELA. Francisco. Derecho parlamemario. 3'' n:1mp .• Fondo d1.: Cu hura 
1 .. ·111tl'lllh,:a. Sr\. di: C.\' .. \tCx1cu. 19Q5, pág.135. , 
·' · l\f:J..\R ALUAZI. Luisa. L~ rcfornia inc;1i1ucjonal del Ppdt'r Lcgjslatjvo t•n \JS:xiso. ""IV Cong1c!'<t1 
°'.'.~1 .. ·1un.1l de: Ocn:cho Constitucional". Inslituto de Investigaciones Jurhhcas. U~A\t. l1c:1 6 al Q d\! li:br1..•so tfo 
.!On 1 11111 .. ·mct: !.ll.lc· '' '' '' .rnridt"ª" 111w111.111\. consultado el 8 de febrero de 2002. 
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cuenta la pluralidad representada en la Cámara y formulará las propuestas· 

correspondiente_s, con base en el criterio de proporcionalidad entre la integración 

del Pleno y la conformación de las comisiones (artículos 43, numeral 2 y 104, 

numeral 2 de la ley orgánica). 

De lo a~teriór' es Importante destacar que dentro de las Cámaras del 

Congreso por lb\qJ~ s;,it'r~fler~ 'a'I • sist~ma de comisiones, debe 'reproducirse la . 

división partidaria de ·cada:. Cámara pero al mismo tiempo pfrecer al partido 

mayoritario (si es que existe);' el_ control sobre las comisiones: 

Para finaliza~ el p~esente apártado; debemos mencionar qué la· vigente Ley 

Orgánica del Congreso Gen~·ral de lo~ Estados Unidos Mexicanos; ºen términos 

generales, tiene por objeto propiciar un ambiente de colaboración politica, asi 

como la negociación entre las distintas fuerzas partidista·s con presencia en ambas 

Cámaras. No obstante lo anterior, debemos poner de manifiesto que 

escasamente promueve la independencia de los grupos 
parlamentarios con respecto al liderazgo de su partido, y menos la 
capacidad de respuesta de los legisladores a las demandas de sus 
electores, situación que bien puede contribuir a cimentar una 
representación con serias deficiencias en su carácter democrático. 

... aunque los mecanismos básicos para facilitar el manejo del 
conflicto y alentar la colaboración entre distintas fuerzas polfticas han 
encontrado buena acogida en el marco normativo interno del Congreso. 
sus disposiciones apenas comienzan a arraigarse en el comportamiento de 
los legisladores... En este contexto. en el horizonte surgen varias 
incógnitas que sólo podrán ser despejadas en el futuro.''"'' 

C. Regulación en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos de 1934 

Al ser parte integrante del marco jurídico que regula el funcionamiento del 

Congreso General, nos vemos en la necesidad de hacer una breve referencia al 

"
1 BEJ.\H, AL_GAZI. Luisa. op t:tl. 
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reglamento .que .intitula este .apartado en la materia que nos interesa,· aunque se 

trate de un cuer~ci normativo netamente op~ratlvo respecto d~t funcio~amie~to del 
ór~a~o tegistkt1v6; ': .. · .... . " . . . .. . . . . . . . · . . 

. . k . ~·· .~~.;¡.::· '' .·;. :-.-:': :··,.···<<·:i»." 
'.''•' 

El Regtámeintó para el Gobierno Interior del Congreso General de tos 

EstadosÜnidos.Mexicanos fue publicado en el Diario oficiát ~e ta' Federación et 

20 dé ma;zod~ 19~4. rn2 y su última reforma ~,· ú de n~~i~~bre '~~'.'198{ 
·. '•; 

·:,, 

A nuestro parecer son dos aspectos los que, aunque no de manera directa, 

se regulan\; vi~culan co~ la representación polltica dentro del r~gÍ~~ento de 

mérito: uno se. refiere a la iniciativa de las leyes y otro a. las .. discusiones y 

revisiones de los proyectos legislativos dentro del Congreso General. · 

De conformidad con el articulo 55 del reglamento y en. consonancia con la 

Constitución Federal, el derecho de iniciar leyes corr\pete af Presidente de la 

República, a los diputados y senadores del Congreso General y a las legislaturas 

de los Estados. Dichas iniciativas deben pasar desde luego a la Comisión que 

corresponda (artículos 56 y 57). y esta debe dictaminar la iniciativa de ley 

presentada p~ra efecto de que la 'misma pueda ser discutida, en cuyo caso. 

deberá observarse indefectiblemente el proceso legislativo. 

En relación con este tópico, nos llama la atención el contenido del articulo 

61 del reglamento, el cual literalmente dispone: 

"Articulo 61 .- Toda petición de particulares, corporaciones o 
autoridades que no tenga derecho de Iniciativa, se mandará pasar 
directamente por el C. Presidente de la Cámara a la comisión que 
corresponda. según la naturaleza del asunto de que se trate. Las 
Comisiones dictaminarán si son de tomarse o no en consideración estas 
peticiones." 

~ ~ H.r.•"IJ1m;n111 parn el G0hjL•rno hllerior di;) Congn·!>o Genera) de los Esrndo; L"njdns 'leskqnn.;;. Publicnllo 
... ·11 L'I nwrio OJicia/ de..• la FL'dert1dó11 el 20 de marzo de 1934. Red Jurídica de la Suprenu1 Cottl!' de Jus1icia tk 
l;..i 'ªl.'i1·111. C'l'mpil;u:ión de 11.·yi:s. ,\ICsico. consultado el 26 de abril dt: 2002 . 
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De la lectura del precepto·transcrito, se· colige la reglamentación, y por 

ende, la formal existencia de :un medio de participación para los particulares, 

corporaciones y autoridades sin. 'derecho a iniciativa legislativa, que bien puede 

servir como canal para elaborar propuestas o peticiones vinculadas con . Ún ·tema· 

especifico de su interés para efecto de que el Órgano legislativo lo tome en 

consideración si es el caso y se pronuncie en consecuencia. No se trata de otorgar 

iniciativa legislativa a los particulares, pero si de que los representantes en el 

órgano legislativo tengan presentes los planteamientos qúe inquietan a la 

ciudadanla, a fin de traducir de manera fidedigna sus intereses y de algún modo 

reparar las deficiencias de que pueda ser objeto el sistema representativo. 

Debemos precisar que al interior de las Cámaras del Congreso General. el 

órgano a cuya discreción queda sometido dicho pedimento es la Comisión 

correspondiente, pues dada la naturaleza del asunto de que se trate, diétaminará 

si son de tomarse() no en consideración dichas peticiones. 

De las _ariot~cionés previas se advierte lo siguiente: al resultar evidente el 

casi nulo desco~ocii'.niento ·del contenido de esta disposición, la· ciudadanía se 

halla en imp~si'bi'iidad.fáctica para hacer los pedimentos que legÍtimamente está 

en posición de eÍ~borár,. y si a esta circunstancia agregamos el hecho de que la 

falta de unaregl~~~'ritaclón adecuada para canalizar las peticiones legislativas de 

la ciudadanía, es ·éJécir, la inexistencia de una normatividad a nivel legal que le dé 

fuerza y soporte a la disposición contenida en el precepto referido, llegamos a la 

conclusión de que se trat~ de una disposición siri aplicación y sin sustento legal 

alguno; en todo caso estarfai:rios frente a una figura inconstitucional. 

Precisamente porque la figura aludida de la petición por parte de 

particulares y autoridades sin· dérecho a iniciar leyes es un incipiente modo de 

participar directamente én la formación de leyes y, por tanto, de intervenir 

directamente en la toma de decisiones, es que consideramos vinculada la 
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. . ~ -

presente disposición a la representación polltlca, ya que se busca complementar 
·"• ' - . . 

un sistema qúe hoy.en ,dlaátraviesa por una crisis y se encuentra sujeto a duras 

críticas. Si bien. ~o)i~~~ ~~K sólido fundamento legal y resulta prácticamente 

imposible s~ aplid~6ión\práctié~.·. s~ dejan entrever postulados. que permiten la 

participacló~ dl~~~i~ci~ la cíudadanla. . 
,,..__..., 

,· ~:,. '.\i<.' 
Por.otra .parte, las discusiones (articulas 95 a 134 del reglamento) y la 

revisión de los proyectos de ley (articulas 135 a 145), constituyen otra 

manifestación de representatividad; bástenos aquí mencionar que deben 

observarse reglas que garanticen un debido pronunciamiento producto del proceso 

legislativo, y en esencia, se aplique un principio de igualdad en cuanto a la 

expresión de la pluralidad de ideologlas. que tienen cabida en cada Cámara, de 

modo que cada proyecto legislativo haya sido suficientemente discutido por los 

legisladores que expresen su parecer tanto a favor como en contra, a fin de que el 

resultado que arroje la negociación parlamentaria cuente con la legitimidad y 

legalidad que debe dar sustento a todo acto legislativo. 

Finalmente, recogemos las ideas expuestas en la doctrina jurldica mexicana 

en el sentido de que resulta adecuada y necesaria la expedición de un reglamento 

interior para cada una de las Cámaras integrantes del Congreso General: 

.. Sobre este tema consideramos conveniente, coincidiendo con 
Orozco Henriquez. que la reglamentación conjunta tanto de la Cámara de 
Diputados como de la Cámara de Senadores ya no es conveniente. ya que 
son cámaras distintas. tienen diversos propósitos. facultades exclusivas, 
distintas estructuras internas, funcionamiento, integración, requisitos de 
elegibilidad distintos, etcétera. Además, una regulación que data de 1934 
es un tanto obsoleta e impide el desarrollo y fortalecimiento del Congreso. 
Y, un hecho realmente importante, es que no se cumple con lo que dispone 
el articulo 77 de la Constitución. es decir, que exista un Reglamento para 
cada una de las cámaras ... 163 

l'EDROZ·\ l>E LA LLAVE. Susana Thalia. "La nue\'a Ley Orgánica dd Congre!>o Gencr.il de los Estados 
l 111do., '.\ lc'1c~mos dt: 1999 y su func1onamiento intemo··. Vicl .. \11pre1 nota 1.50. La autora de n .. ·fen:ncia solicita 
r 11·. OROZCO llE'.\:RÍQL'EZ. J. Jesús. Ornanjzación y funciones del Congre,ll ch: Ja l '01ón. "~lcmoria Ji:I 111 
t ·11ngn: .. n lhi:rna1111:rica1w de D~rccho Constitucional''. UNAM. ~léxico. P>S7. p. 1020. 
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11. La representación política y la democracia representativa en 

los órganos Legislativos de las entidades federativas y el 

Distrito Federal 

Al tocar el tema atinente a la representación polltica, surge la necesidad, 

además de referirlo al Poder Legislativo de la Federación. de encuadrarlo al 

ámbito de los gobiernos locales de las entidades federativas que componen los 

Estados Unidos Mexicanos, pues también en ellos se aplica el principio de la 

democracia representativa dentro del régimen federado en su respectivo campo 

competencia!. Este último aspecto es el que ofrece tintes particulares al tema en 

estudio, ya que el contenido de los intereses y opiniones vistos desde el ámbito 

local son distintos de los ventilados en el orden federal, de modo que el contenido 

material de la representación difiere del referido al régimen federal. 

Los gobiernos locales -especfficamente el Congreso local-',.por su relativa 

cercanía a los ciudadanos, por existir circunstancias más propl~s. deben llevar a 

cabo una actuación eficaz y eficiente como titulares de la función representativa 

local, sin perjuicio de la existencia de canales de participación ciudadana en este 

ámbito: de este modo. al existir una relación más estrecha, se ponen de manifiesto 

relaciones y actividades politicas de diverso contenido circunscrito a la localidad, 

que vendrá siendo determinada entre otros factores, por los siguientes: "la historia, 

la geografia, siento el territorio un elemento clave y determinante, la población, las 

caracteristicas socioeconómicas, la cultura polltlca, las caracterlsticas pollticas, y 

en particular los diversos actores políticos y sociales intervinientes en la vida 

local."164 

11 1 CASALES ALIE:-\DE. JosC ~1anuel. Gohjt;mo local y democrac1q ... 11 Congn:;n Espa1,ol de Ctl.!'llt.:1.1 ... 
Pnlith:as \"de la Administración ... l!nivcrsidad de Santial!O de Compo!>tcla. d~I IS .ti .20 de abril de Jtl'l<l. 
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El marco jurídico aplicable en el rubro ITlenclonado, se desprende desde la 

Constitución Federal de 1917 en su texto· vigente, mismo que de~arrolla una 

regulación separada en tratándose de_ estados y Distrito' Federal; nos.:~~feriremos 
en ese orden a las mencionadas entidades federativas. 

Los principios constitucionales relacionados corí el '. ITlecariismo de la 

representación politica se desprenden, por lo que se refier~-a-los¡~~tados, de los 

siguientes preceptos de la Ley Fundamental en la part~;cgndu:cerit~:' 

1 - , ·'-

"Articulo 115.- Los Estados acloptarán~-~dra ,s'u.'régimen.interior, la· 
forma de gobierno republicano, representativo, popular . .'. 

1.- (. .. ). 

11.- Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y 
manejarán su patrimonio conforme a la ley. 

Los ayunlamieiilos tendrán facullad.:s para aprnba1. Lle eocuerdo 
con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de 
los Estados, los bandos de policla y gobierno. los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones. que organicen la administración pública 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y 
vecinal. 

( ... ), 

VIII.- Las leyes de los estados introducirán el pnnc1p10 de la 
representación proporcional en la elección de los ayuntamientos de todos 
los municipios. 

( ... )." 

"Articulo 116.- El poder público de los estados se dividirá, para su 
ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o 
más de estos poderes en una sola persona o corporación, 11i depositarse el 
legislativo en un solo individuo. 

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la 
Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: 
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1.- Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo 
más de seis años. 

La elección de los ~obernadores de los Estados y de las 
Legislaturas Locales será directa y en los términos que dispongan las leyes 
electorales respectivas. 

( ... ). 

11.- El número de representantes en las legislaturas de los Estados 
será proporcional al de habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no 
podrá ser menor de siete diputados en los Estados cuya población no 
llegue a 400 mil habitantes; de nueve. en aquellos cuya población exceda 
de este número y no llegue a 800 mil habitantes. y de 11 en los Estados 
cuya población sea superior a esta última cifra. 

Los diputados a las legislaturas de los Estados no podrán ser 
reelectos para el periodo inmediato. Los diputados suplentes podrán ser 
electos para el periodo inmediato con el carácter de propietario, siempre 
que no hubieren, estado en ejercicio, pero los diputados propietarios no 
podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes. 

Las legislaturas de los Estados se integrarán con diput::idoz 
elegidos según los principios de mayoría relativa y de representación 
proporcional, en los términos que señalen sus leyes; 

111.-( ... ). 

IV.- Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral 
garantizarán que: 

a) Las elecciones de los gobernadores de los Estados, de los 
miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los 
ayuntamientos se .realicen _mediante .. sufragio un:"ersal, libre, secreto y 
directo; · " · · ·" ... _. ·• ... " -

b) En el ejercÍclo de la función electoral a cargo de las autoridades 
eleétorales sean principios rectores los de legalidad, imparcialidad, 
objetividad, certeza e Independencia; 

e) a e)( ... ): 

f) De acuerdo con las disponibilidades presupuestales, los partidos 
politices reciban, en forma equitativa, financiamiento público para su 
sostenimiento y cuenten durante los procesos electorales con apoyos para 
sus actividades tendientes a la obtención del sufragio universal; 

g) Se propicien condiciones de equidad para el acceso de los 
partidos polfticos a los medios de comunicación social; 
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h) Se fijen los criterios para determinar los limites a las erogaciones 
de los partidos políticos en sus campañas electorales, asl como los montos 
máximos que tengan las aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes y 
los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los 
recursos con que cuenten los partidos politices; se establezcan, asimismo, 
las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que se expidan en 
estas materias; e 

( ... )." 

"Articulo 121.- En cada Estado de la Federación se dará entera fe y 
crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos 
los otros. El Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, 
prescribirá la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y 
el efecto de ellos, sujetándose a las bases siguientes: 

1.- Las leyes de un Estado sólo tendrán efecto en su propio 
territorio, y, por consiguiente, no podrán ser obligatorias fuera de él. 

( ... )." 

"Articulo 124.- Las facultades que no están expresamente 
concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden 
reservadas a los Estados." 

De la transcripción anterior se desprenden en síntesis las siguientes 

precisiones: 

a) Los poderes de los estados deben organizarse de acuerdo con los 

principios consagrados en la propia Constitución Federal y conforme a lo 

dispuesto por las Constituciones locales. no teniendo efectos sus 

respectivas leyes locales, más que en el territorio del propio estado que 

las expidió. Ello obedece a los postulados esenciales del federalismo. 

b) En consonancia con las disposiciones sintetizadas en el párrafo 

precedente, existe un principio de distribución competencial conforme al 

cual, todas aquellas facultades que no estén dispuestas expresamente 

para la Federación, se entienden reservadas para los estados, 

considerando que cada localidad observa situaciones propias que deben 

ser reguladas con cierta especificidad. 
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c) Existe en el orden local la división formal tripartita de poderes en 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

d) En cuanto al órgano legislativo local, -conformado solamerite por 

diputados-, su integración deberá realizarse mediante sufragio 

universal, libre, secreto y directo, atendiendo a los principios de mayorla 

relativa y de representación proporcional, sin reelección inmediata. El 

número de representantes en las respectivas legislaturas estatales, 

debe ser proporcional al número de habitantes de cada estado. 

Con respecto al principio de representación proporcional que debe aplicarse 

para la conformación de· .los órganos legislativos locales, la Supr~,'.na Corte de 

Justicia de ·la Nacióf1 :~ª emitido ·jurisprudencia para· fijar algunos principios 

generales que .·'deben". observarse en las leyes electorales" locales; dicha 

jurisprudencia'es.délteno/IÍteral siguiente: . . 

-"NOvena Época. 
Instancia: Pleno. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federadón y su Gaceta. 
Tomo: VIII, Noviembre de 1998. 
Tesis: P./J. 69/98. 
Página: 189. 

MATERIA ELECTORAL. BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. La abundancia de criterios 
doctrinarios asl como de modelos para desarrollar el principio de 
representación proporcional, ponen de manifiesto la dificultad para definir 
de manera precisa la forma en que las Legislaturas Locales deben 
desarrollarlo en sus leyes electorales; sin embargo, esa dificultad se allana 
si se atiende a la finalidad esencial del pluralismo que se persigue y a las 
disposiciones con las que el propio Poder Revisor de la Constitución 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos ha desarrollado dicho principio. 
para su aplicación en las elecciones federales. Las bases generales que 
tienen que observar las Legislaturas de los Estados para cumplir con el 
establecimiento del principio de proporcionalidad electoral en tratándose de 
diputados. derivadas del indicado precepto constitucional. son las 
siguientes: Primera. Condicionamiento del registro de la lista de candidatos 
plurinominales a que et partido participe con candidatos a diputados por 
mayoría relativa en el número de distritos uninominales que la ley señale. 
Segunda. Establecimiento de un mínimo porcentaje de la votación estatal 
para la asignación de diputados. Tercera. Asignación de diputados 
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independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que 
hubiesen obtenido los candidatos del partido de acuerdo con su votación. 
Cuarta. Precisión del orden de asignación de los candidatos que aparezcan 
en las listas correspondientes. Quinta. El tope máximo de diputados por 
ambos principios que puede alcanzar un partido, debe ser igual al número 
de distritos electorales. Sexta. Establecimiento de un limite a la sobre
representación. Séptima. Establecimiento de las reglas para la asignación 
de diputados conforme a los resultados de la votación. 

Acción de inconstitucionalidad 6/98. Partido de la Revolución 
Democrática. 23 de septiembre de 1998. Once votos. Ponente: Oiga Maria 
Sánchez Cordero. Secretario: Osmar Armando Cruz Quiroz. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintinueve de 
octubre en curso, aprobó, con el número 69/1998, la tesis jurisprudenclal 
que antecede. México, Distrito Federal, a veintinueve de octubre de mil 
novecientos noventa y ocho."165 

e) Se prevé la intervención de los partidos politices en los procesos 

electorales, y atendiendo a un principio de equidad, se dispone su 

financiamiento público y reglas .. generales cuando se .. trate ... de 

aportaciones particulares. . · '· ' . . . 

f) Finalmente, se. dispo~e- que desde el orden municipal :se ~~9C1~ la 

participación. ciudadana. y veci~al, considerandci1 ~'riüe"~i~~ ~~rec~r que 

es éste el régimen .. bá~ico. de organizaclóri politi6~ c¡~~ ~ermit~ ~ayer 
intervención ciudadana: 

Pues bien, considerando los comentarios preliminares vertidos en este 

apartado y la regulación constitucional, advertimos que materialmente el desarrollo 

de la ciudadanía se encuentra estrechamente vinculado con un gobierno local que 

se presupone como una instancia de segundo orden en el ejercicio del poder'66 y 

de respuesta organ;zada a los asuntos públicos, siendo un espacio más de 

··' lu ... 201)1. Rl.'d JuriJica e.le la Suprema Conc: dt: Justit:ia de la Nación, Compilació~ J_e tes~s .. ac_tualizaJo a 
111.11/11 di.:' 2002. \1t:x11.:o, consultado el 14 Je mayo de 2002. 

R .. ·1t1.:1J1110!'> que la in~tancia primaria seria el municipio, por ser la cCtula Política··por_cxcc~~1~cia en la 
f1.:dl.'r.ti.:1lm mexicana. En el p11.·sentc apartado no abordaremos dicho orden Je gobic.nio aunque sus 1lrg•mt.h 
-.l.".11\ ch.·i.:h1s mediante pruccdimicntos democráticos, en \'inud de que no desarrollan -timcionc:s formahn~nh.' 
.t..: 11:p11."s .. ·11uciün pnlitica en ~stricto M!'ntido. 
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realización de los atributos ciudadanos dentro de una democracia como la que se 

pretende alcanzar en el entorno político mexicano.167 

El gobierno en el orden local resulta vinculado con premisas tales como el 

autogobierne y la autonomla. caracteres que permiten la existencia de un ámbito 

de actuación y autodeterminación que ha de aplicar sistemas y meé:anismos como 

el de la representación (articulo 115, párrafo primero de la ConstiÍución Federal). 

inmersos en un entorno de "pertenencia" al regionalismo. que 1'os-caracteriza. y que 

finalmente les da contenido al ser procedimientos de forma: 

Dicho sentido de "pertenencia" influye de manera decisiva en el binomio 

ciudadanla-gobiernó local, pues tratándose de ia 'tradt.iccló'ri de los más diversos 

intereses e ideologlas políticas en cada uno, de bs 'estados a través de la 

representación política. se· dará un contenido distinto 'en: cada una de ellas en 

cuanto a la toma de decisiones que les atañe. 

Justamente aqul -al momento de hacer valerlas ldeóloglas y con base en 

ellas tomar decisiones-, es donde se presentan de hecho numerosos problemas al 

encauzar la actividad representativa y con mayor fuerza en el orden local, pues se 

ve afectada por prácticas antidemocráticas que no· responden a los auténticos 

postulados desarrollados en nuestra Constitución Federal y en los ordenamientos 

constitucionales locales. Algunas de dichas prácticas son el clientelismo politice y 

el corporativismo,168 que evidentemente afectan y merman los canales 

institucionales para el desarrollo de la actividad representativa, y en consecuencia. 

provocan una esporádica o casi nula participación ciudadana. 

•' ( il 'ILl.l~S I.ÓPEZ, Tunatiuh. Fl!'deralismo gohjerno'i locales y demosrndtt. C-um/erno., ,¡,. Dfrttl<,!11' 1011 da 
la lu/tura D1.1 11100Yitica. ntim. 17, Instituto Federal Ek•ctoral. 1111t..·1111.·1 
~Jl'- ~'0 "'''-" 11'1.· '1r-•.1nx !l,o1k•rnl~. consultado el 7 de septiembn: de 2001. 
"· Ctr l>l .11.·\l.". f'.nulio. Gohcn1:Jhi11dad stl"mocriitka g nj\'el lm;?I. Pmblt:mQ'i de la dcmocr¡11::ia m111i..:1p.11n .1 

,,;1111111 ahc111at1\ a ;.il dil!'ntt:lismo y d ..:on1onuivi.;;mo. "Primer Congreso: Guhiemos lncalL•s: !:.'I futuh1 p111t11 .... 
~k· \lc\.ku··. Gmu.lJlaJar;:i. Jalisco. ~J y 24 di: seplicmhre de 19'19. RcJ <l1.· ln\'6llgadorl.'S t!n <il1b1•:111•• .. 
l.111,:al..:~ \k\.1c<.1110 .. tlGl.0\.1). intemct: l!!.!p· p1lrtal ill.!':o;o.mx l"lnm ind11.'.'-1il!!J. con~ultJdo el .:!O d ... · 111.11.·o ,J..-
211111. i 
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No obstante estas desvent~jai:;. esdonde_deb~· entra~ en juego el pluralismo 

político y la negociación al interior deÍ órgano legislativo local,' para crear 

alternativas constructivas de solución.· Lu~g~·:',entonc~s;.ci~ben generarse los 

consensos necesarios para pro~urar- ~na . ~ufi~i~~te '''ciud~dani~ación" en el 

binomio ciudadania-gobierno local y la creación de _modalidades de democracia 

participativa en el orden local, que va.yan. n.;ás al.lá'de acciones y proyecto.s 

especificos, manteniendo paralelamente una adecuada interlocución con las 

distintas organizaciones sociales, todo lo cual contribuya de manera eficaz a no 

caer en dichas prácticas antldemocráticas. 

Para terminar nuestra referencia a los estados, vale la pena enunciar 

algunas cuestiones que bien nos pueden servir para ilustrar nuestra postura al 

respecto: 

"Primero. La democracia implica mayoría y minarlas o múltiples 
minorías. Los mecanismos de la democracia participativa en el ámbilo local 
no están exentos de este límite absoluto de la democracia ( ... ). Por 
consiguiente, más allá de sus funciones consultivas y de opinión, para que 
los órganos de participación ciudadana puedan adoptar legítimamente 
decisiones vinculantes en relación con la acción de gobierno. se requiere 
que esté garantizada su representatividad, lo cual retrotrae el problema a la 
participación a través de la elección de representantes. único mecanismo 
conocido en las sociedades modernas para garantizar la ·representatividad' 
de los ·representantes· respecto de los ·representados'. 

Segundo. Un problema clave de los mecanismos y órganos 
institucionalizados de participación ciudadana es definir de modo 
inequívoco. responsabilizando a la autoridad local de su aplicación, 
procedimientos que garanticen la conformación y funcionamiento 
autónomos de tales órganos y la representatividad democrática de quienes 
resultan investidos como "representantes" ciudadanos. 

Tercero. Seguramente, el ámbito natural de la democracia 
participativa es el abarcado por la consulta. la opinión, la supervisión y la 
cogestión, siendo mucho más controvertible que deba incluir, salvo en 
cuestiones de importancia excepcional, mecanismos vinculantes para la 
definición y sanción de los planes y políticas públicas. ya que, 
precisamente, los ciudadanos eligen autoridades públicas por medio de 
procedimientos electorales y a través del mecanismo de mayoría y 
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minorías, para legitimar la capacidad de dichas autoridades para adoptar 
decisiones vinculantes. 

Cuarto. Que existan ·formas institucionalizadas de participación 
ciudadana en los asuntos públicos locales, no debe implicar que las 
organizaciones de base. civiles y también las corporativas, surgidas al 
margen de los mecanismos de representación formalizados, carezcan de 
legitimidad y no se les deba reconocer un papel legitimo en relación con 
los asuntos de interés público. 

Quinto. Es necesario tener en cuenta que el problema con las 
organizaciones corporativas no consiste en que sean la expresión 
organizada de intereses. sino en que tengan en la práctica la ca;iac1daé de 
sustituir a la autoridad pública frente al conjunto de la ciudadania y a su 
propia base social; sustitución que se debe normalmente al hecho de que 
posean una relación privilegiada, de complicidad o fusión con la autoridad 
pública. Por consiguiente, el problema, en términos de la gobernabilidad 
democrática, no consiste en eliminar o desconocer las organizaciones 
corporativas, sino en despojar a sus dirigentes de sus capacidades cuasi
gubernamentales y de generar mecanismos que induzcan la 
representatividad democrática de sus dirigentes. 

Sexto ExiRh~n der~chos que sólo pueden sor t.:Jc:H~idu::, 
colectivamente. Es por eso que se inventaron los sindicatos y el derecho 
de huelga como derecho colectivo. "Ciudadanizar" la politica urbana 
implica, por supuesto, que la autoridad local debe ser responsable de 
garantizar y proteger los derechos individuales, en particular aquellos que 
pueden ser ejercidos en el plano local. Pero como contrapartida, es 
necesario reconocer que ningún intento de ciudadanización de la politica 
urbana debería ignorar que la fortaleza de los pobres y excluidos depende 
de su capacidad de expresión y acción colectivas. Por consiguiente, ciertos 
derechos que garanticen el ejercicio de esta capacidad deben ser 
establecidos de modo positivo en la legislación relacionada con lo que 
podria denominarse el estatuto de la ciudadanía local. 

Por último. relacionado con el punto anterior. uno de los grandes 
vaclos que se manifiestan en las normas juridicas que definen el estatuto 
de los gobiernos locales en México (y por supuesto en muchos otros 
paises), es que no tienen como contrapartida un estatuto de los derechos 
ciudadanos en el plano local relacionados con las atribuciones. 
competencias y obligaciones de las autoridades locales. particularmente en 
materia de. servicios, espacios y equipamientos públicos. Se trata de un 
vacío que alimenta las prácticas y relaciones clientelares y la corrupción de 
los funcionarios, porque posibilita que el acceso a bienes y servicios 
básicos cuyo aprovisionamiento corresponde a los gobiernos locales y 
también en gran medida la obtención de permisos. licencias y concesiones 
cuyo otorgamiento forma parte de las atribuciones de tales gobiernos. 
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estén sujetos a la aplicación casuística Y· discrecional .de .los recursos de 
autoridad."169," ·.:. · .· · ·.·.· ·:,.··::·." . d 

Finalmente, 'respecto .del. Dísfrito Federal, en\m~teria d~ rep;esenta~ión 
politica, el vigente.~rti6~10~ 12~ .cÍei°'laC;;n~titÜci¿ri Feder~I éúsil.o~e 16 ~Íg~ie'n·~~= . 

: ·:.': ·'",_ _¡·:~·-> ~-:-.:~-:.·· .:.~:"[ • . _,,~_~.:::·f«"• ··:·~; ::'.:/, 
·.v:.·.~.~/- .~. '¡_¿~_,_;:_;(.:_ ,. 

~Aíticulo :122.··. DefiÍ'lida-·po~. el _articulo .44:·_de· ~~~te.::Or~e-nañ;}~~tO'"ia .. -
naturaleza jurldlca del Distrito Federal.'. su gobierno ·está.a.cargo de los'
Poderes Federales· y· de· los órganos Ejecutivo, Legislativo. y :Judicial de 
carácter local; en los términos de este articulo. · · 

Son autoridades locales del Distrito: Federal, . la Asamblea 
Legislativa, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y el Tribunal Superior 
de Justicia. 

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal se integrará con el 
_número de diputados electos según los principios de mayoria relativa y de 
representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una 
circunscripción plurinominal, en los términos que señalen esta Constitución 
y el Estatuto de Gobierno. 

( .. .). 
La distribución de competencias entre los Poderes de la Unión y las 

autoridades locales del Distrito Federal se sujetará a las siguienles 
disposiciones: · 

A. Corresponde al Congreso de la Unión: 

1.- Legislar en lo relativo al Distrito Federal. con excepción de las 
materias expre.samente conferidas a la Asamblea Legislativa; 

11.- Expedir el Estatuto.de Gobierno del Distrito Federal; 

( .. .). 
B. Corresp~~de ~I ~residente de. los Estados Unidos Mexicanos: 

( ... ). 
' -,~·<-'. ·,,·,.:·. -< ' .. 

C. El Estatuto de:.Gob_ierno .del Distrito Federal se sujetará a las 
siguientes bases:.,·. 

BASE-PRIMERA.~ Respecto a la Asamblea Legislativa: 

' 'f>l '11:\L'. Emilio. up. dt. 

r,t ... -
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1.- Los Diputados a la Asamblea Legislativa serán elegidos cada 
tres años por voto universal, libre, directo y secreto en los términos que 

. disponga la Ley, la cual deberá tomar en cuenta, para la organización de 
las elecciones, la expedición ce constancias y los medios de impugnación 
en la materia, lo dispuesto en los artículos 41, 60 y 99 de esta Constitución; 

11.- Los requisitos para ser diputado a la Asamblea no podran ser 
menores a los que se exigen para ser diputado federal. Serán aplicables a 
la Asamblea Legislativa y a sus miembros en lo que sean compatibles. las 
disposiciones contenidas en los artículos 51, 59, 61. 62, 64 y 77, fracción 
IV de esta Constitución; 

111.- Al partido político que obtenga por si mismo el mayor número 
de constancias de mayoria y por lo menos el treinta por ciento de la 
votación en el Distrito Federal. le será asignado el número de Diputados de 
representación proporcional suficiente para alcanzar la mayorla absolula 
de la Asamblea; 

IV.-( ... ); 

V.- La Asamblea Legislativa, en los términos del Estatuto de 
Gobierno, tendrá las siguientes facul~ade_s: · 

a¡.- Expedir su ley orgánica, la que. será enviada al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal para - el solo. efecto de que ordene su 
publicación; 

( ... ); 

f).- Expedir las disposiciones que rijan las elecciones locales en el 
Distrito Federal, sujetándose a las bases que establezca el Estatuto de 
Gobierno, las cuales tomarán en cuenta los principios establecidos en los 
incisos b) ali) de la fracción IV del articulo 116 de esta Constitución. En 
estas elecciones sólo podrán participar los partidos políticos con registro 
nacional: 

g).- ( ... ); 

h).- Legislar en las materias civil y penal; normar el organismo 
protector de los derechos humanos, participación ciudadana. defensorla de 
oficio, notariado y registro público de la propiedad y de comercio; 

( ... ); 

ñ).- Presentar iniciativas de leyes o decretos en materias relativas al 
Distrito Federal, ante el Congreso de la Unión; y 

o).- Las demás que se le confieran expresamente en esta 
Conslitución. 

14! 
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BASE SE(3UNDA.- (.,.) .. 

BASE TERCERA>(.~.). 
·_ > '. ~, 

BASE ~UA~TJ."·: ( ... ) . 

. ,BASE QUINT~."J.;.). 

D.( ... ). 

E.( .. :).· 

F.( ... ). 

G. ( ... ). 

'I'tSlS CON . 
YAilA DE ORlG"EN 

H. Las prohÍbicion~s y limit~clones que esta Constitución establece 
para los Estados se aplicarán para las autoridades del Distrito Federal." 

Constitucionalmente el gobierno del 'o'ist~ito Fede~al es ejercido de manera 
.· :·::· :·.º:· <_,; •.. ;_rt ~ ·:··:,·;.·_.::·.;:·.:.::-<_::::,¡,'>'1,0;~r?--:".:-~.::;· .. -'._,;·: .:~_., ... -:<. -. · 

concurrente tanto. por. la Federación;• .. corno:. pee los pode~es locales; este sistema 

acarrea necesaria~e~te, aigu-nos. asp~L~¡;~··d<;;;f~v~rabies. 
:-~· ~:~:~· _,-.; - "',.:,;·;: ~· ··:,,_~ .. ~:!~~-'.\\~ _,-):<;\;.'.· l' ,-:: 

De manera exclusiva, se fa~uit~ ;(c6;,~re~b General de los Estados 

Unidos Mexicanos para expedir el Estatuto'd~ Gbbié~rio del Distrito Federal170 -y 

en su caso de reformarlo-, conforme a las bas'e~ .fi~Jridadás en el inciso e del 

precepto referido .• é:on ello se manlie~~ ;él1' c6~9i~~;;{i3eh'~ra1 ~~n é1 ciúácter de 

órgano legislativo del Distrito Federal, pero . 

se estableció un sistema en el que, además de que ni los 
ciudadanos del D.F. ni su órgano legislativo intervienen en el 
establecimiento de sus derechos y reglas básicas de su gobierno local, es 
un sistema ineficiente para hacer frente a las necesidades cotidianas y 
cambiantes de la ciudad, ya que en términos prácticos. esto significa que 
para regular algún aspecto de su vida interna que no haya sido 
contemplado como una atribución expllcitamente otorgada a la Asamblea, 

¡:,wtulO de Cinhi~rno ski Djstrito Fedt!'rnl. Publicado en la Primera Sci:c1ón del Diano Q_th hll dL• /11 
Fed.·,-,1, uin d m:utcs :!6 de julio de 199..l, Rc<l Juridica de Ja Supri:ma Corte de Ju!lllci•t d~ la :\'ac1ú11. 
c. ·,1111p1Jac1ón i.k k:c~. :\-1..:.xico. consultado el 1 S de mayo de :?OO.:!. 
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la ciudad deberá esperar a que el problema sea ·abordado y aprobado por 
la mayoría del Congreso de la Unión."171 

En atención a ·lo anterior, tratándose de las. funciones legislativa y 

representativa que recaen conjuntamente en el Congreso General y en la 

Asamblea Legislativa del .Distrito Federal, sien_do esta última el órgano local que 

ejerce el Poder Legislativo, ·ciertamente 'subsisten limitantes que merman la 

consolidación del gobi~r~o dé;·I~ Ci~d~é:i' dc~i';Mé~icó tanfo en el aspecto 
• ·- • - ' .. : ~ • . . ' . ' - . ' ",. ' ' : ' .\ ·: ' • .i. --' ·- • ,- . '· ' .... 

competencial como en elaspectodemocráticó>' 
, .. ·. ~~~-.;}j·~it~i:dkt~-;~:.;;~0i?~/,'.f';;:·~· .. :·~1~ó'.:'~;~:~f.~;,: '',:,~,,. ~ -

Nos·apoyámos pi;.';~ai;-;rri~r lo ~~terior~~,~lgUnasobservaciones como las 
siguientes:. . · .. · · ... ·. ·· ,. }.¿··.;;:,, .. -, ... ',;_··.Y/'.:':':':'·:·:·· ·· .· .· 

.. ·::__~)~' , ~ '' ·. •.' ·I , _. 

,.,;.,.~~:·::~ :.::,é~~~~~~~!~~~t:1~~¡,'~::::,:: ':::~::::~'.: 
enunciadas en la Con5:titucÍón{Fed~'~á(y/~r;'f~1·;Ést~·t~to. de Gobierno del Distrito 

Federal, sin poder compr~~ci,~r'.;9i~~~·:c~'J¡~~Í~'~'~a,y 42 del Estatuto de Gobierno 

del Distrito Federal), y más a9n .. c§r\for'ffie' a')as reglas que la propia Constitución 

establece. <, > ·;: -. ./,·, · 
:;\,-:_:;:~,· ~ ~'-:~·: .-:':~-~'.-0_'.-,~ 

,,.. -·-···.:-::'''.·,' 

Concretamente en materia electoral, consideramos pertinente transcribir las 

disposiciones conducentes del articulo 37 del Estatuto de Gobierno del Distrito 

Federal: 

"Articulo 37.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal se 
integrará por 40 diputados electos según el principio de votación 
mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales 
uninominales y 26 diputados electos según el principio de representación 
proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una circunscripción 
plurinominal. Sólo podrán participar en la elección los partidos pollticos con 

,-, \IAR\".-\:" LABORUE. Ignacio. ··La cuestión del gobicmo u:prcsc:nlilll\'ll r.:n el l>1·m1t11 11..·,h·!.d 
im.'"cauu··. Cltl>.\·flt111t!.\ Co11H1111c:w11tdc.'.\, Revista ~h:xicana de Derecho Constituc1onal. 1 \l1h1.:u. 1>1- 1. 1111111 

-t. cncm·junio de .2001. Ins1i1u10 de hl\'e!'ltigacinm.·-; JuriU1.:.h. 111h;111.-1 

'J.TIC.~ ·,\" \\ •11nd1.:a ... lll'•l!ll.111x pt1hli1.·.1 llhn.•\" I"\,'\ ..:..:00-.1 1.·t11tt 4 ;11: ,1rt ~ 11d(. cunsultado c..•I ::; d1,.· _1u11H1 d\.· :1111: 
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registro nacional. La demarcación de los distritos se establecerá como 
determine la ley. 

Los diputados a la Asamblea Legislativa serán electos cada tres 
años y por.cada propietario se elegirá un suplente. 

La Asamblea Legislativa podrá expedir convocatorias para 
elecciones extraordinarias con el fin de cubrir las vacantes de sus 
miembros electos por mayoría relativa. Las vacantes de sus miembros 
electos por el principio de representación proporcional, serán cubiertas por 
aquellos candidatos del mismo partido que sigan en el orden de la lista 
respectiva, después de habérsela asignado los diputados que le hubieren 
correspondido. 

Son requisitos para ser diputado a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal: 

La IX.( ... ). 

La elección de los diputados según el principio de representación 
proporcional y el sistema de listas en una sola circunscripción plurinominal, 
se sujetará a las siguientes bases y a lo que en particular disponga la ley: 

a) Un partido polilico para oblener el 1egisho de su lista de 
candidatos a diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
deberán acreditar que participan con candidatos por mayorla reiativa en 
todos los distritos uninominales del Distrito Federal. 

b) Al partido politice que por si solo alcance por lo menos el dos por 
ciento del total de la votación emitida, se le asignarán diputados según el 
principio de representación proporcional. La ley establecerá la fórmula para 
su asignación. Además, al aplicar ésta se seguirá el orden que tuviesen los 
candidatos en la lista correspondiente. 

En todo caso, para el otorgamiento de las constancias de 
asignación, se observarán las siguientes reglas: 

a) Ningún partido politice podrá contar con más del sesenta y tres 
por ciento del total de diputados electos mediante ambos principios. 

b) Al partido politice que obtenga por si mismo el mayor número de 
constancias de mayoria y por lo menos el treinta por ciento de la votación 
en el Distrito Federal, le será asignado el número de diputados de 
representación proporcional suficiente para alcanzar la mayoría absoluta 
de la Asamblea. 

c) Para el caso de que los dos partidos tuviesen igual número de 
constancias de mayoria y por lo menos el treinta por ciento de la votación, 
a aquel que obtuviese la mayor votación le será asignado el número de 
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diputados de representación proporcional suficiente para alcanzar la 
mayorla absoluta de la Asamblea. 

Los diputados a la Asamblea Legislativa no podrán ser· reelectos 
para el periodo inmediato. 

( ... )." 

Justamente en preceptos como el transcrito es, en donde se detectan 

normas que implican ciertas limitantes -tal y como lo hablamos mencionado-. 

pues si bien para la integración de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. las 

elecciones de sus miembros deben realizarse cada trés años por voto universal, 

libre. directo y secreto en los términos que disponga la leY'resp.ectiva. advertimos 

algunos candados: 

b) Obligatorianiente''.1átÁ~am6íeá·~Cé9f51ailva'.de1 Distrito Federal debera 
-- ~-" ,._~.':;, - . " - ·-~,- ,o' 

integrarse atendiendo los principios ;de niay'ó'rra ·'.:relativa. y 'de representación 
. • . - . . ... • -- - "•- ' -' ,:¡7 .. ;~;;·_ . ,._ . ." e 

proporcional mediante . el • siste~~ ; de 'lisias \/atadas 'en una circunscripción 
,._;_~/,,.:.-,::: ·~,.,.';. _,._:;,'/ ,·_;-,"· -!-· .. :... . '• :-

electoral. : -~- ~~~~t·' . 
. ", 

c) Se conserva una fórmula que hóy en dla pUecle ser calificada como 

arcaica. y se trata de la "cláusula de gobernabilidad"; con dicho· meca,,,.;mo se 

puede dar el caso de asignar él 51% de los asientos de la Asamblea a un partido 

que sólo haya obtenido el 30% de la votación, situación que a todas luces resulta 

atentatoria del régimen democrático en aras de asegurar "gobernabilidad". 

En el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal 

se repiten y acentúan las restricciones para hacer posible una 
ley electoral más democrática que responda a la realidad política de la 
ciudad: apegándose al "sistema mixto con dominante mayoritario". ideado 
en los años setenta 'por Reyes Heroles para prolongar la vida del dominio 
priista, se establece que la Asamblea deberá ser integrada por cuarenta 
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diputados de mayorla y veintiséis de representación proporclonal; se repite 
la cláusula· de gobernabilidad y se estlpula que en la asignación de 
diputados de representación proporcional "se seguirá el orden que tuviesen 
los candidatos en las listas correspondientes", es decir, que tienen que ser 
listas cerradas. con lo que deliberadamente se favorece a las burocracias 
dirigentes de los partidos, en detrimento del peso de la decisión de los 
electores en la elección de sus representantes."172 

Habiendo sido superada en el orden federal la "cláusula de gobernabilidad", 

resulta contradictorio que dicha forma para asegurar el gobierno de mayoria 

partidista, se mantenga con relación a la sede de los Poderes Federales. Si la 

razón que impulsa su permanencia es evitar la conformación de un órgano 

representativo en que ningún partido polltico logre la mayoria necesaria para 

ejercer la función legislativa de manera "gobernable", necesariamente deberá 

desecharse dicha postura en atención a la necesaria e irreversible tendencia 

pluralista que la democracia ha empezado a tomar en México, ya que 

inevitablemente deberá ejercitarse un gobierno incluyente que acepte la diversidad 

de corrientes ideológicas, lo que a final de cuentas obliga a la negociación para 

conseguir consensos. 

Finalmente, al lado de las limitaciones enunciadas, referiremos algunas 

disposiciones que permiten la introducción de ci.ertos.mecanisrnos para proveer 

una democracia participativa -complementaria de.la ri:ipreseritativa-. en la Ciudad 

de México. Debern:is apuntar desde ahora que valorarnos de manera positiva el 

esfuerzo de las distintas fuerzas pollticás. in~titJ~ici~~lizadas .·para permitir la 
. :{;. __ .. -.. ·_., . '. -

creación de un sistema de participación ciucjad_ar;i¡;¡.,a.unque hoy en dia constituya . 

material y formalmente sólo un paliativo para cubri(las defiCiencias del sistema 

representativo del Distrito Federal, que n~ ~b~·ta~t~'a"~t~r dispuesto por ley, carece 

de aplicación práctica. 

La Constitución Federal per111ite,a;,léJ .~samb!ea Legislativa del Distrito 

Federal. legislar en materia de participación ciudadana (articulo 122, inciso C, 

: \l ·\R \'.\~ tABORDE. Ignacio. up. cit. 
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Base Primera, fracción V, inciso h), y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal 

dispone lo siguiente: · 

"Articulo 21.- Los instrumentos y mecanismos para promover, 
facilitar y ejercer la participación ciudadana en los asuntos públicos de la 
Ciudad, se regiran por las disposiciones de este Estatuto, de las leyes de la 
materia y de sus reglamentos." 

·Articulo 22.- La participación ciudadana se desarrollara tanto en 
forma individual corno colectiva, a tal efecto se estableceran las normas, 
los programas y las acciones para fomentar la organización ciudadana en 
torno a la discusión, analisis, investigación y elaboración de propuestas 
para la solución de los problemas de interés público y para el intercambio 
de opiniones sobre los asuntos públicos de la Ciudad en general. 

La participación ciudadana contribuirá a la solución de problemas 
de interés general y el mejoramiento de las normas que regulan las 
relaciones en la comunidad, para lo que deberá considerarse, de 
conformidad con las leyes aplicables, la utilización de los medios para la 
información, la difusión, la capacitación y la educación, asl como para el 
desarrollo de una cultura democrática de participación citorlad;rna " 

En concordancia con las disposiciones referidas, la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal aprobó en la sesión plenaria correspondiente al 26 de 

noviembre de 1998, la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. 173 

publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 21 de diciembre de 1 gga; en 

esencia se propone reconocer los derechos de los ciudadanos del Distrito Federal 

para participar en los asuntos públicos y de interés general de la ciudad capital. 

introduciendo de este modo figuras que buscan desarrollar una democracia 

participativa como complemento de la representativa en el ámbito local, a fin de 

sentar las bases que permitan a los ciudadanos participar en la toma de 

decisiones e incidir en la forma de actuar Jel gobierno capitalino. 

,·: l.cv dt' Pa1Jjcípad011 CiudaJana Js:l Distrito Federal. Publicada en la G11n.•fll (~fiú11/ ,/L·I DJ\triro h·d.·1o11 .. _.¡ 
lunl's ~ 1 de dich:mhrc dt.• 1998. Red Jurídica de Ja Suprema Corte de Justicia de la '.';.1c.:1ón. Compd.1.:11111 dL· 
lc.:y1.•.;. '.\léxic.:u. i:onsultado el IS de mayo de 2002. 
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Para ello, dicha ley regula los siguientes mecanismos de participación 

ciudadana: 174 plebiscito, referéndum, iniciativa popular, consulta vecinal, 

colaboración vecinal, unidades de quejas y denuncias, difusión pública, audiencia 

pública y recorridos del titular del órgano politice administrativo de la demarcación 

territorial (articulo 3º). 

Cada uno de estos mecanismos tiene una regulación especifica atendiendo 

a su naturaleza, pero no obstante la existencia legal de dichos canales de 

participación ciudadana, advertimos su casi total ausencia, sino es que nula, en el 

ámbito politice del Distrito Federal. Desgraciadamente, en los últimos años gran 

parte de la participación ciudadana se ha desperdiciado, entre otras causas, 

debido al deficiente diseño legal de las normas creadas para regular estas 

acciones colectivas, además de la falta de difusión de una cultura civica que 

permita la enseñanza de principios que conduzcan a su aplicación organizada y 

conforme a derecho. 

Por otra parte, la ley de referencia introduce la figura de los Comités 

Vecinales, como órganos colegiados de representación ciudadana. cuya función 

principal es relacionar a los habitantes del entorno en que hayan sido electos con 

los órganos politice administrativos de las demarcaciones territoriales para la 

supervisión, evaluación y gestión de las demandas ciudadanas en temas relativos 

a servicios públicos, modificaciones al uso de suelo, aprovechamiento de la vía 

pública, verificación de programas de seguridad pública, verificación de giros 

mercantiles, en el ámbito y competencia de los órganos politice administrativos de 

las demarcaciones territoriales (articulo 80). Las elecciones de los Comités 

Vecinales estarán a cargo del Instituto Electoral del Distrito Federal, debiendo ser 

electos a través del voto libre. universal y secreto, para constituirse en cada 

' l .t p1t.1p1a Ley de Participación Ciudadana Jd Distrito FeJc:ral define: c:n su articulo 5:1, fracctóh 111. que 
~l.:bi:1.1 1.'lltcndcrsc por "lll!tlrumentos Je: participación ciudadana .. a aquellos medios con los que la ca11..fod~nia 
pul.'d.: d1~po11c1 en forma indi\'idual o ~olectiva. según sea el caso. para expresar :->u aprnhad"'in. rc:ch:1zo. 
11p1111n11. ptoptu:sta-t. '-°01aboración. quejas, dr:nuncias. recibir información y en genc1al expresar su \'olunt~1d 
11..·->p1.•1.:to dt' ¡¡sunw~ lil• mtcr.:s gcnc:ral. 
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colonia, pueblo, barrio o unidad habitacional (artlcu~o 81 ); serán renovados en su 

totalidad cada tres años, eligiéndose el primer domingo del r:nes de julio del año 

correspondiente (ártlculo 83). 

Todo ello es lo que establece la ley en su articulado con respecto a los 

Comités Vecinales, pero de hecho, no se han verificado los resultados esperados. 

"Entonces, conviene preguntarnos porqué en la práctica este tipo de 
figuras ha fracasado. La respuesta simple es debido a que la gran mayoría 
de ciudadanos no conocemos quiénes son nuestros representantes 
vecinales, cuáles son sus funciones, y cuáles han sido sus acciones. La 
respuesta de fondo se explica por diversas cuestiones que están ligadas a 
la teoria de la democracia representativa. y que se pueden resumir en: 1 l 
la ausencia de los partidos dificulta a los electores la ubicación de las 
posibles alternativas; 2) la ausencia de partidos y la no reelección de los 
representantes vecinales impide al ciudadano premiar o castigar su 
desempeño; 3) las escasas facultades del órgano de representación 
ciudadana hacen que el elector racional no encuentre muchos incentivos 
para ir a volar; y 4i ia au,;<>11c1a d<> un reg1men ae responsab1llaaa y ae 
rendición de cuentas para los representantes vecinales, hace que no exista 
una verdadera relación de representante-representado."" 175 

Además del punto de vista referido, podemos aseverar objetivamente lo 

dicho, en atención a la más reciente reforma efectuada a la mencionada Ley de 

Participación Ciudadana del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal el 31 de enero de 2002; con ello, se le adicionó un. artículo sexto 
:": ··:::·· "-- ',""--' . 

transitorio, mismo que a la letra establece: 

"Articulo Sexto.- El proceso de elección de los Co~¡;~~·Véci~~les 
que conforme al articulo 83 de la Ley de Partlcipactór:i .Ciudádana.~debe 
celebrarse el 7 de julio del 2002, no se realizará hasta.'que·:.1a:'Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal establezca lo conducente en la .. Nueva.Ley 
de Participación Ciudadana. 

Los integrantes de los actuales Comités Vecinales permanecerán 
en el desempeño de su encargo hasta en tanto. entren en vigor las 

··· \'.\RGAS \'Al.Dl~Z. José Luis. "P;trticipación ciudadana ~n el Dis1n10 Ft:c.lcral: un eJc de la 1i:Ji.,n11.1 
poliui.:a". 1\IC>-.ko. D.F.). 16 di! abril di! 2001 IT.-\~1. lllh.'llh.:I 

i_lJ!C \\ ,, \\ i1.1111.n1' nt~;Jni¡:~1i..·irn1 dj\ ¡ .. 101h., ... dJ!.!d"· dcre.:hu h1111 ar1kul111' ''1'11111111 a1t~¡:.~1r . ..:01h11hJd11 

d .l'J d1..· ;1hn1 Ji: 200:?. 
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reformas que determinen las figuras, los plazos y procedimientos 
correspondiente·s."' 78 

De lo anterior se concluye que es la propia Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal la que reconoce tácitamente la necesidad de expedir una nueva Ley de 

Participación Ciudadana acorde con las necesidades y realidad politica del Distrito 

Federal; además, consideramos necesaria la inclusión entre su articulado de los 

medios idóneos para llevar a cabo su contenido, llevando efectivamente a la 

ciudadanla a que contribuya sustancialmente a la toma de decisiones y a la 

conformación de la voluntad estatal en el Distrito Federal. 

Teniendo en cuenta.que la reforma polltica del Di.strito Federal hoy en dla 

ha alcanzado un nivel satisfa.ct6rio p-ese a la existencia de aspectos negativos en 

la utilización de mec~riismos par~ intégrar una democracia participativa, debemos 

hacer énfasis en ,qu~-;J¡5 ~Jy. Importante comprender que cualquier tipo de 

intervención que se dé al electorado bajo supuestos de democracia participativa, 

debe estar apegada ·a derecho, y que ni aún con el consentimiento del pueblo 

pueden pasarse por alto las disposiciones constitucionales y legales 

establecidas. 177 

111. Figuras conexas a la representación política 

A. Los partidos políticos 

Insistimos en nuestra convicción de que la participación ciudadana como 

elemento esencial legitimador del poder, resulta consustancial a la democracia 

contemporánea. Por ello, resulta fundamental la intervención directa de los 

ciudadanos y su actuación a través de representantes. De aquí que la 

1 
'' l.as i.:ursi\"as son nuestras. 

'·- C..\RB07':ELL. :\tigucl. '"El plebiscito en d Estatuto de Gobierno del Distrito Federalº. Ammrio Jrwitlfr·,,, 
lns11tutu ... h: lnn·sti_gaciones Jurídicas, UN'A~t. (México. D.F.). nue\'a serie. 1998. pú.g. 122. 
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representatividad y la responsabilidad que se busca sean contenido del 

mecanismo formal de la representación politica, alcancen su consolidación al 

asegurar la expresión de las distintas concepciones e ideologías respecto de los 

asuntos públicos; en atención a este objetivo, debe quedar manifiesto 

expresamente el pluralismo politlco de la soc!edad, organizado h~sta hoy en día 

institucionalmente a través de los pélrtid.os polfti~os. 

Podemos afirmar que en• la actualidad, cúalquier ·régimen: democrático tiene 

como base fundamental de su sistema político a dichas agrupaciones políticas. 

A través de dichas entidades, han de ser traducidas las diversas ideologla·s 

populares para institucionalizarlas dentro de los órganos de representación 

popular, y postulados de manera preferencial aquellos individuos que aspiran el 

desempeño de algún cargo de elección y representación popular. 178 

De este modo, en · el ordenamiento constitucional mexicano se ha 

institucionalizado la existencia de los partidos políticos, mismos que constituyen -o 

debieran constituir- el vinculo entre los ciudadanos y el gobierno para proveer una 

relación activa y ordenada, además de constituir un canal que sirva de cauce para 

manifestar las necesidades e inquietudes populares. 

De conformidad con las premisas generales esbozadas, nuestra 

Constitución Federal vigente regula en su articulo 41 a dichas organizaciones 

politicas, mismas que deberán contribuir para la renovación del Poder Legislativo, 

mediante elecciones libres, auténticas y periódicas. En dicho precepto 

·• P<.11a h.1cer Cnfosis en la 1111porlancia señalada. noi pcrm11imos referir <los puntos de \'ÍSta al fC!\pc~to: ··¡_..,, 
pJrti;Jo!'> .;,on al org;.mismo gubl!'rnaml!ntal modemo. lo \jllC el \'apor a la Jo..:omolora. los tendones y los ht1C:">l,,. 
.11 ¡,;-111.:rpo humano. Transn11tcn Ja fuerza motriz y sc11alan la dirección en que han de actuar lo~ úrgJno~ ... • .. :11 
BRYCE. La RCputihquc .1mcrii:aint:. t. 111: Le systcmc de p::Jrtis. c. Llll. "Los parru .. in'i son 11ulisp\.·n~Jtill.!', •:n 
unJ d1,.'l111H.·ra,.;1a; lo prueba la l11storta. mostromdo 'IUC el dcscnvo)\'Íl1111:1tto de lns g1;.1111.ics d._.111n..:1a ... ·1..a' 11~1 
..:0111..:1d1do 1.'0ll ._.¡ dl.!',artollo de los partidos polillcus. En cl1os toman conc1en..:1a fn.¡ ciuJadJnu ... de 'LL.' 

d1\1...'ha~ l1p1111011c .. pnliu..:a~. En l.'!'!le scn11<lo, es \Cr<la<l. ,.;omo suele decirse. que la de11101:ra1...·1..a 1...•s 1..'I reg1mi.:n 
di!' lo!\ p;.1n1do..;. ·1..·11 upo!'.1c1011 a las dictaduras 4.UC son d n:gin1en de un hombre". i..•n VEí>EL. ti. \l•mw:I 
1...•k·111 .... nt.ml.' de Dw1t l.:'lHl~titillonnl!I. Paris-S1rey. 1949. ,·\mbu"i Cit.. por IZAGA. P. Luí'. Fl1:ms-nlth d"· 
d1..'11o.· ... ·hl1 rnlillcll. Tomo 11. :!" cd. con·eg .. Uosch. CasJ EJ11orial. B;an:donJ. J IJ5:!. r:lg 1 "'iO. 
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constitucional se . establece; que los ·partidos politices· son entidades de interés 

público, y que.la l_ey_determinará las formas especificas de su intervención en el 

proceso.electoral. · 

Expresame.nte· se determina que los partidos políticos tienen como fin 

promover la participación del pueblo en Ja vida democrática, contribuir a la 

integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos. 

hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con Jos 

programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, 

secreto y directo, en que sólo los ciudadanos podrán afiliarse libre e 

individualmente. 

Además, se prevé en dicho dispositivo constitucional que los partidos 

politices nacionales cuenten de manera equitativa con. elementos para llevar a 

cabo sus actividades. Por tanto, tendran derecho al uso en forma permanente <;le 

los medios de comunicación social, de acuerdo con las formas y procedimientos 

que establezca la ley, misma que deberá señalar además las reglas a que se 

sujetará su financiamiento y sus campañas electorales, debiendo garantizar que 

los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. 

Del precepto referido concluimos que los partidos políticos en el entorno 

¡uridico mexicano son entidades de carácter instrumental, cuya finalidad es 

traducir la expresión polltica del pueblo, y sin las que serla imposible dar 

coherencia y organización al ejercicio del poder. Aún más, si los partidos 

concurren a Ja formación de la voluntad popular y Ja ley es expresión de esta 

última, aquella concurrencia tendrá algún reflejo en el proceso de articulación de Ja 

ley. como mecanismo de aseguramiento de una determinada representatividad 

política de los ciudadanos. 179 

PRESSO Ll:'\ERA. '.\liguel Ángd. Lo'> partjdo!-. y las di~lnr-.umcs jurjdicus de la dcnmcrncitt. Ediiorml 
.\111.·I. S . .-\ .. Ilan:i:luna. 2000. pag . ..i7. 
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Somos optimistas en cuanto al objetivo y fines perseguidos con la 

institucionalización de los partidos politices en nuestra vigente Constitución 

Federal: sin embargo, no somos ajenos a la realidad que afecta nuestro sistema 

de partidos en conjunción con el representativo: de tal forma, se presentan 

situaciones pragmáticas que quedan fuera del alcance normativo y que en cierta 

medida distorsionan la función que deben desempeñar. Asi, tenemos que 

los partidos politices seleccionan los candidatos. conducen la 
campaña. movilizan al electorado y exigen disciplina a ios elegidos que. <:n 
buena parte de los casos, carecen de otro mérito que el de su fiel 
obediencia a la dirección partidista. En estas condiciones. la discusión 
parlamentaria no se orienta a convencer al adversario político sino a 
exponer públicamente, para conocimiento de los electores. las razones que 
mueven a cada fuerza polltica a comportarse de un modo u otro. El 
Parlamento no pretende buscar la verdad a través de la razón. Se limita a 
escenificar la lucha política. Así, tenemos otra dimensión de la 
representación: la teatral. Las decisiones se adoptan 
extraparlamentariamente. Las camaras nada mas las formalizan. les dan 
t::lSLddu uÍ1L;1ai. 11u1111di1nc:r1tt: <;uanao ya todo5 las conoce:mos de antemano 
a través de los medios de comunicación social. 

Esto ocurre en todas las democracias y es consecuencia del 
protagonismo de los partidos polílicos. Antes que bueno o malo podemos 
decir que es un resultado necesario de las condiciones en las que se 
organiza la vida política contemporanea.'''"º 

Esta tendencia de concentración de poder en el sistema de partidos es 

posible corroborarla <?n México, a lo largo de su historia reciente -a partir de la 

promulgación de la Constitución de 1917 y hasta finales del siglo XX-. y ha 

quedado demostrado que la existencia de un sólo partido hegemónico de gobierno 

en el poder, rompió con aquella finalidad de expresión politica popular. y más que 

servir para ello. se convirtió en el instrumento idóneo de un régimen 

presidencialista desbordado y autoritario -en cuanto a facultades y concentración 

de poder se refiere-, que prácticamente sometió al órgano legislativo a los 

,. ~IOROL>O. Raül v LL"C.·\S :\lL:RILLO DE LA CUEVA, Póiblo. FI nrdcn;¡nu"-'nto cn11't1l11\0 1& 111.tl ·k J.!.!.: 
p.1naJn..;. politicns. Jnstm110 dl! lnvcstiyacion~s Jurídii:as, tJNA:\l. :\léxico. ~001. pilg:o>. 1-J.:! y 1-1~. 
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designios del ejecutivo. e imposibilitó el acceso de otros partidos políticos al 

Congreso General. 18~ 

Esta situación ha cambiado paulatinamente en los últimos años. merced a 

la reforma politica que ha comenzado a introducirse en nuestro entorno juridico

polltico; ahora es posible elaborar un balance comparativo respecto de dicho 

periodo histórico y nuestra realidad contemporánea: el sistema de partidos 

mexicano, por ahora, ha dejado de tener un partido ·dominante, y como 

contrapartida los partidos de oposición han obtenido ·mayor fuerza y se han 

convertido en una opción polltica que poco a poco va consolidando un sistema 

más plural, y en este sentido, más democrático que se manifiesta en la integración 

de los órganos legislativos. 

Con ello no es posible afirmar que México esté llegando a un sistema 

~1.,,ncunente democrático, pero existen visos no sólo de una toma de conciencia 

generalizada en el pueblo, sino en el sistema normativo, que nos permiten advertir 

el inicio de una nueva etapa en nuestro régimen representativo. Finalmente y sin 

lugar a dudas, será posible deshacernos de aquel lastre politice y comenzar en 

realidad Ja construcción de un régimen democrático cimentado en sus 

instituciones. 

B. El sufragio activo y pasivo 

Para proceder :a' una>hreve. explicación del sufragio (activo .Y pasivo), 

primero haremos r~fÉirel1ci~·a la ñoción general de la cual se desprende dicho 

concepto: los derecl16s' politic~~·<> ·~; ,; · 
· .. /)·;~,.~·.>::·,:_¿'.:.¿;~,·:.·/Mi~.·~·· · ·! ··::.;~/'-·· 

Ni la ley ni ·1a Jurisp~udencia . precisan las diferencias de los derechos 
,'.. ' 

políticos con.los demás derechos, pero el sentido natural de la expresión permite 

'
1 

1 ·1r. ~.\ í..-\1.E. Albl'l"IO 1\. op cu. págs. 101-106. 
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sostener que los derechos politices son aquellos que tienen los ciudadanos para 

tomar parte en el gobierno, directa o indirectamente intervenir en la formación de 

la voluntad de_I Estado, y en la creación misma del orden jurídico. No solamente 

votar es derecho.politice; también lo son el ser votado para los cargos de elección 

popula~ y, natura1.:n-~nte, el der~cho a desempeñar el cargo si se resuita electo .. 

. . ..: '··,'..· .. ~ . 

Como se. dijo; estos derechos son aquellos que poseen únicamente las 

personas ~u~ ~st~niari l~,c~lidad de ciudadanos. Par~ ser ciudadano seí. requiere 

dos requisitos: tener una edad mlnima (que generalmente es de dieciocho. años) y 

la nacionalidad deíi Estado donde se quiere ejercer los derechos politiéos: . 

Los derechos politices tienen que ver con la participación de l~s ciudadanos 

en la actividad polltica de la comunidad y con la posibilidad de influir; directa o 

indirectamente, en las grandes decisiones del Estado. Estas_ideas.'nos __ permiten 

inferir que la soberanía popular se manifiesta (entre otras maneras) 'en la elección 

de los gobernantes; el sufragio, unido a una libre y activa participación política de 

los ciudadanos, permite establecer un sistema democrático, es.'decir, que los 

derechos políticos constituyen el acceso a la democracia. 

Ahora bien, considerando que la figura jurídica del sufragio (como derecho 

politico),182 se inscribe dentro del campo del derecho electoral como su contenido 

material, podemos definirlo como aquella operación administrativa -po'r su forma y 

procedimiento- que permite la manifestación de la voluntad de los ciudadanos 

tendiente a la designación de los que, como representantes, han de ejercer las 

funciones públicas, y para expresar su C?Pinión política cuando son convocados 

1
': Al igual yuc en todas las soi.:icdadcs modernas. el sufragio en MCxico es universal. libre. :-.ccn:ll' y d111.·.;1u 
~: tienen derecho a él todos los ciudadanos que satisfbgan Jos reyuisitos c:stabkc1Jus pl1r l..i. 1~·~ ... ,11 

d1scri111i11.1ción dt' raza. religión. g¿nero. condición social o ilustración. ~: d elector nu c:~1á .;1111.•ll1 .1 
11111gú11 tipo de presión o coacción pa1a la emisión del sufragio. ~~: ~Jrantia Je que 110 s1..• ....-,111111."1..'!.1 
púhl11.:amcntc la pr~fcn:ni.:ia o \'oluntad de cada elc:ctor in<li\'idualmcnte cons1dcrado. Psn.!1..'to: d 1.."1ud.hl.111t1 
chg'-" por -;i mi..,1110 a sus n!píl"Sl.'ntamcs. Adcmíis de t:"stas caracteristu:as prescritas por la Con~111u.:1ú11. \,:1 
"IUfral.!iu t'll ;\Jó .. 1i:t1 tamb1Cn ~e Cl1ns11.kra personal e 1ntrans1Cnhh:. Ps;r-•nnal: 1..•I dc1..·to1 dd•'-' .1 .. ·ud11 
p1..•1 .. ,~1all1ll'lltc a l.1 casilla '-lUC le corresponda para dt:positar .,u \Olo. lntnlll"iforihlc: el d..:i.:tnr 1w l'lll'd .. · 
1:1i..:uh~1r o ú'lh:r 'u dl·rcchu J 11mgu1101 p1..•rsl1na para la cnusión d1..· su sufragto. 
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como integrantes del. cuerpo ele~toral. 183 En términos generales, .el sufragio sirve 

para elegir personas~ P:3ra adoptar acu~rdos. . 

Se suele áfirmar que ei suf~;gfo se proyecta de distintas maneras, a saber. 

como un de~eth~. J;~ci-tun~ión . ~.u~ deber, calificaciones correctas según los 

distintos puntos de vista desde los que se les encuadre. 

El sufragio es un derecho (consagrado en el ordenamiento jurídico vigente). 

que tiene su raíz en la organización fundamental de cada Estado democrático. 

Establecido legltimamente en un pais el régimen representativo, resulta necesaria 

la implantación y regulación del derecho electoral; como rama del derecho público, 

tiene como finalidad la designación de los gobernantes del país a quienes se va a 

confiar la administración y vida del Estado; esta facultad debe existir y debe 

regularse en orden al bien común. En el sistema representativo, como supuesto 

necesario ha de aparecer el derecho electoral para normor el ejercicio del sufragio. 

El sufragio como función, se traduce en el ejercicio de ui:a actividad, 

ejercicio que supone, exigiéndolo así el bien común, ciertas condiciones minimas 

de capacidad en las personas que deberán ser aptas y merecedoras de la 

confianza popular; esta noción no pugna con el carácter de derecho del sufragio. 

Finalmente, establecido legalmente en. un pais el sistema representativo. 

existe el deber de votar, nacido de la justicia legal que nos liga con el bien y 

prosperidad del Estado, que en gran parte,. depende de aquellos que el sufragio 

designa para dirigir los asuntos públicos, E\ deber del sufragio no sólo se refiere al 

mero acto de votar, sino que se extiende también a la manera de votar. Existe el 

deber de votar al que, en cada circunstancia, se juzgue digno y competente para 

el cargo que ha de proveerse. 

··' t ·1r .. l/..\G.·\. P. Luis. op. dt .. poig. J25; S.·\TALE, Albt:rto A. o¡>. dt .. pi.ig. 117: y PÍ::REZ SERRA~O. 
'.\11.:ol.b. T1.itadn dt: d1..'[c:d1"' po!itj>o. Editorial Ch·ita~. S .. ·\., ~tadrid, 1976. poig. 'J.')7, 
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Pues bien, considerando lo hasta aqul dicho, nos interesa hacer referencia 

al sufragio activo y pasivo. Es menester precisar que ambos conceptos son 

válidamente aplicables a la idea de la manifestación de la voluntad de los 

ciudadanos por la que se designan representantes que han de ejercer las 

funciones públicas (dentro del derecho electoral); en cambio, respecto de la 

asunción de acuerdos para cuando es convocado el cuerpo electoral, sólo es 

aplicable la figura deÍ sufragio activo por la obvi~ razón de que en este caso no se 

eligen representantes. 

El sufragio activo es entendido como "el derecho individual.de voto de cada 

uno de los ciudadanos que tienen capacidad para partiéipar en una. elección, o 

más exactamente, en cualquiera de las vota~ionE!s. públicas 'que se celebren.'''"" 

Se refleja respecto de aquellos que al emitir ·s~· v6to ·.,..y.de .. conformidad con las 

normas electorales respectivas.,-, elig~n, a: ,_qÜieri :deberá desempeñar un 

determinado cargo de elección popular (Y que en términos generales, se identifica 

con los integrantes del cuerpo electoral);_ o asumen c~¡,~''ci~terminada posición en 

una consulta popular. 

Como con_trapartida, sec podría definir al sufragio pasivo como 

• ... el derecho individual a ser elegible para los cargos públicos. Sin 
embargo, dado que para ser elegido primero hay que ser proclamado 
candidato, tal definición resulta incompleta y, por lo mismo, engañosa. 
dado que, en principio podrla darse (y de hecho se da) la circunstancia de 
ser perfectamente elegible (por reunir los requisitos y no estar incurso en 
inelegibilidades) y, sin embargo. no poder usar del derecho por no 
reconocérsele al individuo (sino a los partidos, por ejemplo) la facultad de 
presentar candidaturas."165 

.\R.-\liÓ~ REYES. \lanuel. '"Dcri:cho electoral: sufragio activo y pas1\o··. lnstlluto lntcr;.1mt.·11i.:.i111 1 .J,,; 
l)c11o.·i:l11l:-. Humanos. 11111o.·111 .. ·1 
G.~L"'--~~t.·d ... :r .. ¡¡, Puhl!L·a1o.·jn111..·'.'o l¡md Sufrngio"·;,:mAcli\'o'!t.2Uv" .. 2111'u:tlll!.!"·Jl!J, consuhJdi1 d 111 d~· 
¡uhu d..: ~00~. D..:b..:mos pr~dsar que el] ordenamientos juridicos como el nuc~trn. d "ufrag1u .. ~· 1cg11l.1 .. ·1 1111 •• 
di..'1'-·i.:ho' ohlil.!aciún 1dd'"'rl a la \"cz. 
·" .\R.\i"iÓ~ REYl:S. \lanucJ. op cit. 
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Esta noción. se aplica res~ecto .de_ to_dos a_quellos .. individuos que como 

candidatos se presentan con una determinada plataforma ele~~oral ~ c~mpliendo 
los requisitos establecidos en ley, para ser designados como titulares. de _uria 

determinada función pública atribuida por la vla electoral popular. 

La titularidad del derecho de sufragio pasivo y las condiciones para su 

ejerc~cio no coinciden exactamente con las del derecho de sufragio activo, aunque 

hay, claro está, una relación muy estrecha: tener la cualidad de elector es requisito 

indispensable (aunque no suficiente) para tener la cualidad de elegible. 

Nuestra Constitución Federal cristaliza y eleva a categoria fundamental las 

nociones expuestas en cuanto al sufragio; los preceptos constitucionales que las 

contienen son del tenor literal siguiente: 

15S 

"Articulo 34.- Son ciudadanos de la.· República los varones y 
mujeres que, teniendo la calidad. de mexicanos, reúnan, ademas. los 
siguientes requisitos: 

1.- Haber cumplido 18 ai'los, y 

11.- Tener un modo honesto de vivir." 

º"Artículo 3S.~ Son pre;~ogallvas· del ciudadano: 

1.- Votar en las eleccíÓ_nes populares: 

11.- Poder ser votado pára. todos los cargos de elección popular, y 
nombrado para cualquier· otro· empleo o comisión, teniendo las calidades 
que establezca la ley; · · · · 

111.- a V.-( ... )." 

"Articulo 36.- Son obligaciones del ciudadano de la República: 

1.- y 11.- ( ... ). 

ley; 
111.-Votar en las elecciones populares en los términos que:se,i'la~e_la 

IV.- Desempei'lar los cargos de elección popular de la Federación o 
de los Estados, que en ningún caso serán gratul!os; y · · 
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V.- Desempeñar los.cargos concejiles del municipio donde resida,. 
las funciones electorales y las de jurado." 

Advertimos de la transcripción anterior, que la figura jurídica del sufragio 

sólo ºes posible predicarse respecto de los ciudadanos mexicanos; es decii, sólo 

aquellos que tengan primero, la calidad de mexicanos y, luego de ciÜdad~n~s: 
tienen el derecho de votar y ser votados en los distintos ejercicios ·~1ecÍbrales. 
Además, el sufragio (activo y pasivo) es r~gulado tanto como una prérro.gatiJ~ del 

ciudadano mexicano, como una obligación. 

Para nosotros es fundamental destacar la importancia de la figura jurldica 

del sufragio, en virtud de que mediante el voto el pueblo C!esig~a a sus 

representantes y participa directamente en la toma de décision;,;s cuando es 

legalmente posible (aspecto activo). De tal forma, se otorga· legitimidad a la 

función desempeñada por los .individuos electos para integrar _los órganos 

estatales representativos que han de concretar la voluntad popular al interior de 

los cuerpos legislativos (aspecto pasivo). 

Tenemos asi que, mediante el 

concretar el ejercicio del poder soberano popularclé un_~Jac!~ y otro, tanto_para 

elegir como para ser elegido (representantes y r~pre¡~~t~dos), a .través del .. _, .... ' . ,, ., . 

mecanismo de la representación polltica dentro de un régirrie~·d9mocrático: 
;-. .. : ~ . : ' . ~. 
· ....... ···.'.·:.:; .. :_ 

C. Los sistemas electorales 

Como hemos visto, los partidos politices contribuyen. a la conformación de 

la voluntad estatal dando cauce a las distintas Ideologías pollticas; mediante el 

sufragio. han de ser elegidos los individuos que integrarán los órganos estatales 

titulares de la función representativa. Ahora bien, la emisión del sufragio. al 

recuento de los emitidos y su adjudicación a las personas en cuyo favor se emitan. 
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requiere una organización .. que responda de conformidad con los postulados 

democráticos. 

En una democracia, los representantes deben encarnar al · pueblo y la 

voluntad popular. En este sentido, resulta evidente el estrecho vlncÚlo existente 

entre el derecho electoral y la democracia. En tales condiciones; enlre"élernocracia . .,..,:_.,·. 
y representación polltica existe una fusión conceptual que se: córié:íeta en 'la 

democracia representativa, misma que sintetiza aquellos .. elemériÍ~s en . la 

mecánica electoral. 
";.";.:· .. 

'.-':«.<,:.~ .,·: ',:' .-.: ... ,"' 

Asi, tenernos que los sistemas electorales son. el ·6a~]~'~to: de medios a 

través de los cuales, con la expresión de la voluntacf•de los ciúdadanos se 

distribuye la adjudicación de los cargos públicos para l~tegrar ·las órganos de 

gobierno o de representación polltica. Las múltiples voluntades que se expresan 

mArliAnte IR mMca de cada votante en una boleta forman parte de un complejo 

proceso polltico regulado jurldicamente y que tiene corno fin establecer con 

claridad el o los triunfadores de la contienda, para conformar los poderes politices 

de una Nación. 186 

"De acuerdo con sus objetivos. los sistemas electorales se 
componen de reglas y procedimientos destinados a regular las diversas 
etapas de los procesos de votación: ¿quiénes pueden votar? ¿Quiénes 
pueden ser votados? ¿De cuántos votos dispone cada elector? ¿,Cómo 
pueden y deben desarrollarse las campañas de propaganda y difusión? 
¿Cuántos representantes se eligen en cada demarcación electoral? 
¿Cómo se determinan y delimitan los distritos y secciones electorales? 
¿Quiénes y cómo deben encargarse de organizar los comicios? ¿Cómo 
deben emitirse y contarse los sufragios? ¿Cuántas vueltas electorales 
pueden y/o deben realizarse para determinar al triunfador? ¿Quién gana la 
elección? y. por último, ¿cómo se resuelven los conflictos que puedan 
presentarse? 

< ·11· . . \Cil º11.ER.\ DE PR.\T. C. R. \" \'ILASOVA Pcre. Turnas dt: cjL•ncja politka. (Coh:cciun: Apunt~..; 
.11h11..· l·\m .. 11tuc1ón y política). Prnmocionc:s y Public:acioncs L'ni\·crsitarias. S.A .. Barcelona. l '>Si". p•igs. 1~~ 
~ .... '\IJ:t u. :\rtcnun Lu1~. C'o111m:ndio de cjcnl"i:i polj!jca. Tomo 11: lnstimcionalizuc1ón y llin;imica pnlitka~. 
l..!1 ... ·1\1111.•-, lkpalma. Jluenos Aires. 1983. págs.125 y ss. 
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Todas ésas son circunstancias que una ley electoral debe prever y 
resolver. Esas son las funciones básicas de los sistemas electorales ... '"' 

Teniendo las nociones básicas de qué es un sistema electoral, en razón de 

que es importante tener presente la manera de cómo habrán,d; distribuirse los 

cargos de representación polltica, pasemos ahora a eriurib1~r'·1as diferentes tipos 

básicos, en atención a diferentes criterios.188 

A) Con respecto a la organización polfti~a éie' un Estado, pueden 

mencionarse los siguientes:. 

,·:····,, . .--; .. ' .. · 

1. Sistema de representación de mayorlas: ~q~ei sistema en el cual, el 

representante será designado erí rEllaclÓn''''a-"Ü~'·~ú¡:n~¡:~ má'yoritario de 

votos populares (mayorla simple ·. Ó · ·. relativá,' ~~yorlá' absoluta o 

reforzada, mayorla calificada). 

2. Sistema de representación de minorías (o emplrico): aquel s.isÍ~íina en el 

cual, el representante será designado precisamente para repre's'entar a 

las minorfas populares que no han obtenido una · re'presentación 

mayoritaria. 

3. Sistema de representación proporcional (u orgánico): aquel sistema que 

se finc~·~:er\·Ve1 - propósito de asignar los cargos ·:en los cuerpos 

repre'~ent~tl~os;· de tal modo que su distribución numérica· por partidos. 

listas á- tendencias, corresponda matemáticamente· a la distribución 

existente en el cuerpo electoral. 

En principio, los sistemas proporcionales parecen sér una mejor solución 

para las democracias representativas porque Incluyen tanto a la mayoría que 

1
"· \'..\J.Dl~S ZLRITA. 1.conardl), ··Si'ih:mas clecrondes y panidos ... Cwuh·ruo\ de ()wulgm:1ii11 ,¡,. ¡,, t ,, ...... .

f),·11100 útic-a. núm. 7, Instituto Federal Elci:loral. 1H11.·11n:1 

~~·1c_.l-.~:.:::1~u:.J.l~ ,¡-.:1..:ni:1~ 1..•lq .. •t<11all!'~ v ds.- mmjd IHm, corts.uhadn el 2S de mar10 J1.· 200 l 
.. e tr. LÓPEZ. \L..lrio J. op dt. págc;. 379 y 3SO. 
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consiente como.a la minoria c¡ue disiente de la voluntad de aquélla; Sin duda, los 

sister:nas electorales de tipo proporcional tienden a producir · una mayor 

concordancia e_ntre los porcentajes de votos y escaños obtenidos por los diversos 

partidos. No obstante, la concordancia en realidad 'no~s ~x~cta si~o ~as· o menos 

relativa a la proporcionalidad de los votos. 

Asi, podemos distinguir al menos tres subtipos189 de representación 

proporcional, los cuales varian según los efectos que ejerce sobre el votante en el 

acto mismo de votar y la mayor o menor relación de proporcionalidad entre votos y 

escaños: a) pura; b) casi pura; y c) impura. 

a) En la representación proporcional pura, la proporción de votos 

logrados y de escaños alcanzados por un partido se corresponden, al 

coincidir por c!=>mpleto o muy aproximadamente. 

Por ello, no existe ningún tipo. de barrera; directa>::~n,ibrale,s ,minimo·s;;. e 

indirecta -tamaño de las circunscripciones-, que altere¡n el~f,ecto,pro!)órcional del 

voto ni que requieran que los votant.;s estructuren sus µ;~f~;~~ci~~ politlcas de 
' ••• ; T .'J.:·::>.;~··;-::,';:.J/t~_('{,'·~:'.·;,~:'-:.\: ~;:::." :·:: 

:·.:,:¿ ;_:, .. -;.··· 
~~,, .. ·_,_,_·: -1}_· .. \,'~~;-;·.~-~ ''~.~~.·.}'.t:"~~ 

:ce_;<"°'"-,-,~ - ~·¡·:·e,,-

acuerdo con cálculos de voto útil. 

; ;-- '. ·.:". :;:·. ·;~}-~~;~";·. 1~ '_.: /-;~.'. .. ' .·' : ... '.:" ':' --- . . -
b) En la. represe~taciÓn proporcional· Cf!~l,:pur~!:~E!)irll\ta .e¡I. número de 

partidos . con 'posibilidad ' . de • acceder> a •< úna) representación 

parlamentaria por medio de una b~;~~r~· ~irec;ii; como umbral de 

admisión. 

!· LURl:S. J111cr R DL•mocracia v nanicmación. Consjderaciones .;uhrc: la 1vpn.•ss,'11tac1ó11 1mljtka. ""111 
l 1111:.:n.:!'oo lnh:mac1011al Je 01..•recho Electoral". Tribunal Elec1oral del Poder Judkial d,: IJ F.:<lc:1adún. 
111 ... u~uto Fi:dcral Ek-c1ural. Instituto de lnve~tigaciC1nes Jurídicas. U:'\A~t. l·nivl'rs1dad d..:- Quint:ma R.10 y 
D1 ~.1111.';;11.:1011 J.: la" '.\'ai.:tonc~ Unidas. dd 22 al 25 de rl1ar10 de l 998. Tribunal Elcctornl del 1•,1dcr Judidal t.h.• 
l.1 f·~·dl.'r;;1chú1. mh:mct: h11p \\" \\ · tnfr cob.111\ ..:1m·•1c-.o t1n iln,,~r h11nl. t.:onsuhadu el 27 di: ma)ll de :!002 
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Con esto se afecta la decisión del votante, al restringir las opciones a los 

partidos con posibilidades de rebasar dicha barrera, para hacer la distribución de 

los escaños de manera proporcional entre los partidos que lograron tal meta. 

c) Por último, en la representación proporcional impura. por medio de 

barreras indirectas, como es. la división del territorio en una gran 

canUdad ·de. distritós ·de tamaño ·pequeño o· mediano, se impide un 

efecto propc)rc;ional inmediato que iguále o al menos se aproxime al 

porcentaje de: escaños y de. votos.· Mientras más fuertes son esas 

barreras, al depender del· támaño de las circunscripciones o distritos 

electorales, mayor es el efecto concentrador · qÚe tienen sobre el 

comportamiento de los votantes. 

4. Sistemas mixtos: por lo regular . se ;tr~ta·~ de si~temas que mezclan 

elementos de los mecanismos de: mayorfa• y· ·de representación 

proporcional. 

Este tipo de sistemas tienen además una· ~a.~i~G.1¡;¡~idad fundamental: la 

sección del órgano legislativo que se elige · pó,r~.· medio de representación 

proporcional. está pensada como una adición ·que: pretende compensar la 

desproporción de la representación elegida por medio de la mayoria relativa 

Pueden existir muchas variantes en este tipo de ·sistemas. Dentro . de sus 

elementos básicos, la determinación de los porcentajes m.lnimos de votación para 

participar en la distribución de la. lista adicional• es quizá de los elementos rnás 

importantes, como también lo es la paiticfpación o no del partido mayoritario en la 

distribución. 

B) Con respecto a la distribución territorial, se puecfe mencionar los 

siguientes tipos de sistemas electorales (atendiendo a la cantidad de poblacion en 

un lugar determinado): 
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1 .. Sistema de colegios, distritos o circunscripciones uninominales: cuando 

el territorio del Estado se divide en tantas zonas como número de los 

cargos a cubrir en la elección haya, correspondiendo la asignación de un 

cargo por distrito y votando dentro de él cada elector por un solo 

candidato. 

2. Sistema de colegios, distritos o circunscripciones plurinominales: c;:uando 

el territorio del Estado es dividido en zonas de superficie extensa, en 

cada una de las cuales se cubre un número determinado de cargos, 

correspondiendo a cada elector votar por una lista que contiene un 

número de candidatos igual al de los atribuidos al respectivo colegio, 

distrito o circunscripción. 

3. Colegio nacional único:. cuando no. hay división territorial del Estado. a los 
.· .. ·. ,, ·" · .. ,._ '···· 

efectos electorales y, por consiguiente, cada. eh"ctor vota por tantos 

candidatos como cargos hay que cubrir en e.1 p~lse~tero,· 

En atención a lo hasta aqul dichoconrelaclón'a l~s.sis;~m~sée1e5torales. 
nos encontramos en aptitud deprecis~r~l~U.~()d~T~~li,rJz%:~<f!.r:· ./ •.. · .. 

.,:~- ~i·:\·,/;·~.';:I~}~·~',~, :{~ '.·.:~ .... ! 
Siendo como es que .. la teoría democrática :,considera .al elegido 

representante del elector .. siendo la. elección un• m~~d~t~ '.de "'é~te ~ .~q~él pa;a 

actuar y hablar en su nombre en la dirección de 1a'~ aiu~Íoii ~~bli:~?s. ~Í hablar de 

representación polltica, · el sistema·. electoral es furiciam~ntal 
7 y por ello se 

. ; . . : , ·,, ''.. '; :· ·~- .. --·~-::-•. ·o·.\·\::. ~ . . ;;_. . .. "' . . . 

considera, por encima de algunos otros efectos, los que genElífl. sobre 'el repa_rto 

de escaños. 

Parece muy fácil a _priori adoptar un método para medir la exactitud de la 

representación mediante .la' comparación del p~rcentaje de voto;' y escaños 

obtenidos por un partido; la cuestión no es sencilla. Si la votación para un ·partido 

1c1-+ 
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determinado es mayor, puede darse el caso de que esté sobrerepresentado y si es 

menor subrepresentado. 

El reparto de votos es sólo un modo para la expresión de la voluntad 

popular. El sistema se limita a traducir en el órgano legislativo el reparto de 

sufragios entre los partidos politicos pero ¿es ese reparto el reflejo fiéi de la 

voluntad popular? 

La relación entre ideal democrático y realidad polltica es verdaderamente 

compleja debido a que las instituciones y los· procedimientos en los que la 

democracia se c.oncreta responden a procesos 'históricos y politices especificas, 

asl como a la elección y concreción de opciones diversas. 

Los sistemas electorales pretenden, como ya se dijo, resolver la necesidad 

de traducir en representación política el principio de la soberanía popular y la 

voluntad ciudadana expresada en el voto. Sin embargo, no existe una fórmula 

única para transformar votos en escaños. 

Esta situación ha generado diversos debates acerca de cuál es el mejor 

sistema electoral, es decir, el que mejor se ajusta a los principios democráticos de 

:;uberania popular y de representación politica. Sin embargo, debemos sustituir la 

pregunta acerca de cual es el sistema electoral perfecto, por una que arroje como 

respuesta el sistema electoral más adecuado a las condiciones históricas y 

politicas de un pueblo determinado, que en su caso responda a las necesidades y 

procesos especificas de conformación de las instituciones de representación y de 

gobierno; que goce del más amplio consenso entre los actores políticos relevantes 

y la ciudadanía. Para todo ello, es un requisito indispensable el conocimiento de 

los sistemas electorales por parte de la ciudadanla en general, cuya participación 

hace posible que la democracia no quede relegada a un simple ideal sino que se 

concrete a una realidad. 
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Considerando, estas premisas, debemos . tener entendido que el sistema 

electoral es un instrum.ento oper~tivo que con I~ fin~lid~d d~ expresar la voluntad 

popular con)a. mayor exactitud y jUridicamente, iende'r~ a trádUcir de manera 

fidedigna el qÚerér de.1 '.electorado,:asul1"liendo;~ue"en'ün régimen .democrático 

::~~:~a;o;ºJi~·~;j~·~~~;;~itgit;&;ª~~1+~~f~li:~~~1:~t~1~:::::~:·e~enc~:: 
mixto que contenga ,los .mejorf'.s·,e113,mentos ·d13.~.cadé! .:uno de. los .diferentes 

procedimientos para verificar érí la práC:tica IC>s méiC>res resultados. ·· . 
. ,· .. •.- ' ' . - - ';·.·· ': 

En el momento . actual, . las, nOrmas juridicas aplica.das para configurar 

nuestro sistema electoral, tienen como propósiÍo tradLlci~· Ll~a .vol~iltad pbpular . . ' .. . . -·. ~,- '· " . .'~ ,,. ·, . _,..' . . . .· 

plural, compuesta de diversas corrientes ideológicas; de tal manera' debe tenerse 

presente que la representatividad desarrollada por los órganos competentes se 

compondrá de las más diversas tendencias. 

IV.Problemática entre el régimen presidencial mexicano y el 

ejercicio de una auténtica democracia representativa 

Como dejamos asentado lineas arriba, la historia nos ha confirmado que 

durante el siglo pasado el predominio de un solo partido politico hegemónico con 

poder suficiente para conducir la vida social, económica. polltica, juridica y 

cultural del pueblo mexicano, fue suficiente para alterar nuestro régimen 

presidencial (degenerado en presidencialismo), lo cual entre otros factores 

produjo el debilitamiento del Congreso General de la República frente al 

Ejecutivo Federal. 

Esto propició el: detrimento del sistema politico, implantándose incluso -de 

hecho- un régimen de tintes autoritarios en el que el Presidente de la República, 

por décadas perteneciente al mismo partido politice, no tuvo frenos ni 

líoó 
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contrapesos reales. De tal forma, se favoreció un ejercicio del poder 

aparentemente unipersonal, y la toma de decisiones en privado, las éuales no 

fueron discutidas de manera abierta ni con los miembros del gabinete, ni con los 

parlamentarios, provocándose un notable desequilibrio. Esto limitó y desfavoreció 

las posibilidades de relación de los órganos del poder público con los 

ciudadanos, ya que a estos no se tóm'~ba'.en consid~ración sino para legitimar 

los cargos públicos de elección 'popular. No obstante, una visión retrospectiva 

nos permite aseverar que tal e·stádo~C!Éi'cosas cambió, y permitió el inicio de una 

transición política y jurídica.19º :;·,~·.,: : :~ ,, 

·:- ~~~:;v~ .. 
Habiendo recapitulado en líne:~s\g~~erales el pasado político -y por 

extensión jurídico- de nuestro pá'rs;; y. ~6nsh:ierando que actualmente nos 

encontramos en un entorno de :trén'~it~' éuya meta es la democratización del 

sistema, la idea dominante e~:J~;insÍltúcionaíización de los procesos del poder. 

misma que debe caracterizélrse por la vigencia de un Estado de derecho que 

incluya órganos de pode~ réspo'n.sables y eficaces, y la existel'"!cia de íib~rtades 
públicas adecuadamenie garantiiadas . 

. ·, ···- _. -"• 

La consoÍid~éión ·d;¡mocrética demanda un complejo entramado de normas 

constitucion~l~s qú~':·~~ftnan el dérecho al poder, el derecho del poder. el 

derecho ante el poder y el control del pode~. 191 

En este sentido, y al tocar el tema, el Doctor Diego Valadés explica la 

importancia de la existencia de controles pollticos entre el Ejecutivo y el 

•''" P;m1 üi1.•go Valallés la tran~ic1~n surge a partir Je 1977. en tan10 que para o\lon;o. l-ujambiu ..,1.• 1111o.:h• .; 
partir cid arlo 1988. I "íd. VALADES. Diego. ConsticucjOn y dl!rnocr:H:ja. (Serie: Do.:tnna Jlll idil"a. mi111 J 11. 
J11,tit11to de ln\'t!Stil.rncioncs Juridicas. l.J="A:\.1. ~lé:xi..:o, 2000. p<ig. 79. 
'''

1 \'..-\L·\DES. Di~go. op. cit .. poigs. SO y 81. Prc:cisa el amor en cita que: cl derecho .il poder cu1i..:h:1111.· .1 l.i .. 
111 ... 11tucu111cs clcctoraks tparudo~. <1sociacioncs poliucas, auturidadcs y prm:cdin11cntos cll!1.:h11.1k .. 1. ~·1 
di.:11.!'dto del podio!r cor1e!-.po11dc a la cstr1.1c1ura y funcionanucnto de los órgomns dd podc1: 11u1J111.1 .......... !~·! 
d1..•rccho unte el poder -·los n11:d10~ de defensa an1c su ejcn:1c10-. es 111cncs1e1· promm cr una l'.'Uiturn .1u11dh .1 · 
l'ot..:1l11ar l.'I <iccc..•!<io a l;i JU~llc1a: y finalmente. el aspecto dd control del poder -pa1a pn:SL'r' ar 1111 ... · ... ¡u1hl" '" 
c1mc ... u!t titulares-. dc:bc: 1cfeorirsc a proh:geor las esferas de libertad indi\'idual y coh:l'.'ll\'a nwdia11h: l.1 .11..~ ;,•u 
n.:,pun~abk. r•1zo1rnblc y 1.•ticoiz de: los Organos del poder. 
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Legislativo, ·para no romper con su equilibrio constitucional. Su fundamento 

doctrinario lo encuentra en J. J. Rousseau, al tener que. aceptar .ést.e. último 

"algunos procesos de representación", debiendo tener mucho· éuidado ·con los 

controles entre los órganos de representación. 192 

Los órganos públicos deben estar siempre equilibrados y cont~~la.do.s; con 
-· - . ----'-'- ·.-

vista al beneficio fundamental y final del soberano (el pueblo) y no de .. quienes 

desarrollan las funciones estatales para instrumentar el ejercicio .:de dicha 

soberania. Los controles políticos se establecen para que cada órgano del poder 

público no se salga o vaya más allá de su ámbito de competencia. 

Cuando los controles politices no funcionan porque se bloquean o se 

desequilibran, se cree que la politica y los politices no funcionan, y por ende, el 

entorno normativo es inoperante, falla el sistema constitucional, y los ciudadanos 

desesperan en aceptar soluciones mesiánicas equivocas. Por contra, la sociedad 

debe ser critica y activa, y proveer a que se establezcan mecanismos efectivos; 

para ello debe existir un mlnimum de cultura política, una sociedad educada, 

informada, ya que es la que en última instancia es quien valora la actuación de 

los órganos del poder público; en este sentido, es como prevalece la 

1nstitucionalidad Uusto medio entre el egolsmo y el altruismo), para valorar 

objetiva e imparcialmente.193 

que 

Por otra parte, y desde una perspectiva más politológica, Lujambio sostiene 

las caracteristicas distintivas de la transición mexicana son el 
resultado de la forma en que los partidos y sus liderazgos han decidido 
interactuar en el entramado institucional binomial régimen presidencial -
separación de poderes I sistema federal, con el caudal de riesgos y de 

!'': \ .-\LADES. Diego. St:sjón 11: El Control Pprla01en1;1rio ... Seminario de Derecho Const1tucional y 
P.1rl.u111.:111ano di:! '."uc\·o :..-tiknio (Segunda Generación) ... Comisión de Esn1díos Lcgislattnl~ de la L\'ll 
l..:g.1-.latura Je la Camara Ji: Diputados dd H. Congreso de la Unión e Instituto de lnn:stigadones Jmidi~"'"'· 
t '·'\l. \l~'\1~0. Jd 7 <.h: JU1110 al]. 1..h: .igosto Je :?OllO. · 

. \';\J .\l>ES. D11..·go. op , 11. 
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oportunidades que, respectivamente, están implicitos en ambos arreglos 
institucionales .... el éxito de la transición depende en buena medida de 
que las élites politicas mexicanas -oposiciones y gobierno- sean capaces 
de replantear consensual y eficazmente la interacción entre los arreglos 
institucionales presidencial '/. federal en la definición de sus estrategias de 
competencia por el poder."' • 

De todo lo asentado, podemos advertir que una de las debilidades más 

acusadas en nuestro sistema constitucional es el régimen presidencial, en el que 

nuestro mecanismo de representación politica atraviesa por un momento de 

crisis si notamos que los órganos legislativos -federal y locales- aún se 

encuentran en desventaja juridica y política frente al titular del ejecutivo en los 

distintos órdenes de gobierno, no obstante los avances en materia electoral que 

se han venido cristalizando en los últimos años. En consecuencia, nuestro 

sistema de representación politica todavia padece ciertas deficiencias en cuanto 

a representatividad y casi una total ausencia de responsabilidad ante el titular de 

Id soberanía. 

Podemos aseverar que la función representativa en México hasta finales 

del siglo pasado -y todavía-, se vía mellada, coartada, distorsionada. Es por ello 

que los principales actores politices han impulsado una profunda reforma politica y 

¡urídica, que permita fortalecer a nuestro Congreso General frente al Ejecutivo 

Federal, para poder asi establecer contrapesos reales entre uno y otro. al mismo 

tiempo que procurar una estrecha relación entre representados y representantes 

para de verdad proveer a la conformación de un órgano legislativo mas 

representativo, y se cubran exigencias tales como que el gobierno se ciña de 

manera responsable al marco juridico, actuando competente y eficazmente. 

Debe tenerse en .cuenta siempre, que por ahora, al no poder participar 

directamente el pueblo en los asuntos politices que le atañen -por lo que se 

·; l.L"J,\\lBIO. _.\Jonso. F~llc:ralismo v Con"tC!iO t.•n el camhju notitko dC" ~14-'l:ico. (Scri~ E: \'an, ..... 1•11111 
(li\. ln::.muto de.• lnn~stigacioncs Jurídi..:as, u~ .. \~·J, ~léxico. 1995. pág. l~. 
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refiere al orden federal-, ~e ha designado .a unos pocos. ¡para que sean ellos 

quienes desempeñen la función de "representación'~ conforme a la CÓnstitución . 
• ' -::,-.· ... ·¡.~-:·--::o·---~~<··'°"··~-:·--.·~·.:-:-_~-·.-,-,. ·:'·-~: .. , ··-·~··:·";.:.·'.::.e:-·::".,.~·~·;-.>-:.:·_·.:.·. 

·· · .. ·· .: :.'· ,- ;,::_ f<:·r:·:-': . .,>'.::: .... · · ;·.:- .. '.::·;"·\,, ... : _;< _:.:_ .. --..·: .. ~·:: ,~-\-.> .. : . -.. '.· ·~ ·•. :.·' -.. ,. · ··.:, ._. · ... ·. ,-~·. -_:· ,.: ·. : . 
No· obstante es~a circuristanciá; .· hemcis venidó sos~epiendo;a' I~ largo de 

este trabaj¿ .q1f ds.·viabÍeÚ~ iÍlstaüra6ió'~.d~ .\Jn';~Ú>.t~~~;~~rtÍ~~~tivo· ·que 

.atempere· las: ci~sv~hiáj~~L~~e\ h~ ~atep),r.te'~zs.~i:d. degn'c,~i·al1l',r.•q··~u·~·eim.'.c'~0·nm·;r1ceepn·zr~as. entáti~o liso y 
llano, en a'ie~~iÓl'l'al nuevo'esqúemá a' ge.~tarse en 

.-.;·. 
México. 
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CAPÍTULO CUARTO 

PROPUESTA: ESTABLECER MECANISMOS QUE PERMITAN EL 

EJERCICIO DE UNA AUTÉNTICA DEMOCRACIA Y SUBSANAR 

LOS VICIOS EXISTENTES EN EL RÉGIMEN REPRESENTATIVO 

MEXICANO 

Hemos abordado grosso modo la exposición del marco teórico-conceptual 

del tema en estudio, su evolución histórica, su confrontación con otros 

ordenamientos constitucionales contemporáneos y un breve análisis dentro del 

ordenamiento jurídico mexicano vigente, en conjunción con figuras afines. En 

adelante, haremos algunas anotaciones por las que trataremos de sintetizar 

algunas ideas que han tenido gran aceptación y se postulan como renovadoras del 

sistema representativo (representación politica); dichos planteamientos han venido 

adquiriendo iuerza a medida que se concretan dentro de los contemporaneos 

ordenamientos constitucionales, por lo que nos será de gran utilidad atender esta 

corriente renovadora. 

Como hemos puesto de manifiesto, los conceptos centrales del presente 

estudio deben encuadrarse dentro del régimen democrático. La democracia, hoy 

por hoy no se limit:'l a ser una forma de gobierno ejercida por el pueblo a través de 

los gobernantes electos para tal efecto, sino que va más allá; se trata de un modo 

de vida que enmarca las distintas esferas de la misma, y que no sólo involucra al 

aparato estatal en el ejercicio del poder, sino a la sociedad entera en los distintos 

procesos políticos. Esta segunda vertiente de la democracia la encontramos ahora 

inmersa dentro del liberalismo y el constitucionalismo contemporáneos, que a la 

par, deben contribuir para darle al régimen democrático un contenido social. Este 

contenido implica la intervención del Estado en las diversas aétividades 

económicas, sociales, políticas y culturales, con el objeto de lograr una 

redistribución equitativa de bienes y servicios que provean la subsistencia 

decorosa de los integrantes de la sociedad. establecer un régimen adecu<1do de 
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seguridad social, y en general, proponerse .lograr los fines de la justicia social.195 

Al menos, e.st~ es la pretensió~_indicada por nuestra~;nvicción. 

Ahora bién, como liemos visto: eh la im'posibllid~d material de ejercitar una 

democraciá pura (directa). se ha concebido la manera de alcanzar tal ideal y sus 

efectos, a través del mecanismo de la· representación; de tal forma, un reducido 

grupo de individuos debe asumir la responsabilidad de la toma de decisiones que 

atañe al agregado humano en su conjunto. En la actualidad prevalece la 

democracia denominada representativa,196 ya sea indirecta o semidirecta, 

dependiendo del grado de intervención de la ciudadanía en los asunto públicos y 

la toma de decisiones. 

La representación polltica es un mecanismo empleado por antonomasia 

dentro de un régimen representativo (y .de máyor aplicación en la democracia 

representativa indirecta). En las ultimas décadas, doctrinarios y funcionarios 

estatales han evidenciado la aparición de excesos y vicios en el sistema politice. 

· · .. \1 1 .. ·..,pccto • ..:<,ns1d1.n~1mos cu1we11kntc remitir ul lector a la obra 'iigu1c11tc· llEI n. Da\ 1d . .hl_,~ 
.t~·11Hh.'t,h:1.1. .-\ll:.11ua Ed11onal. ~t.idmi. .:!001. pags. 321·359. Este autor cuns1di:r..1 qu~.: la h..'oria :-. ti p1j1,,•t1..:.1 

.. k la dl'l1llH.:r.1..:1a 11i:nc11 .. 1ui..· pe1fccc1011arsc mucho toda\'ia. llcld piensa ..;1111~1ctom11:11h.' en el !\:1h.ini. .. •lll1 d ... • l.i 
,,!luhalll•1 .... ·1011 ~ en ,,;uml1 ~·~te altera y tranc¡forma profi.tndamcnte las ..:omu11idad1,,•~ p111i11 .... ·.¡., dcmo..:1~i1i..:.1 .. 
..:111111.:111pnranca ... En un pla111:ta cada \'CL müs interrclacionado la rcsponsubil1dad tlc l,1-. dc..:a..hlllC' qu\.· h1mc 
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atribuidos a la crisis del sistema representativo tal y como fue concebido en sus 

inicios por el liberalismo. 

La crisis del gobierno representativo se inicia a principios del· siglo XX y 

prolonga sus efectos hasta nuestros dias. Son muchas las causas que la 

provocan, y entre ellas podemos. citar en resumen las siguientes: 197 

-' \ Los principios de igualdad y libertad no son más que declaraciones 

formales, frente a las profundas desigualdades económicas y sociales 

que imperan en la sociedad. La democracia en la actualidad se ha 

inclinado hacia su sentido form&l y se ha dejado de· lado su sentido 

material. Los den¡ichos y libertades proclamados bajo esas condiciones 

no tienen aplicación práctica. 

b) Desprestigio de la clase política por su 

intereses personales o de grupos 

convirtiéndose en sus gestores. 

desmoralización. apego a los 

económicos o, de poder. 

c) Una asamblea o Parlamento desvinculado del pueblo que lo eligió, lento, 

inoportuno. sujeto a grandes grupos de poder, en flagrante violación a la 

prohibición del mandato imperativo que deja al diputado en libertad de 

actuar con base en los intereses nacionales y no de acuerdo con los 

m"l-idatos de los electores o grupos que lo eligieron. 

d) La existencia de grupos oligárquicos. 

e) El establecimiento en un principio del voto censitario y la negativa de 

concederle derechos pollticos a la mujer. 

f) El votante no se siente representado en todos sus intereses y modos de 

pensar en el partido de su preferencia, por lo que no es raro que los 

votantes se opongan a la politica que sigue su representante en muchos 

asuntos. 

l:SCOBAR FOR='OS. l\'an. ··Et si'ih:nm rcprcscnli.ltÍ\'o y la di:mocrac1a "c1111d111..•c1a·· 1.11 1 t 1',1 1 l \ 
C.\~ n:. llugn .\. (connl.1. S1-.1cma rcprcsi;nt~tth·n y t,lcmm:racia se011dm;ct¡i. '.\k111011J dd \·¡1 1 "!~'-~-~!' 
jh1.•n1,111wn..:.u10 dt.• Q1:r1.•cho C'o1blituchinal. (Serie: Doctrina jurid1i:a. núm. 11101. l1b:1:1110 ~tl· l11•l"·I::,: 1. 
lu11d1i..·.1s. l ':'\ .. \\l. \ICxi..:u. 2001. Pjgs DtJ·13S. 

TESIS CON 
FALLA DE ORJGEN 



g) La "partidocracia", en virtud de la cual ~os partidos pollticos dominan la 

vida polltica y social del pals, pudiendo extenderse hasta los dominios 

de la economia e incluso llegar al control de la sociedad.· 

h) Partidos pollticos cerrados, sin apertura democrática para su libre 

acceso. 

i) Una democracia de partido inmersa en un complejo mundo de medios 

de publicidad altamente tecnificados y costosos que sólo permiten a las 

clases poderosas participar en las campañas electorales, planificadas en 

forma semejante al manejo de una empresa comercial, apartando así a 

centenares de buenos ciudadanos que podrian hacer un buen gobierno. 

j) Un Estado nacional en destrucción bajo los efectos de la globalización, 

carente de recursos económicos, tecnológicos y humanos para dar 

respuesta a las demandas de la población. 

· k) El surgimiento de las ideas sociales y el dominio por el comunismo de 

una buena cantidad de Estados, opuestos rotundamente a los ideales y 

valores democráticos hasta su calda. 

1) Más de la mitad de la población mundial vive en la pobreza e ignorancia, 

lo que no contribuye al funcionamiento de la democracia. La pobreza, el 

analfabetismo y los bajos niveles de desarrollo humano son factores que 

inciden negativamente en la consolidación de la democracia. 

m) En general, el pueblo ve de lejos a sus gobernantes; no.tienen acceso al 
- ·. ¡·· ... 

proceso de las decisiones pollticas. 

No obstante las deficiencias apuntadas, se trata de· un medio del que 
,._·_-··. 

actualmente es casi imposible prescindir, y. que· diffcilmE'.nte puede regenerarse o 

sustituirse por otro más efectivo y confiable en el ejercicio del poder; seguirá 

siendo por mucho el principio de mediación entre el poder político ejercido a través 

de las instituciones constitucionales y la ciudadanía. Más que sustituirlo por otras 

formas de ejercicio del poder, debemos considerar opciones viables que 

contribuyan a reforzar el mecanismo representativo indirecto, tendientes' a 
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conformar la voluntad estatal de manera armónica, y_ya sin tener que elaborar una 

separación tajante entre "representantes" y "representados". 

En tales condiciones, podemos advertir que el régimen polltico mexicano no 

ha escapado a los inconvenientes que todo sistema representativo acarrea. Por 

tanto, desde nuestro punto de vista, habrá que complementarlo con mecanismos 

que en modo alguno están contrapuestos con un régimen en el que se otorgara 

una más directa participación polltica a la ciudadanfa. 

Lo anterior.se dice fácil, pero en realidad no es sencillo llevarlo a· la práctica .• 

pues una modificación en el sistema actual Implicarla una reforma constitucional a 

uno de los principios básicos que se ha mantenido intacto en las constituciones 

que han tenido vigencia en el México independiente. Por lo mismo, debemos 

reflexionar para discernir si actualmente un cambio de esta magnitud traerla 

beneficios o, por el contrario, acarrearla efectos perjudiciales para nuestra 

incipiente democracia. 

Volvemos a plantear la reflexión apuntada _ante'riormente: cconsiderando el 

régimen representativo tal y com~ está previsto'en'ñ'uesiraL~y-~únciamenta1. cabe 

hacernos la siguiente preg~~t~::Z~1'rie·e1 sÍst~riia·rep~~s·e.ntáti~o; y por tanto. la 

institución de la repre~~riiacfón"'polltica'pa'ra'éóns'eguir:ú"ri"ié9lr'nen demoérático de 
fondo? · ..•• ;,,,.·.~~)d•-:¿-:-.·~~···",frf.\~.•ij;c.>' ':'''\''":;,;:,~_;•'.: 

<<: .. ·_>:"~~; C':,,\:, ·)1~_'.F'.,:' .. '.é)~ ::::>.~;_·i'.:,~,i~_ .. ;:" ~~:~: ;~; :.··.~>· 
.. . ! ·:~ ;~_ .. " 

En términos g,e~;rál~,s.~~d~~:¿~:~ri.~~ar ci~e,An (;u:andÓ'en b,uena. medida 

se ha pluralizúdO el ejerdcio del poder'en--:Méxicó; Yse ha 'dado cabida 

institucional a nuevas 6orri~~t'e~ dé'.pensélmiento que permiten la fundamental 

negociación entre los distintos. círculos polltÍcos para llegar a establecer un 

consenso en la toma de decisiones, también podemos sostener que el sistema 

representativo indirecto favorece ·prácticas y un sistema juridico-politico que 

contrastan con la contemporánea idea de democracia. Con ambos razonamientos 

se llega a la conclusión d;; que, si el objetivo original de la democracia 
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representativa -y el .de .. la representación polltica- es el ejercicio del poder 

soberano del pueblo a través de sus representantes, no· ~e ha podido .traducir en 

nuestra realidad de la forma. con_stitu~ionalmente establecida y de acuerdo con las 

motivaciones que la inspiran,. mas por el c_ontrario, ha sidoel medio idóneo para 

desnaturalizar la función r~presentati;~- y utilizarla en beneficio de las clases 

dominantes. 

En ello radica pues, uno de los grandes problemas de la moderna 

representación política; en nuestro país no se da la excepción. Debemos entonces 

considerar la necesidad de conciliar sus dos vertientes:. la representatividad de la 

ciudadanía y los diversos grupos sociales, y la responsabilidad _de aquellos a 

quienes se ha conferido tan delicada e importante función; lo que finalmente se 

quiere, es superar el conflicto existente entre la legitimidad de las instituciones 

representativas y su eficiencia y racionalidad. 

La insatisfacción provocada por la democracia representativa de inspiración 

liberal ha dado lugar en los últimos años a una creciente ola de autores que vienen 

coincidiendo en la necesidad de "repensar" la teoria de la democracia alrededor 

de algunos planteamientos comunes: una democracia mucho más participativa y 

abierta. que reduzca las desigualdades extremas y favorezca en cambio la 

igualdad de oportunidades, que incorpore nuevos temas al debate, nuevos actores 

y nuevas formas de discurso político; una democracia más comunicativa y 

deliberativa dentro de nuevas esferas públicas que trasciendan los limites de las 

instituciones políticas del Estado democrático-representalivo. es decir, que se 

forme una red de múltiples lugares públicos dentro de la sociedad civil en los que 

participen los diversos sectores sociales conectados comunicativamente entre si y 

con las instituciones estatales; una democracia orientada a promover y proteger el 

bien común y el bienestar de la colectividad; una democracia que ofrezca 

numerosos centros de resistencia para contrarrestar las tendencias coactivas de 

las instituciones estatales; una democracia que no discrimine las diferencias cada 
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vez más variadas de estas sociedades postmodernas, sino que· las asuma 

positivamente. 198 

En atención a esa corriente renovadora, en seguida referiremos (a guisa de 

ejemplo), algunas posturas que pretenden dar una nueva orientación a la 

concepción de la democracia representativa (representación · polltica), y en 

consecuencia, al órgano estatal ·destinado a enarbolar la titularidad de la 

representación popular, 

Pedro Guevara propone que la representación polltica universal e 

inorgánica, inherente al modelo de democracia representativa; puede y debe ser 

mejorada con la incorporación de representación orgánica, por un lado, y de 

selección aleatoria de los representantes, por el otro, dando como resultado un 

nuevo modelo de democracia al que denomina democracia mu/ti-representativa. 

Su propósito es ofrecer una respuesta institucional (y al mismo tiempo inspirada 

en la filosofía de la democracia participativa), al problema del "desencanto" de los 

ciudadanos con los resultados de la democracia representativa. Al asumir que ese 

desencanto y que las causas de esos deficientes resultados estén en gran medida 

ligados a los partidos politices y los procesos electorales, que son los principales 

componentes vinculados a la representación inorgánica, la defensa del nuevo tipo 

de representación, organica y aleatoria, se efectúa indicando cómo logra superar 

las fallas que se derivan de aquéllos. No trata de adoptar una posición "ant1-

partido". sino de reconocer sus limitaciones estructurales y de intentar superarlas 

pluralizando la representación, que hasta ahora han monopolizado los partidos 

politices. mediante la incorporación directa de la sociedad civil a las instituciones 

estatales representativas. 199 
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Ciertamente la postura enunciada arriba constituye· u~ serio planteamiento 

renovador del régimen representativo que, lejos de idear una sustitución del 

mecanismo de la representación, ofrece una. estructura alternativa para encauzar 

la representación, reforzando su funci,orÍarnl~nto con;~lefT1en.tos que permitan a la 

ciudadania involucrarse de manera activa en los:.a,súntos públicos, sin dejar· de 

considerar las instituciones políticas act~i:il~e~t~ e~lstent~s: 

Ahora bien, ya vimos que por una parte se debe fortalecer el. sistema 

aemocrático representativo (en sentido estricto), como base que permita la 

subsistencia de los órganos estatales titulares de la misma, en atención a ,los 

postulados orgánicos previstos constitucionalmente, De tal forma, estamos 

obligados a reorientar el ejercicio del poder de manera equilibrada conforme á ·la 

distribución competencial que para cada órgano establece nuestro máximo 

ordenamiento juridico, atendiendo siempre al bienestar común, 

Por. lo anterior, debe tenerse presente que el órgano legislativo, y 

concretamente el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

depositario de la representación popular, ha de fortalecerse para cumplir 

cabalmente con sus atribuciones y funciones politicas de primer orden, a efecto de 

analizar y deliberar en torno a los grandes problemas que afectan a la sociedad. 

de tal manera que sea viable la proposición de soluciones a los mismos; vigilar y 
controlar la acción del Poder Ejecutivo y, en general, contribuir en el ámbito de sus 

atribuciones junto con los otros poderes del Estado al propósito colectivo del 

bienestar social y la estabilidad politica del pais. 

El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos es el órgano 

constitucional del Órden federal que expresa, ia. 'pluralidad democrática por 

excelencia: En él si~ ex'~r~san las' corrientes politicas e ideológicas que conforman 

nuestro corrypj~jo ¡;~Jce~.o'p'ó'1'Ú}!;~; p~r i~ qu~ suf~rtalecimiento es una aspiración 

que debe concretarse para lograr los 'más altos objetivos consagrados en nuestra 

Constitución Federal, obligando a la asunción de acuerdos fundamentales a pesar 



l'l<Ol 1t:r:sr,v 1~sT.\BLl'.('l::f{ !\11'.C:ANIS\.IOS QUE PFRMIT1\N EL í:Jl:RCICIO l>E 11?\;\ Al! 1f.,11( ,\ IJI .\H ll"}t.\( 1 \' 
~l 1BS1\S.-\I( LOS \'lt:IOS EXISTES rES ES EL RÍ:Gl\IEN RE!ll<l·SI'~ !":\ 11\'C 1 :'o-11 \'.IC\~1 J 

de la diversidad de orientaciones que conforman el contenido plural de nuestro 

régimen pretendidamente democrático. 

Reflexionando sobre todas estas premisas, el profesor Rodríguez Lozano 

elabora una serie de propuestas para adecuar la organización y funcionamiento 

dei P.oder Legislativo, y conseguir, a su modo de ver, el fortalecimiento del 

Congreso General; las agrupa en cinco apartados que transcribimos a 

continuación: 

A) '"Fortalecimiento del Senado de la República: 
a) Nuevas reglas para la aprobación de la Ley de Ingresos e 

intervención de la Cámara de Senadores en la aprobación 
del Presupuesto de Egresos y la Cuenta Pública. > 

b) Obligación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
de rendir un informe ante el Senado de la República. 

c) Facultades del Senado para intervenir en el proceso de 
negociación de los tratados internacionales v ~onvenc:inne~ 
diplomáticas, y posib1l1dad de que el Presidente ,,_, la 
República solicite una votación cerrada sobre '"stos 
instrumentos. . 

d) Facultad de la Cámara de Senadores para aprobar todos 
aquellos instrumentos internacionales que suscriba el 
Ejecutivo Federal y obliguen a México. 

e) Envio de informes trimestrales al Senado de la República 
acerca del desarrollo de la política exterior. 

f) Facultad del Senado para participar en el diseño y 
evaluación del gasto federal en el ámbito estatal y regional 

g) Regulación constitucional de los grupos parlamentarios en 
el Senado de la República. 

B) Mejorar el funcionamiento del Congreso de la Unión: 
a) Creación de un organismo de asesoría permanente a 

legisladores y dotación de los recursos suficientes para 
realizar sus tareas de representación popular. tales como la 
gestoría social. 

b) Facultad de las comisiones de aprobar en lo particular los 
proyectos de decretos. 

c) Permisos al Presidente de la República por ausencias de 
más de un mes del territorio nacional. 

d) Establecimiento de un régimen de cortesía y disciplina 
parlamentaria. 

e) Nueva regla sobre quórum de asistencia. 
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C) Mejorar la vinculación de los miembros del Congreso de la 
Unión con sus representados: 
a) Introducción de la iniciativa popular y el referéndum. 
b) Reducción del número de diputados elegibles por 

representación proporcional y supresión de la figura de los 
senadores elegidos por representación proporcional, a 
través de listas votadas en una sola circunscripción 
plurinominal nacional. 

c) Reelección inmediata de diputados y senadores. 
d) Trámite legislativo con consulta popular previa. 

D) Impulsar la colaboración entre el Poder Legislativo y el Poder 
Ejecutivo Federales: 
a) Facultad del Poder Legislativo para ratificar el Plan de 

Desarrollo. 
b) El formato del informe presidencial. 
c) Establecimiento de un mecanismo alternativo en caso de 

que no se apruebe el Presupuesto de Egresos. 
d) Preguntas dirigidas y comparecencias mensuales de 

Secretarios de Estado. 

E) Vigorizar el papel del Congreso de la Unión como órgano de 
control de las acciones del Ejecutivo Federal. 
élJ Facultad del Senado de rat1t1car nomoram1ento de algunos 

de los Secretarios de Estado. 
b) Comisiones de investigación."2ºº 

Como podemos observar, las propuestas señaladas pretenden revitalizar el 

régimen representativo de manera integral, tanto constitucional como 

legislativamente introduciendo las reformas pertinentes; se busca una modificaí::ión 

dentro y fuera del órgano legislativo federal. Estas propuestas vienen a dar un 

vuelco total en algunas formas arcaicas de regulación normativa tanto del Poder 

Legislativo como en sus relaciones con el Poder. Ejecutivo. lo cual implica el 

empleo de imprescindibles mecanismosde control político. 

El meollo de esta cuestión, radica en. convertir al Poder Legislativo en un 

auténtico representante popular c.uy~ ~bjk'tivo;.claro y preciso sea realizar con 

eficacia todas sus facultades constitué::ionaíes -entre ellas las de control politice-, 

de tal forma que se integre al E~tado. éo.rno' un. órgano fuerte al interior y un 

R< >DRiGl: EZ J.OZ.A=-'0. ,.\mador. Lq n:tbrma g! Poder Lc:gjshlli\'o en \.1é . ...:icn. Poi:;s. 31 ·9'). El ;iuh.1r en .. u 
11b1 .: dc ... 11 n1lh1 .unphamc:nh."" cada apartado. por li.:> que rcmmmos al lector J Ja mi'\ma. 

ISll 
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verdadero contrapeso del Ejecutivo. Siendo de este modo, los reclamos 

ciudadanos y las discusiones populares podrán verificarse concr~tamente en 

acciones de gobierno (por lo que respecta a la parte que corresponde desarrollar 

al Estado), más allá de los intereses particulares o partidistas/ ' · ·' 

;_,· _·i':. 

Al observar los planteamie~tos ant~;iores .:_tanto de. Guevara como de 

Rodrfguez Lozano-, nos percata~~~ de la ~~cesidad de iniple~~n'tar u'na nueva 
.. . ,,. ~··.::;,,~L·.:·,.\_.·::,~> . .,>'·~-.,- ' · .... · .. ·· ·, : 

estructura institucional para encauzar la'i1oluntad populár con' miras a la toma dé 

decisionei:; democráticas, si~~~o· de\vital ·'•importancia su'· transformación para 

desarrollar acciones concreta's ·f~ri't~~p-ór párte del 'gobiern~ como de la sociedad 

en general. 
· •. .'i 

Es importante destacar -que. el común denominador de las propuestas 
. : •. . - . 

anteriores lo constituye su 'convicción democrática, a nuestro modo de ver. de 

acuerdo con la contemporánea concepción de .la democracia, y que antes 

mencionamos. Además, 'ambas propÚestas tienen como presupuesto el respeto al 

Estado de Derecho en los-distintos ordenes de gobierno. En tales condiciones. es 

necesario someter a discusión no sólo estos proyectos, sino todos aquellos que 

pretendan de manera seria, jurídica y justa, la reforma del sistema representativo 

federal. 

Por otra parte, tocante al ámbito local de gobierno, y a diferencia del ortlen 

federal, hemos podido observar que los -ordenamientos juridico-politicos de 1'1s 

entidades federativas y del Distrito Federal no son indiferentes a esta comente 

renovadora, pues algunos de dichos cuerpos normativos ya contemplan. más que 

una reforma al régimen de democracia representativa, la introducción d0 

mecanisr:nos jurfdico-politicos que permiten ·1a Intervención directa de la 

ciudadanía en los asuntos públicos. De la Madrid puntualiza algunos aspectos que 

consideramos importantes:2º~ 

=·' ~IADRID HURTADO. ~ligue! de la ... Las fonnas de demo•·racia directa ... En CO:'\l"ll.-\ l".-\:'\ l l lh.·:.• 
.\. l~oord. 1. op. cit. Pags ..i29 . ..¡;; l 
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En México, 23 de las 31 constituciones de las entidades federativas y el 

Estatuto Politice del Distrito Federal han establecido formas de 

democracia semidirecta. Los siguientes Estados no tienen en sus 

Constituciones disposiciones en materia de democracia semidirecta: 

Campeche, Coahuila, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana 

Roo y Tamaulipas. 

Las formas de democracia se_midirecta establecidas son el plebiscito, el 

referéndum y_la iniciativa popular'. 

Se excluyen de las formas de. ·democracia semidirecta las materias 

tributarias o impositivas, las ·normas . de organización interna de los 
'.' -·.... ' . 

poderes del Estado y las modificaciones a la Constitución y leyes de 

carácter local derivadas de reformas. o adiciones a la Constitución 

Federal. 

Se f1Ja el numero de ciudadanos.que pueden promo~er las instituciones 

de democracia semldirecta y la niayorla necesaria para su aprobación. 

El órgano encargado de efectuar los procesos de democracia 

semidirecta es el Instituto Electoral de cada Estado. 

Son pocos los casos de ejercicio de los procesos de democracia 

semidirecta. Destacan los efectuados en San Luis Potosi y Veracruz. 

Es indispensable la expedición de las leyes reglamenta_rias de las 

instituciones de democracia semidirecta. Estas leyes deben establecer 

con la mayor precisión el objeto del referéndum, plebiscito o iniciativa 

popular, el numero de ciudadanos que pueden promoverlos, el voto 

indispensable para su procedencia y las materias que estén excluidas 

de estos procesos. Es aconsejable que en los plebiscitos o referéndum 

la consulta a la ciudadanfa se haga en forma sencilla y clara, de tal 

manera que pueda contestarse con un "si" o un "no". 

En la convocatoria a plebiscito o referéndum se deberá proporcionar a la 

ciudadanfa la información suficiente para ilustrar su opinión. advirtiendo 

las ventajas y desventajas de las diferentes opciones. 
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Conviene limitar el uso de las consultas populares, ya que su abuso 

puede desacreditar las formas de democracia semidirecta: Las consultas 

populares deben ser aprobadas por las legislaturas locales o la 

Asamblea Legislativa del Distrito Fede~~I. Las. é:ons_úlÍas populares 

deben realizarse mediante· votación· en urr;ias y .de 11.iriguna manera por 

vla telefónica o por internet: . -~ •· · ·: ' ·'· · <·' · i\ . ·:.' 
''. ··.::·::~·,·., -:.:,,~:·, ~\:\,·.~1,· 

De la puntualización anterior, ad&~íii~ó~ ~1}é;· 'E?xistéii ciertos rasgos 

comunes y parámetros para la regulación d~'!Os''mecarii'srnos de referencia en los 

distintos ordenamientos locales. Por ell~.: esti;:;;áíllos' pertinente, al igual que 

sucede con la regulación del sist~ma repr~s~~tél'i'i~6 'én''1a 'constitución Federal 

respecto de los principios generai~s qUe t\á·~-(j~'ci6s~~a~ l~s entidades federativas 

en sus ordenamientos locales, debieran' t~'mblén incluirse en nuestra Ley 

Fundamental los principios básicos ~ "direct.rices que. sirvan de gula para regular 

los mecanismos de participación dire'?ta en dicho ámbito de gobierno.202 No 

obstante, consideramos que esta circuñstancia no llegara a presentarse en el 

corto plazo en razón de que, por el hecho de que se incluyera una regulación de 

este tipo a nivel constitucional federal, quedaria al descubierto la falta de una 

regulación en la materia en el orden federal, por lo que, hasta no introducir una 

· : .l. h.·sle'!oo Oro/en ltl."nrh.¡uez y Juan Carloi Silva Adaya consideran que si C:\ISlcn ;ilgunos p1111i.:1ph1~ y ba:-.1..· .. 
prl..'1,;cp1uados l"l1 l.:i Consl1tui:ió11 Federal rdacmn.idos con la dcmocrac1a p.:ink1pauva 1.•11 gcnc1al. Rt.•fo:n:11 qu1.• 
.. ·11 ln~ ~ntkulu!-t 2:. apartados A. fracción \'11. y B. fracción IX: 26. y l.:!2. piirrafo !-texto. ap:111ado C. B., ..... 
Pnmcr<1. frac .. :1ú11 V. mciso 11). se encuentran prt.·\·istos mstnunenlos quc e.ah«! 1.·m1'idc1Jr dcnlnl d1.· 1~1 
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modificación de tal magnitud en el . orden. federal, no se implementará la 

correspondiente en el orden local. 

Todas estas observaciones en cuanto al fortaledmiento del régimen 

representativo y su eventual adición con mecanismos participativos directos, nos 

llevan a reflexionar también que este cúmulo de modificaciones deben 

considerarse insertos en nuestro régimen presidencial y en correlación con 

algunas instituciones conexas a la representación poiitica (sistema representativo). 

A continuación elaboraremos algunos comentarios al respecto. 

Por lo que se refiere al régimen presidencial mexicano, observamos dentro 

del ambiente de crisis representativa que las instituciones politicas aún siguen 

insertas en un sistema con un deficiente diseño para la pluralidad y, desde luego, 

para la participación polltica. El fuerte presidencialismo de la segunda mitad del 

siglo XX, resultado de cuatro condiciones, una juritlica (el presidencialismo que 

marca la Constitución), y las otras tres de orden político (un partido claramente 

mayoritario, disciplinado y leal a los dictados del presidente); éstos son algunos de 

los factores que provocaron un desequilibrio de poderes y el consecuente 

debilitamiento del Poder Legislativo. 

Lo que a nosotros Lnteresa en este contexto es la relación Ejecutivo

Legislativo, pues al ser instituciones representativas ambas (ésta en sentido 

estricto), debe existir un equilibrio que permita el ejercicio del poder dentro de un 

ambiente de corre_sponsabilidad, con un adecuado implemento de controles 

políticos. En este sentido es conveniente recordar las propuestas arriba señaladas 

por Rodriguez Loza.~o para fortalecer el Poder Legislativo, interna y externamente, 

en lo tocante a su relación con el Ejecutivo en el orden federal. 

En este sentido, consideramos también los planteamientos de Colomer al 

proponer un sistem·a de representación proporcional total en la Cámara baja, para 

lograr una representación más equitativa de los intereses ciudadanos. a la par de 

18.+ 
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generar mayores incentivos a la colaboración vía compartir funciones.20J Sostiene 

este autor que entre más se compartan estas responsabilidades, más se espera 

incentivar la cooperación. Desde esta perspectiva, la· tajante separación de 

poderes es la que genera el conflicto, y la soiución es compartirlos; de tal forma, si 

se reduce la concentración de poder en un solo partido -y por via de 

consecuencia en un solo órgano-, se abre el espacio para la cooperación. 

Con relación al régimen presidencial mexicano faltan muchos detalles por 

afinar constitucional y politicamente, pero no somos ajenos a la realidad y 

consideramos que, en principio, el hecho de que el Presidente de la República sea 

de extracción distinta del partido que por décadas fue hegemónico en nuestro 

pais, se tiene por lo menos una señal de alternancia partidista en la titularidad del 

Ejecutivo Federal que a mediano o largo plazo permitirá observar practicas 

democráticas de mayor trascendencia. 

Por otra parte, respecto de lo que en este mismo trabajo denominamos 

figuras conexas a la representación polltica (el sufragio, los sistemas electorales y 

los partidos politicos), son instituciones que necesariamente se verian afectadas 

por las modificaciones al sistema democrático representativo mexicano. En vista 

de lo anterior, deberá atenderse -en su caso- a las modificaciones introducidas 

para estar en cc;mdiciones de evaluar el impacto jurldico-polltico que en cada L1r1 

de ellas tendrlan dichas modificaciones.204 

:•; COl O\IER. Jo!ic-p. "Retlexiones "ohrc la reforma polirit.:a en :\léxico". Docnm~ntu lle tJJ.baju num. t.J l. 
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;1lgu11a Jc las Cámaras, para así inc1.·1111,·ar Ja fonnac1ó11 de gabmctcs plurales y por tanto. lrnc..:r po .. 1hh..· lllli..' .,_.¡ 
gulitcrno tcnga 1.:uah~1011cs l1.:g.1sla11vas detrás. Estos tint~s parlamenta1ios. °'e cspc1.J. h.:min nüs l'l':opnn-...1blc .11 
l~tHICl'i.."•>O. 

: ~ l;l'f .1hu1a !>Ólo a1.klJlllJmos algunas pos1b1l1dades de reforma que en su mumc1110 scr;.in m::11c11111J1l.1 • 
..111111...·111 .. • al s1.;ti..·111a ch:..:1orJI. e~ pertinente con~idaar la rcdecc10n mmcJ1ata de diputado!<> ) ... cn;1du11: .... :• b 
d,•hll.' \ udta clc.:tor; .. ll pJr.:t dc.,1gn;ir JI Prcsidcntc de IJ. Rcpllhlka: 1c:-pi..•i.:tl1 JC" los pm11do-.. pt1l1110.:11-... dd·~· 

..,·,111 .. ulcrn1~1.' l111.1 kg1sla1.·1ón c:-.pC"cilka para rcguh1r el sistcm.:1 de pa1t1J11 .. l.'11 un o.:n111c"l' dl'llhtd.ttlu•. ~ 
final111cntc. Ctll\ 1clai.:1on JI sufragan. Jcbc:mo~ considcrar su apl11:~u;1ón a lo!t prm:i..·d1m1-.:-nhl' d'"· p.11111:1p.1.:11111 
pnlit11:.:i di1ccta lk 1.1 ciudadania. Je .11.:cptarsc la introdu..:ciiln en i:I s1..;1c111J poliu.:o 111cx1..:.11111 .. en l'i nt~kll 
f'"•tk1...!l. dc mcc<.1111!'1110 .. Je democracia directa. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



FASUl!L ~MRTiNEZ LÓPEZ 

El ejercicio de una representación de contenido, sustantiva, requiere para 

ser auténtica de muchos factores y, entre los más importantes destacamos la 

identificación que entre pueblo y representa~tes debe existir, .situa~ión que a su 

vez, depende de la sensibilidad de éstos hacia los intereses de aquéllos, es decir, 

que exista una retroalimentación dentro del mécanismo representativo. 

Partiendo de la premisa de que la democracia representativa no debe ser 

relegada, sino que, superando paulatinamente la crisis por la cual atraviesa, de 

manera paralela, ha de admitir alternativas para que el pueblo pueda participar 

directamente en las decisiones y asuntos públicos. 

Al referirnos a la democracia en su sentido contemporáneo. destacamos la 

importancia que tiene al ser de contenido social, porque así se permitirla en una 

última instancia la participación más directa de la sociedad en los procesos 

µoliticos. De tal forma, invertirla en los procedimientos d<: padicipaciún. sabiendo 

que redundarán en beneficio de la colectividad. 

De tal suerte, aprovecharnos esta mención -y partirnos de aquí en 

adelante- para reiterar que en vez de elaborar una división o una diferenciación 

ta¡ante, resulta más conveniente tornar en cuenta atenuantes para tornar la 

democracia, de un rlgido calificativo "representativa" a un flexible y operativo 

"pa1ticipativa", considerando figuras propias de la denominada democracia 

semidirecta. En los trabajos y propuestas de reforma de los diversos autores se 

observa un mismo enfoque en el que se contemplan los procesos de participación 

política directa corno complementarios o agregados a la democracia 

representativa vigente. 

Así las ·cosas. la democracia participativa va sumando progresivamente 

nuevos adeptos; , Éllo implica la convicción de que la democracia co~siste 
fundarnentalrnenté. ; en la ··participación ciudadana en los asuntos públicos. 

tornándola sustancial y no solamente formal; esta concepción sustantiva rechaza 
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la pretensión de reducir la democracia al decisionismo procedimental de la 

competencia y la regla de la mayoría, es decir, a su mera concepción formal. 

El verdadero sentido y auténtica interpretación de una democraé:ia, es la 

democracia de participación directa de todos Jos ciudadanos en . Jos asuntos . 

públicos que los afectan y definen su destino conjunto: Por éfro. ·no debemos 

conformarnos con la sola demo.cracia representativa que.: hoy 'en' ·dia ·tia sido 

duramente atacada por el sinnúmero de deficiencias que ~lherga en su seno. de 

tal forma que 

" ... hay que descartar definitivamente la idea de que la democracia 
representativa sea la forma normal y final de la democracia. No hacerlo 
significa falsificar el contenido de la palabra democracia haciendo pasar 
por tal lo que es su negación. 

En lugar de ello, la institución representativa debe ser aceptada a 
mooo oe un mal necesario que se ha de aplicar mientras no pueda ser 
sustituida por fórmulas de democracia participativa. Y, en todo caso. se 
procurará morigerar sus efectos elitistas recurriendo simultáneamente a 
instituciones de democracia directa tales como el plebiscito, el referéndum. 
la iniciativa popular y otras más que pudieran imaginarse con la utilización 
de los sorprendentes avances tecnológicos que continuamente se nos 
ofrecen en los campos de la informática y de los medios de c.omunicación 
que, a diferencia de las tradicionales mencionadas, promueven y 
desarrollan la comunicación horizontal inherente a la esencia de la 
democracia. La democracia representativa. combinada con procedimientos 
cada vez más participativos, ha de ser considerada en términos dinámicos 
como un proceso de despliegue de sus componentes participativos y 
repliegue de los representativos hacia un estado final de democracia 
directa. al que tal vez nunca se llegue, pero que servirá de no11e orientador 
de una práctica permanente de transformación política. Sólo asi entendida 
puede quedar justificada la representación formando parte de la 
democracia ..... .:os 

El objetivo no es acabar, o solamente modificar la denominada democracia 

representativa incorporándole instituciones de participación; debe iniciarse todo un 

proceso reestructurador de las instituciones representativas existentes para 

reorientarlas hacia un objetivo netamente democrático y colmarlas de nuevo vigor 
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al lado de aquellas instituciones particip¡;¡tivas que por si solas no son la vla para 

conseguir el objetivo final de la democraci.a. 

Decimos esto, porque la sola participación en los asuntos públicos es un 

proceso excesivamente complejo q~e r~qÚÍ~rci tarii~ de f~ctores o~jetivos como de 

condiciones subjetivas. Asl, aderriás.d~:dis;6~~r cÍ~Íecur~os materiales diversos 

para poder dedicarlos a la particip~~i6';,', l~s ~i~d~d~n6s han·d~ estar dispuestos a 
'.' :. · .. ':·.:»,':<.'-.·:~ ... ·-· ,_. ;,-;-., ;; . ·- ,\·· · .. -.. , ·-

invertir parte de esos recursos para el;desarrollo de mecanismos participativos, lo 
·-- - ... ,.- :.·t.--.•.~---·-¡'-'.'-'""'•'-.·-:\"''-::,.-, _., <-· ; ' 

cual supone una actitud ética. y/o ;;clvica: ·que. proporcione al ciudadano la 

convicción y satisfacción que<5·¿ di3ri~~:cÍ¿'l~;acción colectiva conjunta y lo haga 

superar la .racionalidad estrictam~~té ·~~tefial ~Í.le lo lleva a inhibirse de participar 
• '. . ' • -~ ·.' ,_., ~ .. "~~ •. _. [><' •' ,_ ; ' .. -. - . ' •. · -· - -·. ' -

en la consecución dél bien comú1{>>. · · <,/;;, '" 
/~,:-e ·'.-:,~_-;• 

, ::;-;.'·~ .·;~,;::, '' '. -

Justamente aqul es donde se hace pat~~t~i'~ ;,:~~e~idad de Una democracia 
',~: -·· ;__'•. ·,;.r.~'._,,,_t;:¡'J.!;,.·;,..~_;_;.?,~.,. . .'. . .'-•,· V,~,,¡·",·~·'·'.. . 

de contenido social, porque la creciente .. desigualdad, en .1a :distribución de los 

recursos (actualmente agudizado ·paf el: p'i6c~~¿:; cié;'gtotJáÍiza-ción, capitalista), 
, ·.• ' • • • · ''> •;'l' ·'• • '" ·o:;,i·• ".'"' ' - - IC •• -~' 

impide de hecho la posibilidad de participar a ·9randes'mayorlas'dela población 

por carecer de la cantidad minima de re~~iso~~·g~¿~sari~<p~~a hacerio. En 

contrapartida, las minarlas que sí dfsporíer:i d~'.riícb~~f¡s'~;ilir~~ende un nivel de 

desarrollo cívico, ético y moral; ello las lleva a utilizar esos recursos en actividades .. . ., . ' .. " .. -·,;·-·· -~" ; ~ ,. 
de estricto beneficio particular. Por consiguiente,. y aún considerando nuestro afan 

por introducir mecanismos de partlcipaé:ión' ·directa; hemos de ser prudentes y 

realistas al plantearnos metas concretas de demo~ra~i'a -participativa y, sobre todo, 

no crearnos falsas expectativas 'al. momento de -implementar. o por qué no, de 

diseñar nuevas instituciones. 

Habiendo desarrollado grosso modo los planteamientos que en esencia . . - ~· ' ' . 

consideramos otorg_él~ sustento a nuestro trabajo, en adelante pretendemos 

elaborar una pequeña_ referencia sobre los principales mecanismos. incluidos los 

de democracia semidirecta, que pueden complementar el sistema representativo 

en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente. Con lo 

ISS 
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sostenido hasta este momento, habremos de discernir si verdaderamente son 

compatibles con el sistema juridico-polltico y constitucional del Estado mexicano, y 

si en realidad son viables para su práctica. 

En cada apartado, señalaremos .las nociones generales y caracterlsticas 

principales de ·cada uno de dlchc;is mecanismos, siendo posible elaborar una 

abstracción que nos permita· percatarnos_ de .sus ventajas y desventajas, de tal 

suerte que, si aquéllas son m~yores qué éstas, estaremos en aptitud no sólo de 

recomendar su inclusión en•_ 'él~: o.rdenamiento constitucional federal, sino de 

considerarlo un hecho a mediano' 6-"i~r~o plazo y, en. tal caso, pensar ya en 

propuestas concretas cond~~ent~s a: minimizar los efectos negativos que pudieran 

ocasionar, en aras de preservar- sus ·efectos positivos dentro de un régimen 

netamente democrático. 

l. El referéndum · 

Este mecanismo de la democracia s·émidi~ecta es el derecho del pueblo a 
' -'. -'..'. - . ' . 

intervenir, por medio de un acto decisorio y directamente, en la formulación y 

sanción de las normas jurídicas· ·de -carácter general -incluidos los tratados 

internacionales-, o en alg~~;·.d~ las eÍ~p~:; dei' pr~ceso de su formulación y 

sanción, tanto en el orden C:_onstituci<;>nal como en el legislativo. Se hace efectivo 

mediante un procedimiento.-de consulta al ·cuerpo electora.I, a fin de que éste. a 

través del sufragió, se -pronuncie por la aprobación o el rechazo de las 

resoluciones adoptadas· por alguno de los órganos del poder en el Estado.20
·' En 

consecuencia, consti_tuyen referéndum tanto el acto decisorio (derecho de 

ratificación o desaprobación de las normas jurldicas constitucionales y.o 

legislativas) que tiene el pueblo, como el procedimiento o técnica gubernamental. 

: ... F:\ '{r. Cario!!. S. op. dt .. pag. J7J. 



por medio de la cual se efectúa la actuación del pueblo, entendido como cuerpo 

electóral. 

El referéndum puede ser clasificado de conformidad con varios criterios; he 

aqul algunos de ellos:2º7 

A) Por su naturaleza: 

Consultivo: cuando .el electorado (o el pueblo).dayna opinión que no 

vincula a las autoridades. Mediante este tipo de .consulta se pone a 

consideración del_ electorado alguna cuestión sobre 1.a. cual se desea 

saber síes procedente o no legislar. 

Deliberativo, imperativo o de ratificación: cuando .el ,pueblo '.picte su 

voluntad y decida si el Poder Legislativo debe toinarunarneclida; o bien, 

si una decis.ión lomada por el Parlamento debe entrar o pem1anecer en 
_,_-, 

vigor. 
-}~·'."_ ,-· :~:·t < ·:: :. 

deliberativo. 

Constitucional; cuando la consulta recae sobre la formación o supresión 
_'; : "::··::_: .. :\. ·. " ·-.·"*•~/-

de algún preéept() constitucional o de un texto constitucional;·• 

Legislativo: cuando se trata de la aprobación o rectÍázo de· alguna ley o 
. ! - ' . . . 

reforma recaída sobre la legislación ordinaria. 

C) Por su fundamento jurídico: 

\'.\7.(.Jl ·i:z .\J.F:\RO . .losC Luis. ··Viabilidad dd rcfcr~ndum constitucional cn ~I onkna1111cnto frtk1al 
1111..·"""'.1.11u"" En OROZCO llE~RiQlºEZ. J . .lcsliS !Comp.). Dcmocracía v IL'"'~'cntación en 1.•I umbral th.•I 
.. p•J1l ~:\l. .\h.•mnn'1 dc..•1111 Congn..'"o lntemílcinnal de Dt,•recho Elrctornl. Pág~. J~:t.~úS. 
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Obligatorio: cuando es impuesto por la Constitución o por la ley que lo 

reglamenta· como ineludible y, por tanto, indispensable p~ra la validez y 

eficacia juridica de determinadas normas. 

Facultativo: cuando su realización depende de una autoridad 

competente para ello, ya sea que se realice por iniciativa 'o proposición 

de.uri órgano del Estado o a petición de un grupo de ciudadanos. A su 

vez, éste se divide en: 

Consultivo: cuando tiene como objeto descubrir. el juicio de los 

representados sobre la conveniencia de alguna propuesta 

legislativa. 

Arbitral: se utiliza para dirimir conflictos entre Órganos del Estado, 

en pos del equilibrio constitucional. 

DJ Por su eficacia jurldica: 

Constitutivo: otorga eficacia a la norma dándo lugar a su entrada en 

vigor. . •.. 
Abrogativo o derogatório: cu;;mdci ·queda sin· efecto' una norma Juridica 

vigente. 

De ."atificación o sanclÓn~~ua~do la norma en cuestión sólo se convierte 

en norma c~nslituci6~'á1Yl~yg "r091am.en10. con 1a aprobación previa del 

electorado; suitnÜyendo'a~la'i~ autoridad sancionadora de las normas. 

Consultl~~:~~~·~-hd~·~r'~~~'u1t~do del referéndum no tiene un caracter 

vinculatori~ p~i~·l~s autoridades legislativas ordinarias. 

E) Por su alcance en la materia: 

Total o general: aquel en el que no se hace reserva expresa ni implicita 

de algún tema que no pueda ser sometido a referéndum. 

'"' 
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Parcial o .especial: se. reserva a algunas materias o, por el contrario, se 

establece sol~me~t~ p~ra d~terminadás' máte~ias . . . . ,, · ... - . "'. '.. ,,_. . ' 

F) Por su ámbito espaC:ial de ~plica~ión; 

Nacional: cuando se establece su aplicación a todo el territorio del 

Estado. 

Local: cuando se sujeta solamente a una o algunas regiones, entidades 

federativas o departamentos, según la organización política del Estado. 

G) Por el momento de su celebración: 

Sucesivo o subsecuente: se lleva a cabo una 'vez que el Poder 

Legislativo o el órgano revisor de la c~~stitucionalidad ha emitido su 

opinión sobre un acto normativo. 

Preventivo: se realiza antes de que el Poder Legislativo se<pronunde al 

respecto. 

H) Por su ubicación en el proceso de 

constitucional: 

norma 

Ante lege: se verifica antes de la formulación de láleypi;fra opinar sobre 

,· 
Como cualquier mecar1ismo. de democracia semidirecta, .ésta figura. reporta 

ventajas y desventajas ~n ~-~aplicación; vea.;i6'5:~1d~g~~d~eiiás;· .. , . 

Ventajas: 
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1. El referéndum implica la participación directa del electorado en la toma 

de decisiones y es complementario de la democracia ·representativa. 

2. Al estimular la participación del electorado en .• mate~ia politica, 

aumenta e.I interés en la toma de decisionés •. tia~ieni:fo que éstas se 

adopten de forma más conciente y meditada .. 

3. Como complemento de· la democ;a'ciél ;r~píesent~tiva; estimula la 

participación del electorado; dando '. asl legitimidad a la norma 

aprobada .. ·· 

4. Corno mecanismo auxiliar, destaca ·su virtud de resolver casos de 

"e~pates sin salida", es· decir; aquellos· casos' en qÚe · 1ós mecanismos 

5. 

6. 

-· - ·.--· .. -.'' : . -. ' 

de dernocracia,representativa no logran resolver en forma clara; 

-. --· ,.-- . 

Evita la . om'nipote°ncfa''(j~· los representantes; pOr> Íant(), estarán 

oblig~dos aescú'étiáryob~deceria vóh..il1i~d de la ci~dadanla: .· 

. . . 

Las decisi~n~s l~gÍsl~tivas y administrativas quedan bajo e; control de 

los ciudadanos. · · 

7. La tendené:ia popular a conformarse con criticar las decisiones. se 

sustituye por el poder de tomarlas, contribuyendo la participación de la 

ciudadanía a mejorar su contenido. 

Desventajas: 

1 . La lentitud en la toma de decisiones. 

2. Los obstáculos para la celebración de un debate real y no sólo el que 

se pueda realizar a través de la prensa, la radio y la televisión. 
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3. La complejidad de los problemas a resolver y la dificultad de reducirlos 

a términos simples al alcance de todos los votantes. 

4. El costo y los problemas de organización. 

5. Lo improbable de que los ciudadanos_ se pronuncien sin egolsmo, 

atendiendo únicamente el interés colectivo. - -

6. Considerando la . complejidad ·_de los 'problemas - que presenta la 

sociedad ·actual. el 

posturas ante tales 

definir entre'·~n "sr' y un "no", radi~alizarla las 

problema;;)1n1p1;~a.:Ído que en vez de su pronta 

resolución, los mismos se agraven. 

7. Si se considera al referéndum como un mecanismo complementario de 

Ja democracia representativa, deberá reforzarse primero ésta para 

que, una vez consolidada, el referéndum sea un complemento 

auténticamente eficaz. 

Frey menciona cinco argumentos en contra del referéndum que considera 

incorrectos, y que por cierto, se desprenden de las desventajas de que -en su 

caso- adolece dicho mecanismo semidirecto, y si lo comparamos con el sistema 

representativo; al mismo tiempo, expone su parecer para refutar tales 

consideraciones: 

1'1-1 

""a) "Los votantes no son inteligentes y no tienen suficiente 
educación para tomar buenas decisiones'. No creo que los ciudadanos 
sean menos inteligentes que los legisladores, ni que éstos puedan elegir 
mejor. 

b) "Los votantes son manipulados'. Estoy de acuerdo, pero los 
miembros del Congreso también lo son, por los medios y·los grupos de 
interés. Es menos costoso comprar 300 personas que 20 millones. por lo 
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que no estoy seguro de que el sistema representativo sea mejor en este 
aspecto. 

c) 'El referéndum sólo sirve para cuestiones de menor impo1tancia '. 
Creo que es al revés, es bueno para temas importantes; cuando hay dos 
posiciones lo mejor es preguntar a la gente. 

d) 'El sistema del referéndum impide el progreso'. Si esto implica 
que las cosas nunca cambiarian de haber referéndum, es falso. De hecho. 
en Suiza el 96% de las propuestas presentadas por los partidos son 
aceptadas. Pero lo que importa es el 4% restante y las leyes que los 
políticos no sancionarán por temor al rechazo ciudadano. 

e) 'Implementar un referéndum es costoso'. No tiene porqué ser asi; 
se puede utilizar a los mismos ciudadanos para controlar los comicios y 
contar los votos como parte de sus deberes civicos.'',08 

En atención a los distintos tipos de referéndum y las ventajas y desventaias 

que reporta, estamos en posibilidad de aseverar que actualmente se trata de un 

mecanismo viable en los distintos ordenes de Gobierno, dependiendo del tipo de 

normas a las que se dirija el acto decisorio de ratificación o desaprobación 

popular. A continuación, lo analizaremos con relación al referéndum constitucional 

y legislativo. 

A. A nivel constitucional 
. ; . ,· 

De acuerdo con .la ·c1a·smé'aéión citada, por- su. objeto el referéndum 

constitucional (clasificación .'apÚc:_'áble . al referéndum deliberativo), es aquel 

respecto del cual la consulta recae sobre la ·formación. modificación o supresión 
•'"--».";o.<;·. '" .. ~- .. -·~,,.-~··-.~ -~'' 

de algún precepto constitucional_bdé.un'texto con.stitucional; en slntesis, se afecta 

el proceso de reforma constitucion.al.: Cuando· .este. tipo de referéndum es dH 

carácter consultivo, se usa con el objeto de preguntar al electorado sobre la 

conveniencia de un cambio constitucional o sobr_e las bases fundamentales que 

debe tener una nueva Constitución que se pretende aprobar y sancionar 

l·Rl·.\·. liru111l. ··Cna ap1u\.;im¡u;1ún a la 1.k111ucrac1a d1rt?cta. ,·,Dcmoi:ra~ta d111.·~·1a 1• n:p1t:,..:111.1t1,.1 
h,11!t·1111111. l 111\'crsitbd :\utlmumJ dr: Centro América. (San JosC. Co~ta R1t:01l. 1111111 .:!11. 111..a.\•• .l.- i'"• 

l11h.'tl11.'L ~lL'l!.-·~~~-ll.:1t.:a .1 .... • 1.:r__:i~1 J•J-n1;.i\ t1ru110:1ll 111111, consultado c:I lh dl• marin tk .:!1111~ 
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posteriormente, la: cual. podrfa ser SOl:netida nuevamente a fa decisión del 

electorado. Guandc:i' el referéndum éonstitucion~I .~~·de carácter ~probatorio, se 

usa como un aéto dentrci del proceso de la sanción constit~clo~~I. • ' 

El referéndum constitucional, ya sea consultivo Ó aprobatorio: se refiere a 

~0osci:::~ii~ia~i}~~~ó~95;~~'~f~::e~~ª~~~f..~!:rf~~!~f1d,~i~f :{¡~v;~~::i:; ~: 
normas denat~rale~~ s~prema, se obtienen venÍ~j~s important~t 

¡ l)(J 

1. Se dificulta el procedimiento dé reforma ~6nstit~~io~~í'. ~6r 16 qUe n~ se 

estará reformando la Ley Fundamental tari fácil,;,~rite;·e11CI "pcfrqúe no se 

pueden tener tres o cuatro referendos pc:i~ arib.(En í6do c~s6; ~~ otorga 
. . '-. .-._·. ', ---.~ :·. :- ... :_. -~ .. ·. <,:: : .. <,--' -_.::~ .. / .. _ ·. "~ ...... '"-ª la sociedad la certidumbre de qué ·todo·. futuró: cambiCIVeqUerirá. del 

., . . ~ --· ,. . .. - \: ·,: -.: ~ ,~-- ~-, . ,. . ' . . : ; 
consentimiento general. L:;L~. < ·~~-~ ':. 

"<\ 
~ 

2. No se desvirtúa la naturaleza represen.ta,ti\,fa,:del pocl.¿r·~evis6~ de ta 

Constitución y, por et contrario, si·se·ra~aÍeceta natu~aÍez~ da'm~crática 
• ,. • '·' -· .•• ·,.. ' •• "l 

del orden constitucional. 

3. Se generaliza un sentimiento de adhesiÓn•a,la 'constitución, pues es el 

propio pueblo quien decide el contenid.o d~ ~Ú ~éxi~o o'~derla~iento 
juridico-politico. 

4. Como instrumento de control, 'el i~feréílciÚni;•ioíl~titucionaL no es un 

impedimento, pero sf supone un mécánrs'mo limitatÍ~'ó.) ·' ' ·•. •· 
: · ' ; ;·!,;.r,"·::·, :&i'. ~-~;-~~;:_;,_~¡_":~.;~; ::: ·.'o:~·.:;<. ( ; : ;_ 

5. Al tener que ser sometidas a ta'.decistÓn;·d~ la mayorfa;ciudádana,· las 

reformas deberán ser explicada~ 'y clls~ÚÍida~ é:l~1~ar1E!~a ~Úbti°6a. to que 

a su vez propiciará una cre~ier1t€i vincutaC:ión E!íllrE! la norma y sus 

destinatarios. 
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De adoptarse el refe~éndum constitucional2º9 para reformar la Constitución. 

habrá que pensar mucho más las reformas y habrá que agruparlas por s.u tipo, o 

más coloquialmente dicho, "en paquete", para que se sometan al electorado cada 

vez que corresponda, de acuerdo con estimaciones polrticas que las consideren 

oportunas o no, caso en que podrla darse intervención a los partidos políticos, a 

las legislaturas estatales y al Congreso General. 

B. A nivel legislativo 

Siguiendo la. clasificación ··mencionada, por su objeto el referéndum 

legislativo es aquel re~peC:to :delcual se trata la aprobación o rechazo de alguna .... - .,• .. ' 

ley o reforma recaida sobre iá'legislaciÓn ordinaria. 

Diego Valadés sostiene,.que el referéndum legislativo es una institución 

cuyo origen 

contraviene 

se remonta al ~tíl~epto de soberanía radical de Rousseau 2 'º y que 

directamente e.I pril"lclpio de sistema representativo. Esto es. si las 

decisiones de los legisladores quedan sujetas a la ratificación del electorado. 

estamos atendiendo,cie'sde luego, al principio de soberanía popular más ortodoxo 

que se ha formulado,: quedando considerablemente debilitado el principio de 

representación. 211 

De tal forma, afirma el autor en cita que el referéndum legislativo 

desplazarla por compietci a ia institución representativa y, por tanto, su inclusión 

en ei sistema jurídico lejos de fortalecer los órganos representativos. los debilitaría 

poniendo en entredicho su actividad legislativa. 

~··· l:n tJI i.:01:-io dcbcrian rt!furmar~e los artículos 39 y 135 de la Constitución Pulitka Je lu~ E .. 1.h.lo:-. l nhli• .. 
\k'\h:Jll\lS, de tal fllrma 4ui.: se introduzcan p11ncipios dt! ejercicio directo de b sohcrania r>t'pttl.11. ~ .1.: l.1 
n.:llnma ..:01v.tituc1\1n;:1I. ncccsari:unentc somc1iJ<J a rd'en!ndum. 
:i' S1gu1cndo estas ideas. d 1i.111da111c1110 del n:fcrCndum lcgisl011l\'O lo c111.:unua111us 1.•n l.1 .. itl,.••h llht .... l1111.111.1· 

\ m1.·ulada~ 1.·un el i.:onccpto de soberanía. la negacil''ll del sistt!ma reprcscn1a11vo. y 1.•11 ti11 • ..1~¡11t:ll.1 1.''P•~· ... 111u 

d .. ·! Cri1111·t110 Socwl según la i:ual "toda le)' qut: el pueblo no haya ratitkadu c.·n pc1~011..1. c.., nul..i. lh' ...... 1,111.1 

k:·· 
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Ya antes nos ·hablamos pronunci~do por un equilibrio de poderes y sobre 

una corresponsabilidaci' eriti~ los órgélrí'os"repres~ntativos (en sentido amplio, es 

decir, Ejecutivo ·y Legislativo).:'It.iegó".~ntoi{ces/sl la convicción es generar un 

nuevo 'equilibrio enti~ )'rnboi.~p·adere; ;te'derales de. elección popular, de ningún 

modo resulta conve~iente introducir un mecanismo que en lugar de consolidar al 

Congreso General, l~restaria fueíZa politica y juridlca. 

Otro argumento que consideramos pertinente para no admitir el referéndum 

legislativo, lo hacemos consistir en que, al admitirse uno de carácter 

constitucional, el pueblo ya se está pronunciando, a través de sus representantes 

y directamente, a cerca del c~mtenido de lá norma fundamental que habrá de ser 

fuente del resto de la producción legislativa; luego entonces, el legislador ordinario 

no tendra más que desarrollar aquellos postulados generales en legislación 

nr<iinFirir1 que no tendria que ser sometida nuevamente a referéndum, pues lr1 

norma constitucional de la cual emana ya habrla sido aprobada mediante dicho 

mecanismo decisorio de democracia semidirecta. 

11. El plebiscito 

Existen innumerables nociones tendientes a delimitar el concepto de 

plebiscito, por lo que nos remitiremos ~ólo. a algunas de ellas en. ,palabras ·de 

autores que formulan la connotación más apropiada a nuestro entender: 
,' •. ·· . o~,-,' ' , . -,. - \r' · · .. 

_'.·_->. 

~.'·~ .;~:'' : . -. 
Biscaretti di Ruffia considera que el término plebiscito se.,d;é~eria utilizar 

para "el pronunciarriiento del cuerpo electoral en relación a un hecho, acto politice 

o medida de gobie~~~ (en. ~~rticular, cuestiones de carácter ter'ritc>'ri~í.y asuntos 

relativos a la forma d~ gobie~no)."212 

··= BJSC:\RErrt 01 RüFFIA. PAOLO. PL•recho Constjtucional. Pról. )' notas tic Pablo Luc¡1s \"crdú. 
Ed11ori•.il Tccnlls. S.A .. ~tadriJ. 1965. pág. 425~ 

llJR 
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En parecido sentido, Loewenstein ha puesto de manifiesto que la 

denominación plebiscito debería "quedar reservada a votacione.s sobre cuestiones 

no constitucionales y no legislativas" y considera, además, que "en la mayor parte 

de los casos, el plebiscito significa una votación ~c;ipular sobre una cuestión 

territorial -la modificación de las fronteras internas o externas del Estado. o el 

cambio de soberanía de todo un territorio- ( ... )."213 

Para Martinez Sospedra, "el pleb.iscito consiste en trasladar al cuerpo 

electoral la adopción definitiva de una resolución política, que puede recaer sobre 

una cuestión, un texto no legislativo;.una polftfca determinada o una persona.''2 'J 

Por su parte, Miguel de la Madrid sostiene que "esta herramienta de la democracia 

semidirecta consiste en la consulta al cuerpo electoral sobre un acto de naturaleza 
.- ·> '· « 

gubernamental o política. No;gira -en. torno a un acto legislativo. sino a una 

decisión política, aunque susceptible d.e tomar forma jurídica.''215 

De éstas y muchas otras nociones que:.se tienen respecto del plebiscito, 

nos es posible advertir que aún cuan_do pl~biscito y referéndum tienen en común 

ser procedimientos de consulta · popular; existe entre ellos una diferencia 

específica que nos permite evitar su. confusión: mientras el referéndum tiene por 

objeto ratificar o desaprobar decisiones .de. carácter normativo (constitucional o 

legislativo), adoptadas por órganos representativos, eí plebiscito está destinad<;:> a 

la adopción de una decisión política que nada tiene que ver con la normatividad 

juridica.216 

·· 1 01:\\.E:"'STEI'.':. Karl. TC"oríu de la Conc;tilucíón. Editorial Ari~l. Barcdona. J')S.'. pi.igs .. l)J-.~~-'. 
:i i \J..\RT[~F.Z SCJSJ>EDRA. \·t•rnuel. Derecho C'onstjtucjona! Esnañol. Fumlnción l.'111\~l'~•l•Hi.1 ~Jll P.ihl1•. 
Cl:l \"alt.·m.:1.1. l'J95. pag. J07. Cit. por GONZ..\LEZ SCU~lAL, Raúl. "Dcnrn""·racü1 scmhh11. .. :.1 :· 
ll ... ·111lh.;1;.icí>1 panicipatt\¡1··. En \"Al..·\DES. Oiego y Gl1TIERREZ RIV1\S. Rodngn (ctlord.1. l.l!.:.u.!t!!...W.:...U..::. 
.•,l!-.i..·111ahi!jd3d. \knwna dt.'I I\' Co11gre-.n ~;ic1otrnl de Pcn:1.:hn Constt1uc1n11,1I. 11'11111 11. (Sl.'11c· JJ,1.:1111· .• 1 

1u11d11.:J. 1;úm. (1.11. ln,tituto dc In\ cst1ga.:1ones Jurkhcas. L"SA:\1. ~lé'.\.11:0. :wot. P.ig. ... ~.:'- ll>4 
··i· \l.\l>RID l ll'H. J':\DO. \l1t!ucl de l.i. "Lis forma~ JL' d~monacia d11ccta" En l"OSl ·11.\ C.\:'\ 1 l . 1 lu;.:o 
., ..... l1rnd.1.1''' l.u. Págs.J2') .. r.;1. 
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Por lo anterior, en el plebiscito parece ·darse una expresión popular más 

inmediata que en el referéndum, constitüyendo una auténtica manifestación 

democrática. puesto que se trata de una· for.ma de consulta popular, tendiente a 

asumir una postura de carácter eminentemente politice y/o de interés general. 

No obstante, este mecanismo ha sidÓ utilizado para legitimar poderes o 

gobiernos usurpados o de facto, suplantando asi los procedimientos electorales. 

Por tanto, el plebiscito en un régimen democrático no debe convertirse en un 

medio de elección de gobernantes -pues para eso se instituyen las elecciones 

periódicas- o un medio para legitimar gobiernos de facto. sino como un 

instrumento de expresión de la voluntad popular sobre asuntos de trascendencia 

en la vida de la comunidad.217 

En vista de lo anterior, constatamos que se trata de una herramienta 

rc:ilmente útil cu~mdo se presenta el caso de asumir una decisión que a todos los 

miembros de la comunidad atañe, y sin que se vean envueltas cuestiones 

propiamente jurídicas pues, como ya vimos, resulta ser un mecanismo 

eminentemente politice. Es por ello que sólo ha de ser utilizado para consultar 

asuntos de trascendencia e interés general para el pueblo. 

"El plebiscito se inspira en el principio de la soberanía popular. que 
impone por obligación al mandatario, recurrir al depositario bas1co del 
poder -el pueblo- para definir el rumbo, orientaciones o modalidades del 
Estado. De ahi que pueda ser definido como la convocatoria directa al 
pueblo para que. de manera autónoma. defina su destino. No sé trata 
entonces. de la refrendación de la política a seguir. ni incluso de la consulta 
obligatoria sobre la situación de quienes conforman el gobierno. 

Como se anotó de manera precedente, el plebiscito es el 
pronunciamiento que se le solicita al pueblo acerca de una decisión 
fundamental para la vida del Estado y de la sociedad. A diferencia del 
referendo, en el cual se le consulta a los ciudadanos acerca de un texto 
normativo ya formalizado para que se pronuncien afirmativa o 
negativamente, en el plebiscito, se le consulta sobre una decisión no 

· \L\DRlll l ll.'RTADO. \ligue! lk la. ··Las furmai de democracia di1i:ct.i 00

• En CO'.\CI 1.-\ <. ·.-\:\Tl ·. llugo 
\ t..:nnrd l. 0¡1. cit. Pág" -4:!9-451. 
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plasmada en un texto normativo para que se pronuncie favorable o 
desfavorablemente; es decir, que no se propone un determinado texto legal 
a la decisión del pueblo, sino que se somete a su consideración la decisión 
como ta1.·21 • • 

En atención a las' observaciones anteriores, es necesario meditar todavía 

sobre la conveniencia de admitir este mecanismo a nivel constitucional federal, en 

virtud de que estaría dirigido a cuestiones de enorme trascendencia para la vida 

jurldico-polltica de nuestro pals. 

,} .;,~, 

Por men~ionar algunos ejemplos de aplicación del plebiscito en México, 

podría som.eterse a .consulta popular por este medio la adopción de determinadas 

pollticas gubernamentales, la integración de nuestro país a un determinado bloque 

económico, o decidir sobre la cuestión atinente a la reforma total de nuestro 

vigente texto constitucional o la redacción de uno nuevo. 

111. La iniciativa popular 

La iniciativa popular puede ser considerada como un "procedimiento 

legislativo especial". Autoriza al pueblo o al cuerpo electoral -o a un sector de 

éstos-. respetando ciertos requisitos, a Introducir innovaciones en la legislación 

con o sin consentimiento o conformidad de los órganos representat;vos 

competentes para ello.219 

De la noción apuntada se desprende que, al pronunciarse ef pueblo o ''" 

porcentaje determinado de éste en el sentido de manifestar su interés en que una 

determinada situación jurídica sea regulada por una ley, o sea regulada de diversa 

manera, o deje de ser regulada, el órgano legislativo competente obligatoriamente 

·· ,._\B.\J.l.LRO SU:RRA. G;1~par y A:"'ZOL.'\ GIL. Marccfo. L:a.riil...s.i,ni,;ww.:mna!. h1ih_•t1.il l··nu ... .., \ 
s.m1.1 F.: de Bl1g11ra. l'l95. p.ig. 160. Cita en la parte: cunduccnte la S\!ntcni.:1a C'-1.SO. i:1111t1d<.i .:1J.i1k ,1!~11; 
i •N-L pPr l.1 Corte Cnn:.titudnnal. 
··' l l·l1C>~. Fau~ti1w .l. op tit. Pág ... ~10. 
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deberá dar trámite a dicha propuesta legislativa.popular y estudiarla para que, en . . - . . ·-·· 
su mqmento, se pronuncie sobre su procedencia o improcedenCia y, .en última 

instancia, previo el debate parlamentario cor~~spo~dient~. a¡;;um'á' o no dicha 

iniciativa popular. 

A diferencia de la análoga institución del sistema representatl~o. c.fésignada 

como derecho de petición, no se limita a suscitar la. posible consideración de un 

problema legal, sino que impone su trámite Imperiosamente y puede llegar a forzar 

la decisión afirmativa, cuando la legislatura se niega, si el cuerpo electoral se 

pronuncia a favor. Además, el derecho de petición es un derecho individual, es 

decir, puede ser ejercido por cualquier persona, incluso por aquellas que no 

tengan el carácter de ciudadano. 

Normalmente, una minarla· más o menos importante del conjunto de 

c:iuc.Jac.J<mos inicia una ley, y esté o no presentada en forma, la iniciativa debe ser 

ccnsiderada por al órgano representativo· competente: en caso de que éste la 

rechazara, podría someterse al cuerpo electoral para que éste decida, por vía de 

referéndum, si se adopta o no. 

Dependiendo del tipo de innovaciones, la iniciativa popular puede ser 

suspensiva cuando su objeto es dejar sin efecto una ley ya votada y aprobada 

(efecto de veto): abrogativa, si el texto en cuestión ya ha sido promulgado y está 

en vigor. y prepositiva (la verdadera iniciativa), cuando se trata de hacer entrar en 

el sistema normativo una nueva norma. 

Considerando que la iniciativa popular hasta hoy, ·es.: un ·mecanismo 

regulado solamente en algunos ·ordenamientos jurfdicos locales, .pensamos que 

debe contemplarse también a_nivel federal, exceptuando deter111inadas materias 

de sus alcances. 
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Cruz Escandón expresa que la iniciativa popular devolvería al pueblo de 

México los derechos establecidos en el articulo 39 constitucional, ya que 

procedería para la introducción ae cambios en las leyes, incluida nuestra 

Constitución Federal, la creación o modificación de estructuras e instituciones 

políticas, cambios en las relaciones entre gobierno y pueblo, contribuyendo a 

establecer' condiciones para la :s~luclón'., de .. las verdaderas necesidades y 

requerimientos de la mayorla e.n '~n árnl:>iió efectivamente democrático no 

No obstante·:· los ··criterios·:-'a· ... favor de este ·mecanismo de democracia 

semidifecta, debein~s m'anifestar qut3 pueden existir problemas para su aplicación. 

y el principal radica en enc'ontrar el equilibrio entre condiciones muy fáciles de 

cumpliíy condiciones inalcanzables: 

" ... las primeras conllevan a un exceso de consultas sobre temas de 
poca relevancia e interés p:Jr::i los electores y canllcv::i . .:isimis:no . .:i :.:i 
lasitud del pueblo; las segundas impiden, en la práctica. recurrir al 
referéndum, abrogando de facto su existencia. En términos concretos. el 
número de íirmas de electores. que suele ser el criterio. no debe ser ni 
demasiado bajo (Y por tanto alcanzable por cualquiera) ni demasiado 
alto."'"' 

IV. La revocación del mandato 

Este mecanismo de democracia semidirecta se define como la votación 

popular que tiene por objeto retirar el mandato conferido a los representante,; 

elegidos directamente, antes de que cumplan el plazo fijado de su actuación; esta 

votación puede ir dirigida a revocar el ·mandato de un solo representante o a 

EST,\DOS l '~IDOS '.\IEXIC':\~OS. Senado de la RepUblica. Gau!ta P11rl.1m1•111,,,.¡,, ,¡, . .'o1 / • .'!! 
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disolver una asamblea (congreso o parlamanto). Constituye un derecho o .. facultad 

de una fracción del cuerpo eiectoral 'para obtenerqu~se Úame ·.a: elecciones 

especiales, a fin de deternii~a~. si el . ocuparit~ · d~. ún "cargo electivo debe 
., . . ' ~ . . . . ' 

permanecer o no en él. 222 ·,:, 

De la definición apuntada· se p¿~d~h'dislil1guir dosé~~d~licÚ:ide~· básicas de 

ejercicio de este derecho:223 

a) Abberufungsrecht: ,propia de los. sistemas .•,r~mario~germánicos .• que 

consiste en la revocatoria del rl1a~daÚ> a Ía .totalidad de la asamblea 

elegida popularmente. 

. --· _,. ' .. 
b) Reca//: se aplica principalmente en los Estados Unidos de América. En 

este sistema la revocatoria se aplica .. individualmente al elegido 

popularmente. 

El objeto de la destitución radica en conservar una constante 

responsabilidad de los funcionarios públicos elegidos popularmente ,ante sus 

electores. promover un mayor acercamiento de los ciudadanos con sus 

representantes y estimular a los electores para que mantengan un interés 

permanente en la gestión desarrollada por los elegidos. En tal sentido, constituye 

una modificación al régimen representativo en su naturaleza propia, en el cual, el 

elegido no es responsable ante sus electores (en virtud de que no existe un .. :~ 
mandato imperativo sino represent<iítivo); 

La revocación del mandato· equivald.rla al juicio pofltico' dentro. de la 

democracia representativa. Sedestituye a aquellos funcionarios .electivos que no 

han cumplido su mandato o que por 'mal d~~~!1'.1peñd de ~usf~néicfr\~s haiídejado 

de merecer la confianza depositada en ellos po~ el cuerpo elee{toraL ·. 

: 1\1PF/.. \Luio .l. ºI'· tll .. pág. -H7 . 
. . < \llAl.IEIHl SIERRA. Gaspar y A:-..'ZOL,\ Gil., ~larcola. "l" cit .. p:ig. l~J. 

~¡¡.¡ 
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Algunos de Jos argumentos que se esgrimen en contra de Ja revocación del 

mandato son Jos siguientes: · 

La revocación no funciona·con·r.elación a Jos altos funcionarios. 

La revocación podrla ser usada por ef:··partido' derrotado en las 

elecciones, para lograr la remoción del repre'se~tánte electo: 

V. La reelección legislativa 

El texto original de Ja Constitución Politica de Jos Estados Uni<Jos 

Mexicanos de 1917, admitía Ja reelección inmediata de diputados y senadores 

Fue hacia el año de 1933 que se reformó nuestra Ley Fundamental para prohibirla 

de forma inmediata y sólo admitirla siempre que no se tratara del periodo 

inmediato. Actualmente~ el vigente artículo 59 de la Constitución Federal establece 

que "los senadores y diputados al Congreso de Ja Unión no podrán ser reelectos 

para el periodo inmediato". 

A. partir. éle aquel año de reforma, esta disposición ha significado un 

detrimento en .nuestra institución legislativa federal, restándole autonomía y en 

consecuencia,. debilitando aún más las tareas legislativas y de control polit1co 

ejercidas por el Congreso General. 

Considerando que dicha reforma constitucional lejos de beneficiar al 

Congreso General vino a restarle fuerza. es menester retornar a aquél sistema de 
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reelección inmediata. Se han esgrimido diversos argumentos, pero consideramos 

que de ellos sobresalen. la profesionalización de los legisladores y una mayor 

independencia para desarrollar sus actividades como parlamentarios. 

Sin legisladores profesionales y sin la posibilidad de contar con una 

.verdadera carrera parlamentaria, los legisladores mexicanos no han tenido 

incentivo alguno para especializarse en sus tareas, principalmente de control 

político; en el caso especifico de la Cámara de Diputados, tres años son muy poco 

tiempo para aprender y para capitalizar políticamente la poca expenenc1a 

adquirida. y el hecho de que deba mediar un periodo de tres años para volver a 

elegirse, empeora la situación. 

la no-reelección de los legisladores dificulta su especialización 
en el conocimiento de la dinámica interna y en el manejo de la materia 
propia de las comisiones legislativas de las que son miembros. Así. en 
cada nueva legislaturn llegan al Congreso nuevos diputados y san:idoros 
que o bien jamás han tenido experiencia en las lides parlamentarias. o si la 
tienen, ha sido de una manera discontinua e interrumpida.""• 

Por lo que se refiere a la independencia de los parlamentarios, la reelección 

inmediata les permitiría desarrollar sus actividades al margen de los 

condicionamientos del titular del Ejecutivo Federal, de los partidos políticos o 

grupos de presión, en tanto que los congresistas mexicanos deberían su encargo 

de manera auténtica al voto de sus electores y no a la" decisiones cupulares de 

aquéllos.225 

Podemos afirmar válidamente que el impedimento de la reelección 

inmediata de los legisladores federales los ha llevado a desentenderse de sus 

bases de apoyo electoral. Al no existir el imperativo de rendición de cuentas y en 

general. de responsabilidad ante el pueblo elector, no hay diputado o senador que 

: '1..:.t llJRllil.'E/. l.OZ.·\'."'O. Amador . .L.i!..r!L.furwn itl poder l.~gíslatj\'n en \.hhu:o. Ptlg.. 7J. 
· l °.\l.C.DFS.·\S GRACIA . .laim.: F. t:na cono;tinición parn la dt!mocrncig. Pronul!"'ª~ p:ua un nfü•\·o nn.l ... ·11 

0.!il'lltu1..·1n11..il. tSi:ri~ G: Estudios doctrinales. niim. 180). Instituto de llwcstigaciuncs Julitlicas. 1 ·,,\\1. 
\ k"i.:l1 . .:'OtJO. pág. 116. 
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regrese a su circunscripción electoral y mantenga un estrecho vinculo con sus 

representados a efecto de rendir cuentas, explicar su conducta como 

parlamentario, o responsabilizarse por lo que hace o deja de hacer en la Cámara 

de su adscripción. 

En contrapartida, al depender' del cuerpo_ electoral~ia' reelección de un 

legislador, se le obliga a no d~scuida{la relahió~'con 10s'~iádad~no~ de' su distrito 

o estado. En este- sentidÓ, la intródu°cdbri d.el'·p~Ín~ipio'de(.ia reelección para 

diputados federales. ·y ·senadores 'de ·la:: República;': habrá: de revitalizar como 

consecuencia necesaria ~Í ~istema repres~ní~Úvo rr;é~ibano e~ el orden federal, al 

aumentar la responsabilidad del congresista respecto d~ sus electores. dejando de 

lado aqu.el posiulado anacrónico del mandato representativo. 

"En México debe dejar de temérsele a la reelección inmediata ( ... ). 
El amatet.;nsmo '/ la irresponsabilidad pública que produce la rGgla de :a '".:. 
reelección ya ha dañado demásiado la institucionalidad política de México 
y la práctica de una verdadera división de poderes, en donde los dos. 
Ejecutivo y Legislativo, debieran tener conocimiento de causa. argumentos. 
información y experiencia. El talento es un bien c>scaso en política. La no 
reelección lo desperdicia, no permite la acumulación, permitaseme usar 
esta desafortunada expresión, de ·capital humano'.""º 

VI.La segunda vuelta electoral 

Antes de entrar a las nociones generales que nos ayudarán a conceptuar 

este mecanismo electoral, debemos precisar previamente •. por evidente que 

parezca, que la implantación de la segunda vuelta electoral no se destina al 

órgano legislativo -para éste referimos antes la reelección legislativa-. sino al 

Poder Ejecutivo Federal. Con el afán de reorientar y proveer un nuevo equilibrio ele 

poderes, que permita el ejercicio de una democracia participativa. es importante 

destacar que el titular del Ejecutivo deberá gozar de la suficiente legitimidad para 

~- 11 ºJ..\ 'tlHO. ,\lnn~u. ,,p dt Pag. IS:!. 
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poder confrontar con éxito ,el. contrap~so. representativo del .Congreso General 

dentro de nuestro régimen presidencial, c~n miras aconsolidar n~estro régimen 

democrático, asumi~ndo que e~ista., reiteramo~. un ejercicio clelpod~r equilibrado. 

Ahora bien, el sistema de doble vuelta electoral en un sistema mayoritario, 

también denominado ballotage, consiste en que en una primera fase el cuerpo 

electoral elige de entre todas las opciones la de su preferencia, y el resultado de 

esa primer elección debe arrojar una. mayoria absoluta para que el ·candidato 

vencedor ocupe el cargo. En caso de no obtenerse dicha mayoría, debera 

efectuarse una segunda ronda electoral ·a la que concurrirán. como elegibles 

solamente los dos candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos o 

alcanzado determinado porcentaje en la votaci_ón. Cualquiera que sea el caso, 

resultará vencedor en los comicios quien obtenga el mayor número de votos. 

Siguiendo a la doctora Pedroza de la Llave señalamos algunas de las 

ventajas que suministra este sistema: 

1. "No evita que participen las formaciones políticas nuevas o 
minoritarias junto con las principales fuerzas; todos tienen 
oportunidad para participar; 

2, Para Sartori, este sistema permite a los electores votar dos 
veces, con plena visión de la votación y con sólo una semana 
después, dos o mas (por ejemplo 20 dias, 21, 30, etcétera) de la 
primera votación; 

3. El electorado puede. de forma más consciente, reorientar su 
preferencia. ya que se le permite cambiar su voto; 

4, El cambio del voto de un elector sería por el deseo mayoritario; 
5. Se reduce considerablemente la fragmentación del sistema de 

partidos; 
6. Este sistema, dependiendo de lo que se quiera. permite que 

sólo pasen los dos candidatos que obtuvieron el rnayor número 
de votos o sólo aquellos candidatos que hubiesen alcanzado 
determinado porcentaje de votos; 

7. En lo personal, creo que con este sistema se daría con mayor 
facilidad otra característica más del sistema presidencial: el 
presidente puede pertenecer a un partido político distinto al que 
tiene la mayorla, ya sea en una o ambas Camaras del 
Congreso; 
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8. Y una de las ventajas que a mi juicio me parece más importante 
es la relativa a que, como señala Sartori, dicho sistema facilita 
la gobernabilidad en condiciones adversas.'"27 

Como contrapartida de la supuesta conveniencia de adoptar una segunda 

vuelta electoral, el doctor Valadés se pronuncia por su innecesaria inclusión en 

nuestro sistema constitucional para elegir al Presidente de la República, y lo 

argumenta del siguiente modo: 

En principio, se podría pensar que un presidente elegido por 
minoría presentaría una condición de debilidad contraria a la función que 
debe desempeñar. Al razonarse de esa manera se obedece a la lógica de 
una presidencia dominante, que no corresponde a los propósitos del 
cambio que se pretende. Es crucial que los instrumentos mantengan 
relación con los objetivos. Si se quiere preservar la configuración actual de 
una presidencia plebiscitaria, la segunda vuelta es decisiva: pero si se 
aspira a un nuevo equilibrio institucional. la presidencia plebiscitaria es 
prescindible. y, por ende, lo es la segunda vuelta. 

Además, se sabe que la mayoría obtenida en la segunda vuelta no 
necesariamente supone una base de apoyo equivalente en el Congreso: ni 
siquiera una base sólida en el electorado, cuya aprobación del elegido se 
hace sin que en todos los casos exista plena coincidencia con sus puntos 
de vista. Un efecto de la segunda vuelta consistiría en representar un 
estimulo para que formaciones políticas nuevas aspiren a competir con las 
tres principales. y puedan modificar el reparto en la cuota del poder. No 
parece. empero. que la fragmentación polltica suponga demasiadas 
ventajas para un proceso democrático que requiere de consensos eficaces. 

... Desde luego, existirá la posibilidad de que el presidente sea 
elegido por una minarla, pero esto, lejos de debilitar a las instituciones. 
obligará a interacciones constructivas más decididas. "228 

Habiendo considerado ambas posturas, nos pronunciamos por la inclusión 

de la segunda vuelta electoral en la Constitución Federal, siempre y cuando se 

haya cumplido con la expectativa de haber fortalecido previamente al Congreso 

General, de lo contrario, este sistema serviría para favorecer de nueva cuenta la 

concentración de poder en manos del Ejecutivo Federal. 

l'FDROZ.\ DE L\ LL.-\ \'E, Susuna Thalia. ''El sistema electoral e.le la prc~i<lcn.:1..i de 1.1 R'"·p11hl1t. .. 1 1 .: 
c-.tuJw c~11nparado sobre la ~cg.un<la > uelta ... En OROZCO HE~RiQCEZ. J. Jt.·~ú~ ICt•mp. ). ,,,, , / • l'.1;:~ ' ... ' 
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Estimando como presupuesto necesario el argumento precedente, el 

mecanismo de la segunda vuelta electoral para designar al Presidente de la 

República, fortalece el sistema representativo: hemos sostenido que el objetivo 

democrático no se consigue destruyendo o debilitando las instituciones 

representativas, antes bien, debe proveerse su fortalecimiento a efecto de 

conservar un estricto equilibrio constitucional orgánico. 

VII. Creación de una Ley de partidos políticos 

A lo largo de la historia se han venido constituyendo agrupaciones políticas 

de relevante influencia social que han incidido decisivamente en la conformación 

del régimen democrático representativo. No obstante, las que hoy en dia 

conocemos como partidos políticos, han sido objeto de una regulación a nivel 

constitucional sólo a partir del siglo XX. De tal forma, la corístitucionalizai::ión de 

los partidos políticos surge a partir del texto fundamental de Urugu.ay.'cie 1919, 

intensificándose después de la Segunda Guerra Mundta,t . 

Esta tendencia de elevar a nivel constitucional las ·disposiciones jurídicas 

relativas a los partidos r.oliUcos _se ha dado :en casi todos los países del mundo y 

el nuestro no es la ~excepción. Así, con la reforma constitucional de 1977 se 

incluye a los partidos políticos como parte del sistema constitucional en México. 

En consecuencia, el vigente articulo 41 de la Constitución politica de los 

Estados Unidos Mexicanos regula la existencia de este tipo de asociaciones 

políticas. y de conformidad con el precepto señalado, los partidos políticos son 

entidades de orden público que tienen como fin promover la participación del 

pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 

nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos 

2111 
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al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas 

que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. 

La norma fundamental de referencia establece, además, que se garantizará 

que los partidos politices nacionales cuenten de manera equitativa con elementos 

para llevar a cabo sus actividades. Por tanto, tendrán derecho al uso en forma 

permanente de los medios de comunicación social, de acuerdo con las formas y 

procedimientos que establezca la ley. Además, ésta señalará las reglas a que se 

sujetará el financiamiento de los partidos· po_litié:os y sus campañas electorales. 

debiendo garantizar que los recursos· públicos prevalezcan sobre los de origen 
_.\· - . ··-

privado. H·'.': 

Señalados · constitucionalmente los lineamientos generales para la 

regulación de los partidos politÍcos, será una norma secundaria la encargada de 

regular a detalle dichos institutos politices. En México, por ahora, las normas ele 

orden federal atinentes a los partidos politices se contienen en el Código Fecleral 

de Instituciones y Procedimientos Electorales. específicamente en el Libro 

Segundo denominado De los partidos politices (articules 22 a 67), mismo que se 

integra de la siguiente manera: disposiciones preliminares (Titulo primero), 

constitución, registro, derechos y obligaciones (Titulo segundo), prerrogativas, 

acceso a la radio y televisión y financiamiento (Titulo tercero' formación de 

frentes, coaliciones y fusiones (Título cuarto), y pérdida de registro (Titulo 

quinto).229 

No obstante la existencia de disposiciones juddicas relativas a los partidos 

políticos en ·dicho cuerpo normativo, resulta necesario proveer una legislación 

especializada para dichas institucio_nes que regule detalladamente los principios 

constitucionales establecidos para ellos. El hecho de que se mantenga este 

~:·• !._lldign l~t:lll!rnl de 111 .. 111udo1w~ v Prtl~l.'Lhmienlos E)rctorn\es. Publicado en d /Jiarifl O¡;, 1111 d.· ht 
¡:r.:d1.•1·,wui11 l!I 15 tli: agosto de 1 tJ'lO. Red Jurídica de la Suprema Corte de Jusuc1a de l.1 ~acitln. C"t1111pll.1..:11•11 
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sistema, es.decir, que se incluyan las normas relativas a los partidos pollticos en 

aquel cuerpo normativo, resulta en la actualidad obsoleto e inoperante. 

Es necesario entender que hoy en dla la trascendencia de los partidos 

pollticos en la vida polltica de nuestro pals influye de manera determinante para la 

consecución de los objetivos legítimamente planteados por el pueblo. Al respecto, 

Delgado Rannauro observa que 

los partidos politocos como instancias mediadoras entre la 
sociedad y el poder. como instrumentos de la sociedad para el ejercicio de 
la democracia y su participación en la toma de decisiones del Estado, se 
convierten en instituciones de la mayor importancia. 

( ... ). 

Si bien los teóricos de la ciencia polltlca y el derecho advierten en la 
actualidad serios problemas en el funcionamiento de los partidos politices. 
quP. tient=!'n c.i11e ver con gu reoresentatividarl. r:on su caoacidad mediadorrt. 
con las nue.vas condiciones impuestas por la globalización. con la ética. 
con la crisis de las ideologías; en nuestro pals, la participación ciudadana 
tiene que hacerse, necesariamente, a través de ellos, por eso debemos 
acenluar el análisis acerca de sus capacidades de aportación e impulso a 
los procesos de cambio y a la gobernabilidad misma."""º 

Ahora. bien. para llegar a consolidar el ejercicio de una democracia material 

en los términos que hemos venido apuntando, se requiere de instituciones sólidas 

para qu., la ciudadanía haga posible su participación en los procesos políticos que 

en última instancia, deben llegar a la efectiva toma de decisiones en todos los 

asuntos públicos. 

Por lo anterior, advertimos la necesidad de expedir una ley específicamente 

dedicada a la regulación de los partidos políticos, que fortalezca el sistema 

representativo mexicano, como presupuesto indispensable para llegar a establecer 

DFl n .. \IJO R.-\~~At ~Ro. Dante. "Gobernahilidad y paniJos pohticos cn '.\k\.ko". En llER'.".\'.'DE/ .. 
\l.111<1 dl"I Pil;:u 1~nmp.1. Panjdos poliucos: tfomnqacja i111s:rna y fina1h.:1<m1j1.•ntn 1.J...• p1ycam¡ia1),1..¡ \h:1no1Ji! 
,1 .. :1 \'11 t. ·,\11'.!lt.''º lbc1n.i111c11i;a110 di: 111.~redm C'onstituciunal. tSenc: Do1.·u·111a JuriJ11:;.1. nl1111. 1011. ln!!tllllh1 
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una democracia participativa que involucre efectivamente a la ciudadanía. Siendo 

los partidos políticos 'instrumentos necesarios para conducir la voluntad ciudadana 

en nuestro régimen representativo, es menester proveerlos de un marco jurídico 

apropiado. 

Aguirre Ramfrez se pronuncia por la inclusión en nuestro sistema juridico de 

una ley de partidos políticos en los siguientes términos: 

"Urge en México la promulgación de una Ley Federal de Partidos 
Políticos, como las que existen en la mayor parte de las democracias 
consolidadas europeas y en varias naciones de democratización reciente 
de América Latina. ( ... ) Necesitamos una legislación que se consagre en 
exclusiva a regular la vida de los partidos y procure garantizar, en la mayor 
medida posible, un sistema fuerte y representativo. 

Una ley federal, moderna y eficaz de partidos políticos en México 
deberá observar, por lo menos, cinco grandes rubros. a saber: registro 
esc~lon:ido de p.:irtidos. rcgul.:Jción da las cu.alicionc::s 'i las candidaturas 
comunes, prevalecimiento de la democracia interna en estas instituciones 
de interés público. estricta fiscalización del uso de recursos públicos. y 
cumplimiento de las obligaciones de los partidos políticos en la enorme 
tarea de la difusión de la cultura democrática en nuestro país."231 

A más de afirmar la necesidad de expedir un cuerpo normativo propio para 

los partidos políticos, el citado autor también precisa el contenido básico que 

deberá enunciar una ley de partidos políticos acorde con la realidad imperante en 

la actualidad. 

En esta tó.nica, para tener en claro el contenido de una ley de esta 

naturaleza, es preciso considerar dos ámbitos: el externo y el interno. 

"El externo está conformado por los derechos y deberes de los 
partidos frente al Estado. sobresaliendo entre los derechos el de libertad de 
formación y acción de los partidos. y entre las obligaciones la de no 
establecer partidos que persigan fines o motivos ilícitos o contrarios a los 
principios constitucionales. El ámbito interno se constituye con los 

.:.~t ACiL'IRRE RA:\1iREZ. Pedro. "Macia una Ley Federal de Partidos Polít1..:os en \h.·"..:11·· 1 11 
llER~..\="OEZ. ~lal'ia del Pilar (comp.) op. cit. Pág. 4. 
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derechos y deberes dentro del partido, entendiéndose en primer lugar que 
la garantla de la libertad interna por medio de la Constitución y de la ley 
puede considerarse como un requisito funcional para la efectividad del 
sistema democrático; sin embargo, la libertad que tiene el partido para 
organizarse internamente no puede llevarse al grado de afectar los 
derechos fundamentales de los militantes. La democracia en su seno y la 
prerrogativa de autonomla de los partidos en su funcionamiento 
constituyen las dos piezas fundamentales de su regulación interna."232 

En consecuencia, para la expedición de una legislación de partidos pollticos 

deberán contemplarse los dos ámbitos de regulación aludidos. Los rubros 

regulados deben comprender, desde proporcionar un concepto o definición de 

partido polltico, hasta temas tan complicados como el de los órganos de control o 

fiscalizadores de la actividad de los partidos, pasando por los requisitos de su 

constitución y registro, sus derechos y obligaciones, su democracia interna y su 

financiamiento, la difusión de la cultura democrática, as! como la regulación de 

figuras semejantes o próximas, tales como los frentes, las asociaciones políticas y 

!::is co::iliciones, tal y como se hace actualmente, pero de manera más amplia y 

especifica. 

En fin. habiendo hecho· las. ~~terf~res: precisiones. no debe perderse de 

vista que los partidos polltici:)s son un,'instrumento, una estructura operativa para 

dar cauce a la voluntad ci~d~d~~~.'c{úe;~~c:l~r;,é~;participa e_ri la conformación de 

tos órganos estatales y en la to~a-de'decisiones, ._, . 
', .: ,,.,,,'.'·,:{::;'~'."e,."•• h~ ' 

Por lo anterior, el fin último Wue. ha de pe_rseguirse con una normatividad 

especializada en la materia seré.,la consolidación de un régimen democrático 

representativo que tenga· como· uno de sus pilares esenciales un sistema de 

partidos organizado y estructurado con el claro. objetivo de transitar a una 

democracia participativa que permita ir alcanzando sus más altos ideales; 

··~ e_ .\Rl>E:'.\:AS CiR..\ClA. Jaime ... Pa11idos políticos y democracia ... Ctuuh·r11m '"-' Dii'ulga,-1,;11 di· la 
1 ·11111,,-a LJ,•mot.nitic<1. mim. 8. Instituto Federal Elcctural. intcm1..·t: 
.. l.i:-~.l.i-'.Llk..!!n'.lll'. pµrqdu ... rnlirí,·n.; v dt:"m<,cracía.h1111, consultado d 12 de agusto dt• 200:?. 
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finalmente, los partidos politices buscan instaurar una democracia en sentido 

material, o por lo menos asl lo manifiestan en sus discursos. 

VIII. Reformas constitucionales y legales 
TESIS CON 
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Nuestro pais atraviesa por una etapa de democracia electoral sin 

precedentes, y esta experiencia de incipiente pluralidad y aparente cambio político 

en el ámbito federal no debe ser desaprovechada. Este avance formal significa 

que ha comenzado a despertarse una conciencia clvica, cuyo objetivo es dejar 

atrás un régimen presidencialista auspiciado por grupos oligárquicos que sólo 

aparentemente pretenden un régimen democrático . 

. Esto puede significar la eclosión de una nueva sensibilidad polltica en un 

creciente número de personas que no están dispuestas a conformarse con menos 

que la recuperación del ejercicio directo de la sobérania popular, al menos en las 

grandes decisiones pollticas. 

En este sentido, viene a colación uno de los debates más recientes en el 

ámbito constitucional mexicano: elaborar una reforma integral a la Constitución 

Federal vigente o expedir un nuevo texto fund-;imental. Consideramos que. por 

ahora, no es conveni~~t~ ~;e~~ u-~~ nu~va Constitución, pero si una reforma que 

responda cab~lii;i~~~EÍ ~'fa~~t¡¿·~as situaciones del entorno mexicano . 
. -; ., ··;;,,,: ·,.;/~:,·.i X:,:,_'·.";:.'~-~,-:··~-~::-.:·;_'., - . 

:·:r:.~~i."::·~ ~-:~~¡~ ~-.-::.¿·:~- .~:: 
Los carJ1bios'se; van dando paulatinamente, y el hecho de expedir una 

nueva Constlt~-éió~''~o Íe dará a México el régimen democrático anhelado. Al crear 

una nueva, diflcilménté se cambiarla materialmente la manera de pensar y de 

actuar de 1~';,/~¡t~adanos y las autoridades. por décadas acostumbrados a la 
,·,•,, 

cultura.de la ilegalidad. Difícilmente se arrancará de ralz ese vicio heredado por el 

régimen presidencialista instaurado a lo largo del siglo XX en nuestro pais. 
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Por ahora, más bien hace falta introducir reformas que permitan el 

fortal~cimiento de nuestro régimen representativo, y. dados los· supuestos básicos 

que ello significa, pensar posteriormente en un nuevo marco constitucional que 

deje atrás este anquilosado sistema representativo, y se convierta en un nuevo 

régimen de democra_cia participativa en el que el autentico titular de la soberanla 

sea libre de elegir.sú 'pro.pie destino. 

Apoyamos nuestro .criterio con 1ás 9pinionei de d~s distinguidos juristas. 
> "'.__·:::;· i~,;.;_; . ..-:: > 

· El doctor Cart:>6~~11 considera que séiri'~i~¿~ IÓs>retos inmediatos a los que 
,· . . . ·- • ., ·"- >'•'•c.·•·• '· -· •' 

debe responder .tanto la actual Constitución Federar: cerne> el cOnslitucionalismo 

mexicano, via Una ~eforma i~tegral:233 

1. Un sistema de garantias para los derechos sociales. 

2. Regulación jurldica de los nuevos poderes emergentes. 

3. Una nueva interpretación constitucional. 

4. Un nuevo diseño institucional (formando parte de la llamada reforma del 

estado). 

5. La creación de una cultura constitucional. 

El doctor Valadés -p~ra quien tampoco es viable un r:iuevo texto 

constitucional-, sostierie que la consolidación democrática en México sólo será 

posible mediante una'profunda reforma que comprenda dos aspectos: un nuevo 

pacto social y un'nüi3vó equilibrio institucional. El nuevo pacto social deberá incluir 

una serie de d~reictios individuales y sociales que complementen los que 

actualmente contiene la Constitución. Es necesario que se tenga conciencia de 

que el pais ha experimentado un retroceso en las condiciones de vida de la 

mayoría y que es indispensable aplicar correctivos a través de un compromiso que · 

involucre a todos los agentes politices. El nuevo equilibrio institucional supone que 

C1r. C:ARBO~ELL. ~hgucl. ··La Constitución de 1917 hoy: cinco reros indi:diatm •. " En !l;icia 111w nus;\J 

,·.11i-.11tucw11:iljd;1d. Instituto de Investigaciones Jurídicas. üNA~I. México . .:?000. ptlgs. 33-51. 
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la organización y el funcionamiento de los órganos del poder contemple que las· 

acciones del Estado sean predecibles, verificables, controlables y eficaces.234 

Se trata pues, de una tendencia dominante asumida por distinguidos 

juristas mexicanos, la que se pronuncia por una reforma integral de nuestra 

Constitución Federal, misma que ha de traducirse necesariamente en la 

adecuación de la legislación secundaria correspondiente. 

En este orden de ideas, nos es posible afirmar que, para poder observar en 

la realidad lbs pi'a~te~~i~~tos y propuestas referidos a lo largo de esta monografia 

e instrumentarlos de manera eficaz, es imprescindible la reforma del actual marco 

jurldico en.·lá~· m~terias relativas, especlficamente las conducentes a fortalecer 

nuestro régimen representativo para transformarlo en uno de democracia 

participativa, entendida ésta en el sentido contemporáneo. 

, ¡• ... r f. 
¡ ~ 
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CONCLUSIONES 

Atendiendo la actual realidad global en que se ha venido desenvolviendo el 

Estado contemporáneo, debe tenerse en consideración una idea básica de lo que 

ha de entenderse· por democracia, asumiendo que para su concepción deben 

examinarse diversos factores jurfdicos, polfticos, sociales, ·históricos, culturales. 

etcétera, para no incurrir en el error de considerarla como un mero sistema de 

gobierno. 

Bájo este supuesto, debe tenerse una noción integral del concepto 

democracia que no se limite a consicierárl~ .• ·salahi~'níe cdn1o una forma de 

gobierno necesariamente ejercida p?r el p~eblo a t·ravés de los gobernantes 

electos para tal efecto, sino que deti~j6d~Cietíi~~¡:,;>¿cin,ó todo un modo de vida que 

no sólo involucra al aparató' estatal'eií';e(:eJeréiéio del poder y la consecuente 

protección de los derechos y gar~~,tr~~;c~&~~'fi'9~~idtis en la Constitución a .favor de 
•• - - _, . ' _.- .. '.¡_·-,. ---~~, . ,.. . .: • '"; 

los gobernados (estado de déreé:tío);~.sino a .lá sociedad entera en los distintos 

procesos politices en un entor11~:d~ ig'~aldad y libertad, siempre con una finalidad 

cuyo contenido esencial sea lá jüstic'ia 's~cial (articulo 3º constitucional) . 
... .,.,,_,·",_ -.;:-:. 

Con base en !3Sta ¿cmcepción general sobre la democracia, resulta 

imprescindible respe~fo.de l·a organización estatal, y especfficamente con relación 

al órgano legislativo, el empleo del mecanismo de la representación politica. 

porque se trata de la figura jurídico-polltica que vincula a los órganos estatales con 

la ciudadanla, porque a través de ella desempeñan sus funciones con legalidad y 

legitimidad, porque para efecto de dar cohesión a los variados intereses que 

deben ser considerados para la toma de decisiones, debe existir, además, un 

cauce institucional encargado de llevar a cabo tan delicada función. 

En tales condiciones, el sistema representativo (cuyo concepto base io 

constituye la representación politica). resulta de trascendental importancia para el 
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funcionamiento del aparato estatal. No obstante, heTos Pllesto de. manifiesto que 

dicho sistema, por sí mismo, no es susceptible dé alcanzar un régimen 

democrático de la forma en que lo concebimos a~tualménte, y·~n t~rs:ntido, se 

explica I~ reciente crisis del sistema representati_v,(l, e~:í.antd 'q~·~?no .cumple 

:ª~%ii::~~~eª ::: p:~t~1:j;:i:::r::::i~t~!r~!:1~~i{~~~·rr~{'.":~!!~·li·~l!~~~:;.•~····.dar 
. _ . ~ ~ · ~:·.~~-:::/·~'.L~.'.,~C':,}~h+;.~~;~<·~~t~ :><~!·): ~ :~·:.-:; .. - . , , .. · ... 

Para superar esta crisis, es _me.ru;is!~fi:.~~~~.,~.n.yir,~)7 .~D.,S,1. si!;lten:a actual; a 

más de contemplar las institucione~ propias,~e.\1.a•democracia representativa, 

resulta apropiada la inclusión de figuras'éi'ue.p~rrnit~n':~ria' participación p~li.tica 
directa por parte de 1os gobernados;/de modo Cite sea posibletransitar de una 

democracia ~era~ente r~pr~s~rt~ti~~ ª·j~~-~··ci~~~g;:~ciia p~-~Ícip.ati;;a. .·· 

Esta concepción de la den1ocraci~ debe contempÍar tanto un sentldo formal 

como' uno material, ~'es aseq~ibie ~
1

Íendi~-~do
0 

d~s .• ~~~~~~!?~ ·. fund;m~~t~ies: el 

fortalecimiento del sistema· repres~nt~tivo' ·~ la irítroducbiÓ:~ ·. eñ ·nuestro ·sistema 
. . } . ' ~ . 

jurídico-politico de mecanismos propios de .la llamada democraqia semidirecta: 

1. Fortalecer el sistema representativo, ~edificando. el marco juridico 
., - ~ ...... ' - .' . 

aplicable: abarcando la Constitución Federal y las normásquei de ellá emanan~ de 

modo que se cumpla siempre con dos caracterlstlcas: la representatividad y la 

responsabilidad en la relación representantes-representacÍOs .. 

Dicha modificación jurldica involucra postulados básicos contenidos en 

nuestra Ley Fundamental; uno de ellos es el ejercicio del poder soberano. Así. 

dicho poder deberá ser ejercido por el pueblo ~ través de los poderes fede·rales y 

de las entidades federativas en sus respectivos ámbitos competenciales, pero 

además de manera directa a través de los mecanismos idóneos para tal efecto. 

Por lo que se refiere al ejercicio indirecto del poder, dicha reforma implica 

trascendentalmente al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, -en 



< 
1 

su conjunto, y en lo individual a las Cámaras que lo integran-, pues al ser el 

órgano estatal· que desarrolla la función representativa, debe responder 

integrámente. a los.caracteres de la representatividad y de responsabilidad, tanto 

al interior com~ al exterior de si mismo, y"asi tenemos <;iue: 

a) Al inte~ioi, €Jmpleando las reformas corresp~·ndh~nt€Js pa;~·fJ~~lece-r sus 

actividác:lés legislativas dentro de ias; 'cJfrií~io~~s~ 'fos Grupos 

Pa~lam€l-ntario~ y l~s Juntas• de coórdin~é::ión' F'oliticél'·ca~regamos 1a 

Mesa• Directiva y los Comités);· además,·· dichas ··reformas _deberán 

fr~dudrcte manera fidedigna lapiur~lidad ldeolÓgic~•cmanifestada en las 

elecciones): e~ _la i~teg~ación de dichos·órg~no~-i~te;ríos. 

b) Al exterior, estableciendo los controles politicos idóneos para proveer un 

ejercicio del poder equiiibrado con.respE!cto al EJecutiv6 Federal. 

Este último aspecto nos deja observar que en ·atención a los recientes 

acontecimientos polltico-electorales, sea en la integración del Congreso General 

(en que ningún partido tiene mayorla absoluta) y en la elección del Presidente de 

la República (cuya candidatura y extracción ya no se debe al partido hegemónico 

del siglo XX). nuestro país se encuentra, aunque incipientemente, en un entorno 

de verdadera transición politica que nos permite sentar las bases para establecer 

un régimen democrático electoral confiable. Al respecto, debemos transitar a una 

etapa de consolidación en la que se debe dar la reestructuración de las 

instituciones vinculadas con el sistema representativo actual. para que a la larga 

se convierta en un régimen democrático de fondo. 

En este sentido, es necesario contemplar indefectiblemente en dicha 

reforma las figuras que enunciamos como conexas a la representación política. ci 

saber: el sistema electoral, los partidos politices y el sufragio. 
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Atinente al sistema electoral, es pertinente considerar la reelección 

inmediata de diputados y senado~es a efecto de sumini's,trar los caracteres de 

profesionalismo e independencia .necesarios para el desempeño de las labores 

legislativas, y vincular realmente su elección al electorado y no a las cúpulas de 

poder; además, resulta viable la doble vuelta electoral para designar al Presidente 

de la República, considerando previamente el fortalecimiento del Poder 

Legislativo. Con relación a los partidos pollticos, debe considerarse la creación de 

una Ley Federal de Partidos Políticos, normatividad especifica destinada a regular 

nuestro sistema de partidos en un contexto democrático. Finalmente, respecto del 

sufragio debemos considerar su aplicación de aceptarse la introducción en el 

sistema político mexicano, en el orden federal, de los procedimientos de 

participación politica directa de la ciudadania. 

2. Introducir mecanismos propios de la llamada democracia semidirecta, de 

ldl manera que se amplie la noción de ejercicio del poder; así, no sólo se ejercería 

en forma indirecta a través de los órganos estatales, sino directamente a través de 

medios de participación polltica directa. tales como el referéndum, el plebiscito, la 

iniciativa popular y la revocación del mandato. De esta suerte, se incluirían en 

nuestra Ley Fundamental complementariamente a la democracia representativa, 

hasta hoy regulando constitucionalmente y_ en exclusiva un ejercicio del poder 

indirecto. 

Consideramos que para el funcionamiento correcto de nuestro régimen 

democrático, es necesario instaurar mecanismos que lejos de sustituir el sistema 

representativo, aminoren las insuficiencias y contradicciones surgidas en su seno, 

que finalmente han desembocado en condiciones de irresponsabilidad política y 

de no identificación de los representantes con los representados, es decir, 

ausencia de representatividad. 

Hemos observado que los mecanismos de participación ciudadana directa 

desarrollan ventajas y desventajas como medios para legitimar al régimen y para 

··::··, 

•• • '•I • 



considerar la opinión de los electores en la toma de decisiones, pero 

indefectiblemente deberán ser dotados de plena autonomla, con ·e1 fin de que se 

ejerzan justamente de ese modo, directamente en lo que respectaa la toma de 

decisiones sobré asuntos de trascendental importancia,. cbns.Íde~ando desde luego 

las limitantes que el p.ropio ordenamiento jurfdico pre.vea ¡:)árá si:i'pré\C:tiC:a: 
,·~:.-·~~;.·.~-h.. ,,~: 

La inclusión ci"é figuras propias de 1a'.dembcr~6i~~~~'~¡~ir~~¡~'~e~:ulta ser un 

proyecto politicé ambicioso, pero no por ello deja de'·seir;viable: Óe tar' forma, es 

recomendable considerar la experiencia, P()r un ladc,.'E!l1 nue~tro · propio territorio 

de las entidades federativas; y, por otro,'. cié ¡~~·~als~'s\e'u~~p~6~. quienes en la 

actualidad constituyen el prototipo del Estací~·'.c!~~d'cráti~6 d~ c6nsenso -estadio 

superior al de mayorla- y de los paises l~tfnó~;:;.,~;¡;;~¡;;;·~ q~eÍ· han incluido en sus 

respe~tivos ordenamientos constituci6né11ei~ ~·~··ri~~~~ ; régimen que aspira la 

instauración de condiciones . favorabl~~ /~:.íá;.):6~~~cuéión .de una auténtica 

democracia, independientemente de que su realldact !)OHticales impida conseguir 

de inmediato resultados tangibleso<·n;~rced\''i~Fb~ei~'a. parte, a los candados 

Por tales consideraciones, y para llegar a conseguir aunque sea en alguna 

medida el ideal democrático, es menester la apreciación de que no sólo las leyes y 

técnicas electorales, o su funcionamiento más o menos adecuado, proveerán de 

las condiciones suficientes para alcanzarlo: es necesario, además, tomar en 

cuenta las razones de fondo que les dan sentido político y moral. es decir, los 

principios y valores universales de la democracia contemporánea. 

De tal suerte, ello nos permitirá no sólo comprender claramente el 

significado de los procedimientos electorales, sus resultados. su· evaluación 

objetiva, etcétera; en forma paralela, también será posible que la participación 

polltica (sea directa o indirecta), cuya práctica requiere como presupuesto básico 

la difusión de dichos valores y principios universales de la democracia, y por 

mencionar una vfa, fortaleciendo la educación clvica, sea más responsable, 



consciente e informada·,, _condiciones_ subjetivas Imprescindibles, que._ en conjunto 

permitirán encauz~r los esfu~rzo~ éoi~btivos'_hacia lln~ aut'éniié~ d~moc~acia,, 
;_·,_··:.-_¿;. - -"'-:·-"'·--- ···.·"·-· - ",' .• ' 

: p' • ;._.,: ··: .. . : .., ';-,,'.~;:,.: ,,'; ~~ _·:·.: . :· • ' - ·~, 1 ' • : ._-l ·':'.' .;_. -, •' 

:::º;::~:;~·~;~t~~~~f ~¡~g~J~l~~~~lr~~\t~"E:::; 
esfuerzo coleétlvo con' mira's 'a'conseguirlo en la mayor, proporción posible. 

; ' • • _, .: - ; > •• ·:~··'. "<. - - ' . -·· . '. ,- ,; . '.... ". ,_ ' .. ,;. . . ' .. ,,,.~. ' . - - ... .- - ~ ,' . . . ". ' 

Fanuel Martlnez López. 



OBRAS DE CONSULTA 

LIBROS 
'l'b6l:S ~v ... ~ 

FALLA DE OlUGEN 
AGUILERA DE PRAT, C. R. Y VILANOVA Pere. Temas de ciencia política. 

(Colecclón: Apuntes sobre Constitución y política}, Promociones y 
Publicaciones Universitarias, S.A., Barcelona, 1987. 

BASAVE FERNÁNDEZ DEL VALLE, Agustín. Teorla de la democracia. 
Fundamentos de la filosofla democrática. 3ª ed., Jus, México, 1963. 

BERLIN VALENZUELA, Francisco. Derecho parlamentario. 3ª reimp., Fondo de 
Cultura Económica, S.A. de C.V., México, 1995. 

BISCARETTI DI RUFFIA, PAOLO. Derecho Constitucional. Pról. y notas de Pablo 
Lucas Verdú, Editorial Tecnos. Madrid, 1987. 

BREWER-CARÍAS, Allan R. La Constitución <ie. 1999 lr.nn PI lf>xto ofici<'ll d~ la 
Constitución). Editoriai Arte, Caracas, 2000. 

CABALLERO SIERRA. Gaspar y ANZOLA GIL. Marcela. Teoria constitucional. 
Editorial Temis, S.A., Santa Fé de Bogotá, 1995. 

CABO DE LA VEGA, Antonio de. El Derecho electoral en el marco teórico y 
juridico de la representación. (Serie G: Estudios doctrinales. núm. 152). 
Instituto de Investigaciones Juridicas, UNAM. México. 1994. 

CARDENAS GRACIA. Jaime F. Una constitución para la democracia. Propuestas 
para un nuevo orden constitucional. (Serie G: Estudios doctrinales, núm. 
180), Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. México, 2000. 

CARPIZO, Jorge. Estudios constitucionales. 7ª ed., Editorial Porrúa, S.A.-UNAM, 
México, ·1999. 

RUBIO CARRACEDO, José. ¿Democracia o representación? Poder y legitimidad 
en Rousseau. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1990. 

GARRÉ ·DE MALBERG, R. Teoria general del Estado. Trad. de José Lion 
Depetre. 2ª ed. en español, Facultad de Derecho, UNAM y Fondo de 
Cultura Económica, S.A. de C.V., México. 1998. 

CONCHA CANTÚ, Hugo A. (coord.). Sistema representativo y democracia 
semidirecta. Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho 



Constitucional. (Serie: Doctrina jurldica,. núm. 100), Instituto de 
lnvestigacion~s Jurídicas, UNAM, México, 2002. 

CUEVA, Mari~ 'de I~. La idéa del Estado. 4ª ed., Facultad de De;echo, UNAM y 
. Fc;>nd~ .de Cultura Económica, México, 1994. · · · . · · ·· 

FALCÓN, Romana, et al.· Historia de México. 3ª ed., Editorial Santill~na, S.A. de 
C.V., México, 2001. . .. . ;~;:· 

FAYT, Carlos s. Derecho politice. Tomo 1, 10• éd.:·E'~l~ici~!i~o~palma, S.A., 
Buenos Aires, 1998. · · · · 

FIX-ZAMUDIO, Héctor y VALENCIA CARMONA, Salvador. Derecho constitucional 
mexicano y comparado. Editorial Porrúa, S.A.-UNAM; México, 1999. 

FRAGA IRIBARNE, Manuel. Legitimidad y representación. Ediciones Grijalbo, 
S.A., Barcelona-México, D.F., 1973. 

GARCfA-PELAYO, Manuel. Derecho constitucional comparado. lntr. de Manuel 
Aragón, Alianza Editorial, S.A., Madrid, 1999. 

GUTltoRREZ Y GONZÁLEZ, Ernesto. Derecho de las obligaciones. 10ª ed .. 
Editorial Porrúa, S.A., México, 1995. 

Hacia una nueva constitucionalidad. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 
México, 2000. 

HAURIOU, Maurice. Principios de derecho público y constitucional. Trad. de 
Carlos Rulz del Castillo, 2ª ed., Instituto Editorial Reus. S.A., Madrid, s/f. 

HELD, David. Modelos de democracia. Alianza Editorial, Madrid, 2001. 

HERNÁNDEZ, Maria del Pilar (comp.). Partidos políticos: democracia interna y 
financiamiento de precampañas. Memoria del VII Congreso 
Iberoamericano de Derecho Constitucional. (Serie: Doctrina juridica, núm. 
102), Instituto de Investigaciones Juridicas, UNAM, México, 2002. 

IZAGA, P. Luis. Elementos de derecho politice. Tomo 11, 2ª ed. correg., Bosch, 
Casa Editorial, Barcelona, 1952. 

JELLINEK, G. Teoria general del Estado. Tr. y pról. de la 2ª ed. alemana por 
Fernando de los Ríos Urruti, Compañia Editorial Continental, S.A., México, 
1958. 

KELSEN, Hans. Compendio de teoria general del Estado. Est. pre!. de Luis 
Recasens Siches, Colofón, S.A., México, 1992. 

TESIS CON r 
FALLA DE ORIGEN 



--------------------. Teorla general del Estado. Trad. dir. del alemán por Luis Legaz 
Lacamba, Editora Nacional •. S.R.L., Madrid, 1965. 

LEGÓN, Faustino J. Tratado de derecho politico general. Vol. U: Estructura y 
funciones en la teoria del Estado. Ediar, Soc. Anón. Editores, Buenos 

·Aires, 1961. 

LOEWENSTEIN. Karl. Teorla de la Constitución. Editorial Ariel, Barcelona, 1983. 

LÓPEZ, Mario J. Introducción a los estudios politicos. Vol. JI: Formas y fuerzas 
politicas. 2ª ed .. Ediciones Depalma, S.A.. Buenos Aires. 1996. 

LUJAMBIO, Alonso. Federalismo y Congreso en el cambio politico de México. 
(Serie E: Varios. núm. 67), Instituto de Investigaciones Juridicas, UNAM, 
México, 1995. 

MELO. Artemio Luis. Compendio de ciencia politica. Tomo JI: Institucionalización y 
dinámica politicas, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1983. 

MILL, John Stuart. De la libertad, del gohierno representativo. la "!Sclrivitud 
femenina. lntr. por Pablo Lucas Verdú, (Res Pública, Clásicos del 
pensamiento politico y social, colección dirigida por Antonio Truyol). 
Editorial Tecnos, S.A., Madrid, 1965. 

MORODO. Raúl y LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, Pablo. El ordenamiento 
constitucional de los partidos politices. Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, UNAM. México, 2001. 

NATALE, Alberto A. Derecho político. 2ª ed. act., Ediciones Depalma. Buenos 
Aires, 1998. 

OROZCO HENR[QUEZ. J. Jesús (comp.). Democracia y representación en . .fil 
umbral del siglo XXI. Memoria del IJI Congreso Internacional de Derecho 
Electoral. Tomo 1, (Serie: Doctrina jurldica, núm. 12), Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, UNAM. México, 1999. 

PANTOJA MORAN. David. (lntr, est. prel. y comp. de). Escritos pol!ticos d_'ª 
Sjeyés. Fondo de Cultura Económica, S.A. de C.V .• México, 1993. 

PEDROZA DE LA _LLAVE, Susana T. El Congreso de la Unión. lntegrac.i.Qr}__y 
regulación. Instituto de Investigaciones Juridicas, UNAM. México. 1997. 

PÉREZ SERRANO, Nicolás. Tratado de derecho politice. Editorial Civitas. S A . 
Madrid. 1976. 

TESIS cur~ 
FALLA DE ORIGEN 



PITKIN, Hanna F. El concepto de representación. Centro de Estudios 
Constitucionales e Imprenta Fareso, S.A., Madrid, 1985. 

PRESNO LINERA, Miguel Angel. Los partidos y las distorsiones jurídicas de la 
democracia. Editorial Ariel, S.A., Barcelona, 2000. 

RODRfGUEZ LOZANO, Amador. La reforma al Poder Legislativo en· México. 
(Cuadernos Constitucionales México-Centroamérica, núm. 32), Instituto de 
Investigaciones Juridicas, UNAM, México, 1998. 

--------------------. Lo claroscuro de la representación política. Una visión juridica- · 
politológica contemporanea. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM 
y Senado de la República LVI Legislatura, México, 1996. 

SANTAOLALLA, Fernando. Derecho parlamentario español. Espasa-Calpe, S.A., 
Madrid, 1990. 

SCHMITT, Carl. Teoría de la constitución. Ver. esp. de Francisco Ayala, 2ª reimp., 
Alianza Editorial, S.A., Madrid, 1996. 

SCHUMPETER, Joseph A. Capitalismo. socialismo y democracia. Trad. del inglés 
por José Diaz García, Aguilar S.A. de Ediciones, Madrid, 1968. 

SERNA DE LA GARZA. José Maria. La reforma del Estado en América Latina: los 
casos de Brasil Aroentina y México. Instituto de Investigaciones Juridicas, 
UNAM, México, 1998. 

SIEYÉS. Emmanuel J. / Qué es el Tercer Estado?. Fondo de Cultura Económica, 
S.A. de C.V .. México, 1993. · 

STRAUSS, Leo y CROPSEY, Joseph. (comps.). Historia de la filosofia política. 
Fondo de Cultura Económica, S.A. de C.V., México, 1996. 

VALADÉS, Diego. Constitución y democracia. (Serie: Doctrina juridica, núm. 41 ), 
Instituto de Investigaciones Juridicas, UNAM. México, 2000. 

--------------------, y GUTIÉRREZ RIVAS, Rodrigo (coord.). Democracia y 
gobernabilidad. Memoria del IV Congreso Nacional de Derecho 
Constitucional. Tomo 11, (Serie: Doctrina juridica, núm. 63), instituto de 
Investigaciones Juridicas, UNAM, México, 2001. 

VANOSSI, Jorge Reinaldo A. El misterio de la representación politica. Los 
origenes del Consejo Económico-Social. Ediciones América Actual, 
Buenos Aires, 1972. 



VERGOTTINI, Giuseppe de. perecho constitucional comparado. Tr. e intr. de 
Pablo Lucas Verdú, Espasa-Calpe, S.A., Madrid, 1983. 

REVISTAS 

ANDRADE SÁNCHEZ, Eduardo. "El sistema representativo mexicano". Revista 
Mexicana de Estudios Parlamentarios, Instituto de Investigaciones 
Legislativas de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 
(México, D.F.). 1ª época, vol. 1, núm. 2. mayo-agosto de 1991. 

CARBONELL. Miguel. "El plebiscito en el Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal". Anuario Jurfdico, Instituto de Investigaciones Jurldicas. UNAM. 
(México, D.F.), nueva serie, 1998. 

DALLARI, Dalmo A. "Constitu'"'ión para un Brasil nuevo". Revista Derect10. 
Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, (Lima. 
Perú), núms. 42-43. diciembre 1989-diciembre 1990. 

GUEVARA. Pedro. "Estado vs. Democracia". Revista de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Po/ilicas, Universidad Central de Venezuela (Caracas, Ven.). 
año XXXVIII, núm. 87, 1993. . . 

LAPORTA, Francisco J. "Sobre la teorla de la democracia y el concepto de 
representación polltica: algunas propuestas - para debate". Doxa. 
Cuadernos de filosofla del Derecho, (Alicante, Esp.), núm. 6, 1989. 

MADRID HURTADO, Miguel de la. "Reformas a la Constitución Federalen materia 
de representación". Revista de la Facultad de Derecho· de México. 
(México, D.F.), tomo XIII, núm. 50, abril-junio, 1963. · 

MARINI, Ruy Mauro. "Liberalismo y democracia: la reforma constitucional en 
Brasil". Revista Estudios Latinoamericanos. (México, D. F.), nueva época. 
año 11, núm. 4, julio-diciembre de 1995. · 

MARVAN LABORDE, Ignacio. "La cuestión del gobierno representativo en el 
Distrito Federal mexicano". Cuestiones Constitucionales, Revista 
Mexicana de Derecho Constitucional, (México, D.F.), núm. 4. enero-junio 
de 2001. Instituto de Investigaciones Juridicas, interne!" 
http:l/www. ju rid icas. unam. mx/publ ica/I ibrev/rev/cconst/co nt/4/a dlªrt:'._w:!'. 
consultado el 5 de junio de 2002. 

------·· ·-----., 
T1;-;1::; G\,;N 

FALLA DE Olti.· .. }EN 



MURILLO CASTAi\10, Gabriel. ;'Representación,·.ciudadanla y nueva·constitución 
en Colombia". Nueva Sociedad (Caracas, Ven.), núm. 160, marzo~abril de 
1999. .· : . ' . . . . . 

NARANJO MESA, Vladimiro. "Congreso, democracia participativa y referendo 
abrogatorio". Externado, Revista Jurídica de la Universidad Externado de 
Colombia (Bogotá, Col.), vol. 6, núm. 1, enero-junio de 1992. 

-PEDROZA DE LA LLAVE, Susana Thalia. "La nueva Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos de 1999 y su funcionamiento 
interno". Bo/etfn Mexicano de Derecho Comparado, (México, D.F.). nueva 
serie, año XXXIII, núm. 99, septiembre-diciembre de 2000. Instituto de 
Investigaciones Jurid1cas, interne!: htto://www.1urid1cas.unam.m:~. 
consultado el 5 de mayo de 2002. 

SABSAY, Daniel Alberto. "Elecciones y partidos luego de la reforma de la 
Constitución Argentina". Justicia Electora/, Revista del Tribunal Federal 
Electoral (México, D.F.), vol. IV, núm. 6, 1995. 

SARTORI, Giovanni. "A propósito de la representación en democracia". Nueva 
Revista de Po/ftica, Cultura y Arte. (Madrid, España), 2ª Serie-XXIV. núm. 
51, junio de 1997. 

SOTELO ROSAS. Cuauhtémoc. "Los grupos parlamentarios y la representación 
polltica en el Estado representativo actual". Revista de la Facultad de 
Derecho de México, (México, D.F.), tomo XLVI, núms. 207-208, mayo-
agosto, 1996. · 

VAZOUEZ ALFARO. José Luis. "El referéndum del quinquenio en Francia". 
Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho 
Constitucional, (México, D. F.), núm. 5, julio-diciembre de 2001. 

NORMAS JURIDICAS 

Bases de Oroanización Polltica de la República Mexicana, sancionadas el 12 de 
junio de 1843. Instituto de Investigaciones Juridicas. UNAM, México, 
i nternet: http://www. jurid icas. u nam. mx/infju r!leg/con shistlpd f/1842. pd f, 
consultado el 11 de diciembre de 2001. 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 1990. Red Jurídica de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Compilación de leyes, México, 
consultado el 26 de agosto de 2002. 

i · TESIS CON 1 
FALLA DE ORIGEN -



Constitución de la Nación Argentina de 1994. Centro de Documentación e 
Información del Ministerio de Economia de la República Argentina (Área 
de Información Legislativa y Documental), internet: 
http://infoleg.me con .gov .ar/txtnorma/ConstitucionNaciom011. htm. consultado 
el 1 º de febrero de 2002. 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. Base de Datos 
Politices de las Américas, Georgetown University I Organization of 
American Sta tes, interne!: 
http://www.georgetown.edu/pdba/Constitutions/VenezuelH/ven ! 999.htrnl, 
consultado el 6 de febrero de 2002. 

Constitución de la República Federativa del Brasil de 1988. Base de Datos 
Politices de las Américas, Georgetown University I Organization ot 
American Sta tes. internet: 
http:.1iwww.georgetown.edu/pdba/Constitutions/Brazillbrfüdl99 l1tml, 
consultado el 14 de febrero de 2002. 

Constitución de la República Francesa de 1958. Dirección de Prensa, Información 
y Comunicación riel Minisl<~rin º"' Ac;untns Exterinr<>s y rlPI Dr>rArt<'lrnPnf"l 
de Asuntos Europeos de la Asamblea Nacional. Internet: 
http·if\y_,yw.assem!.llfill·nati9_119.)Q.fr/e!;.lli!nol/8l;>_I:)_~. consultado el 1 · de 
febrero de 2002. 

Constitución de tos Estados Unidos de América de 1787 v sus Enmiendas. 
Instituto de Investigaciones Juridicas, UNAM, México, internet: 
http://•YW_w.constitul1on.org/cons/usa span.htm, consultado el 31 de enero 
de 2002. 

Constitución Española de 1978. Centro de Información Administrativa del .. 
Ministerio de Administraciones Públicas de España, internet: 
.b!lp:/!www.1gsap.map.es/docs/cja/dispo/constitu.htm, consultado el 1' de 
febrero de 2002. 

Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, sancionada por el 
Congreso General Constituyente el 5 de febrero de 1857. Instituto de 
Investigaciones Juridicas, UNAM, México, 1nternet: 
http://www.juridica~.unam.mx/infiur/leg/conshisllJ29f/1857,Q.Qf, consultado 
el 11 de diciembre de 2001. 

Constitución ·Federal de los Estados Unidos Mexicanos, sancionada el 4 de 
octubre de 1824. Instituto de Investigaciones Jurldicas. UNAM, México. 
interne!: http://www.juridicas.unam.mx/infjurileg/con;,h1stá•.QL'.1.iJ2·: '". 0 • 

consultado el 11 de diciembre de 2001. 

---
::ilS Lvi'J 
DE OIUGEN 



Constitución Política de Colombia de 1991. Base de Datos Politices de las 
Américas, Georgetown University I Organization of American States, 
interne!: 
http://www.georoetown.edu/pdba/Constitutions/Colombié!ito197 .. html, 
consultado el 13 de febrero de 2002. 

Constitución Politica de la Monarquía Española de 1812. 
Investigaciones Juridicas, UNAM, México. 
htto://www .juridicas.unam.mx/infjur/leg/conshist/pdf/181 2.pdf, 
el 7 de diciembre de 2001. 

Instituto de 
interne!: 

consultado 

j:onstitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, sancionada el 5 de febrero 
de 1917. 1Texto ong1nall. Instituto de Investigaciones Juridicas, UNAM, 
México, interne!: 
bJtp://wwvLJ.!.1 rid1cas.unam. mx/infiu r/leg/conshist/pdf/191 7. pdf, consultado 
el 11 de diciembre de 2001. 

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. (Texto vigente con las 
últimas reformas), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de 
febrero de 1917, Red Juridica de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Compilación de leyes, México, consultado el 26 de abril de 2002. 

Decreto Constitucional para la libertad de la América Mexicana sancionado en 
filatzingán el 22 de octubre de 1822. Instituto de Investigaciones 
Juridicas, UNAM, México, internet: 
[Jl\Q.//ww~fü.[jd1cas.unam.mx/infiur/leg/conshist/pdf/1814.pdf, consultado 
el 7 de diciembre de 2001. 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Cámara de Diputados del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos. "'Exposición de motivos que acompañó 
a la iniciativa de reformas constitucionales tramitada el 16 de agosto de 
1989'". Red Juridica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 
consultado el 30 de mayo de 2002. 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Poder Ejecutivo Federal. "'Exposición de 
motivos que acompañó a la iniciativa de reformas constitucionales enviada 
al Congreso General. el 6 de octubre de 1977". Fungió como Cámara de 
origen la de Diputados. Red Jurfdica de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, México. consultado el 30 de mayo de 2002. 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Publicado en la Primera Sección del 
Diario Oficial de la Federación el martes 26 de julio de 1994, Red Juridica 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Compilación de leyes, 
México, consultado el 18 de mayo de 2002. 

· TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



lus 2001. Red Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Compilación 
de tesis, actualizado a marzo de 2002, México, consultado el 14 de mayo 
de 2002. 

Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. Publicada en lá Gaceta Oficial 
del Distrito Federal el lunes 21 de diciembre de 1998, Red Jurídica de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Compilación de leyes, México, 
consultado el 18 de mayo de 2002. 

Ley Oraánica de los Partidos Pollticos (ley No. 23298). Publicada en el Boletin 
Oficial de la República de Argentina del 25 de octubre de 1995. 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 1979, Red Jurídica 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Compilación de leyes, 
México, consultado el 26 de abril de 2002. 

Ley Oraánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 1999. Red 
Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Compilación de 
IPyPs. Méxir.n. r.nn<;lllt<'lrln .,,¡ ?R rlf" 1'1bril de 2002. 

Leyes Constitucionales sancionadas el 30 de diciembre de 1836. Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, interne!: 
!:l!ID:i/www juridicas.unam.mxlinfiur/leg/conshist/pdf/1836.pdf, consultado 
el 11 de diciembre de 2001. 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo 
de 1934, Red Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
Compilación de leyes, México, consultado el 26 de abril de 2002. 

Texto de las reformas del 13 de noviembre de 1874 a la Constitución Federal de 
los Estados Unidos Mexicanos de 1857. Red Jurídica de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, Folio VIP [BASE1 .NFO], consultada el 13 
de diciembre de 2001. 

OTRAS FUENTES 

ARAGÓN REYES, Manuel. "Derecho electoral: sufragio activo y pasivo". lnstitllto 
Interamericano de Derechos Humanos. internet: 
b.llQ://www.iidl1.ed.crlsiii/Publicaciones Capel/Sufra..alQ_"Jú~OActivQ].\!_;?.Qy_'.,';,;; 
Q.Pm;_ivo htm, consultado el 10 de julio de 2002. 

TESIS CON 
FALLA DE Oft;..;~N 



BÉJAR ALGAZI, Luisa. La reforma institucional del Poder Legislativo en México. 
"IV Congreso Nacional de Derecho Constitucional". Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, UNAM, del 6 al 9 de febrero de 2001. Internet: 
http://www.juridicas.unam.mx, consultado el 8 de febrero de 2002. 

Breve Historia de la Cámara de Diputados en México. LVIII Legislatura de la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos 
Mexicanos, interne!: 
hllJLilwww.camaradediputados.gob.mx/historia/legisxix.htrnl, consultado el 
1 O de diciembre de 2001. 

CANALES ALIENDE, José Manuel. Gobierno local y democracia. ··11 Congreso 
Español de Ciencias Políticas y de la Administración". Universidad de 
Santiago de Compostela, del 18 al 20 de abril de 1996. Diputació de 
Barcelona, interne! http://www.diba.es/fl/fitxers/pfm034.p_qf, consultado el 
16 de marzo de 2001. 

CARBONELL. Miguel. Sesión 1: Derecho Constitucional Mexicano. "Seminario de 
Derecho Constitucional y Parlamentario del Nuevo Milenio (Segunda 
Generación)", Comisión de Estudios Legislativos de la LVII Legislatura de 
la Camarn de Diputados del H. Congreso de la Unión e Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, UNAM. México, del 7 de junio al 3 de agosto de 
2000. 

CARDENAS GRACIA, Jaime. "Partidos políticos y democracia". Cuadernos de 
Divulgación de la Cultura Democrática, núm. 8, Instituto Federal Electoral, 
internet: http://deceyec.ife.orq.mx/partidos políticos y clemocracia.htrri, 
consultado el 22 de agosto de 2002. 

COLOtvlER. Josep. ··Reflexiones sobre la reforma política en México". Documento 
de trabajo núm. 141. División de Estudios Políticos, CIDE, México, 2001. 

Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 26 de agosto de 1789. 
Ministerio de la Justicia de la República Francesa. interne!: 
tittp:ilwww.justic;e.gouv.fr/espagnol/eddhc.htm, consultado el 30 de mayo 
de 2002. 

Documento de información legislativa. Asamblea Nacional de la República 
Bolivariana de Venezuela, interne!: l1ttp://www.asambleanacional.gov.vi;¡, 
consultado el 28 de febrero de 2002. 

Documento de información legislativa. Honorable Senado de la Nación 
(Argentina), interne!: http://wwwsenado.gov.ar. consultado el 1 º de marzo 
de 2002. 

TESIS CON 
FALLA DE OlUGEN 



.• 

DUHAU, Emilio. Gobernabilidad democrática a nivel local. Problemas de la 
democracia participativa como alternativa al clientelismo y el 
corporatjvismo. '"Primer Congreso: Gobiernos locales: el futuro politice de 
México'". Guadalajara, Jalisco, 23 y 24 de septiembre de 1999. Red de 
Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos (IGLOM), interne!: 
http://portal.iteso.mx/iglom/indic.htm, consultado el 20 de marzo de 2001. 

El sistema politice electoral mexicano. AGORA NET 97-2000, México. interne!: 
http://www.agora.org.mx/documentos/sistema .html#71egi~. consultado el 
15 de mayo de 2002. 

Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana. Tomo L. Espasa-Calpe 
Editores, S.A., Madrid, Barcelona, España, 1991. 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Cámara de Diputados del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos. Internet: 
l1ttp://www.camaradediputados.gob.mx/index1 .html, consultado el 19 de 
mayo de 2002. 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Senado de la República. Gaceta Parlamentaria 
de IR l. VIII t_egis/RfllrR rfp/ SPnF!do de la Reptiblica. 1 er. año de ejercicio. 
1er. periodo ordinario, núm. 23, jueves 16 de noviembre de 2000. 

FLORES. lmer B. Democracia y particioación. Consideraciones sobre la 
representación polltica. '"111 Congreso Internacional de Derecho Electoral"'. 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Instituto Federal 
Electoral, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Universidad de 
Quintana Roo y Organización de las Naciones Unidas, del 22 al 25 de 
marzo de 1998. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
interne!: http://www.trife.gob.mx/congresolflo imer.html, consultado el 27 
de mayo de 2002. 

FREY, Bruno. "Una aproximación a la democracia directa. ¿Democracia directa o 
representativa?" Acta Académica, Universidad Autónoma de Centro 
América, (San José, Costa Rica), núm. 20, mayo de 1997. Internet: 
http://www.uaca.ac.cr/acta/1997may/brunof01.htm, consultado el 16 de 
marzo de 2002. 

GUEVARA, Pedro. '"Democracia multi-representativa". Revista de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Polfticas, Publicaciones Jurídicas Venezolanas. 
(Caracas, Ven.), núm. 112, febrero de 1999. Internet: 
http://www.zur2.com/fcjp/112/pguevara.htm, consultado el 4 de marzo de 
2001. 

GUILLEN LÓPEZ, Tonatiuh. Federalismo gobiernos locales y democracia. 
Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, núm. 17. Instituto 



Federal Electoral, internet: http://deceyec.ife.orq.mx/federalismo.htm, 
consultado el 7 de septiembre de 2001. 

Historia de las Instituciones Políticas y Administrativas de España. Apuntes de la 
materia de Ciencias Politicas y Sociologla de la UNED, España, interne!: 
htlp://sapiens.ya.com/abruned3/zips/His-lns-Pol2pp.zip, consultado el 31 
de octubre de 2001. 

Publicación en México de la Constitución de Cádiz. Etapas de la Independencia de 
México. Curso de Historia de México, Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey, interne!: 
http://www cegs.i)esm.mx/hdem/independen ... tapas/cadiz.htm. consultado 
el 1 O de diciembre de 2001. 

SERNA DE LA GARZA, José Maria. Sesión IV: Derecho Comparado del Poder 
Legislativo. "Seminario de Derecho Constitucional y Parlamentario del 
Nuevo Milenio (Segunda Generación)", Comisión de Estudios Legislativos 
de la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión e Instituto de Investigaciones Jurldicas, UNAM, México, del 7 de 
junio al 3 de agosto de 2000. 

VALADÉS, Diego. Sesión 11: El Control Parlamentario. "Seminario de Derecho 
Constitucional y Parlamentario del Nuevo Milenio (Segunda Generación)". 
Comisión de Estudios Legislativos de la LVII Legislatura de la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión e Instituto de Investigaciones 
Jurídicas. UNAM, México, del 7 de junio al 3 de agosto de 2000. 

VALDÉS ZURITA, Leonardo. "Sistemas electorales y partidos". Cuadernos de 
Divulgación de la Cultura Democrática, núm. 7, Instituto Federal Electoral, 
interne!: http:/ídeceyec.ife.org.mx/sistemas electorales_y_Qg_P.artid htm. 
consultado el 28 de marzo de 2001. 

VARGAS VALDÉZ, José Luis. "Participación ciudadana en el Distrito Federal: un 
eje de la reforma política··. (México, D.F.), 16 de abril de 2001. ITAM. 
interne!: 
b.l!Q.;,//www.itam rnx/omanizacion/divisiones/daedc/derecho/htm/articulos o 
pinioniart16abril.pdf, consultado el 29 de abril de 2002. 

TESIS Gvi.~ 
FALLA DE omra;:N 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo Primero. La Representación Política: Marco Teórico-Conceptual y Antecedentes
	Capítulo Segundo. La Representación Política en el Derecho Comparado Vigente
	Capítulo Tercero. La Representación Política y la Democracia Representativa en el Congreso General y en los Órganos Legislativos de las Entidades Federativas
	Capítulo Cuarto. Propuesta: Establecer Mecanismos que Permitan el Ejercicio de una Auténtica Democracia y Subsanar los Vicios Existentes en el Régimen Representativo Mexicano
	Conclusiones
	Obras de Consulta



